


Sandino 
general 

de hombres 
libres 

chile 
1973 
1978 

GREGORIO 
SELSER 

FIDEL CASTRO DIJO: 

Pnmera ed1c16n en 
México: 
Editorial Diógenes, S. A. 
De venta en las 
pnncipales hbrerias 

FONDO DE CULTURA 
ECONOMICA 



Eu esta edición: 

3 Carta ai lector 
Correspon den eia 

cuadernos dei 

tercer. "A munuo, .. 
4 EDITORIAL: Carter: "Somocismo, no. 

Sandinismo, no. Imperialismo, sí. 

América latina 

6 La batalla de Nicaragua 
8 La toma dei Palacio Nacional, fgnacio Briones Torres 

12 "Una gran vlctoria", entrevista con el Comandante Gero 
13 La guerra popular en Masaya, León, Estelí, Chinandega y Managua 
21 En el frente sur, Diego Achard 
25 Habla la dirección sandinista, entrevista con Victor Tirado López 

y Daniel Ortega Saavedra 
27 Los hjjos de Sandino 
30 Sandinismo, si. jTiranía, nunca!, Francisco Julião 
32 Puebla: lA dónde va la lglesia latinoamericana? 
34 De Medellín a Puebla, luis Moira 
38 CELAM: Temores y esperanzas, Miguel Concha 
46 Un mártir de la lglesia 
48 Monsenor Proa.no: Darle la mano ai indio, José Steinsleger 
52 México: Segundo Informe dei Presidente José López Portillo 
57 Haití: El populismo de Baby Doe, Walter Tesch 
58 Cuba: Así fue el XI Festival 
62 Chile: El caso Letelier, Herbert Dooley 
67 Avances y nuevas amenazas, entrevista con Anselmo Sule, 

Frida Modak 
69 Argentina: Estrategia, táctica y autocrítica dei PRT, entrevista con Ro

berto Guevara, Roberto Remo 
72 Montoneros: Apertura internacional, Etevaldo Hipólito 
76 Brasil: iQuién mató a Kubitschek?, Antonio Almeida 

79 Pa11orama Trico11ti11e111al 

Asia 

86 ldn: El régimen condenado, Mohamed Salem 

Prensa y Comunicació11 

89 Notimex: Los primeros diez aiios 

Medio Oriente 

92 Campo David: El "boomerang'' de Carter 
95 Bahrein: Un centro financiero internacional, Claudio Colombani 

A/rica 

98 Después de las Comores, los mercenarios amenazan a las SeycheUes, llficaela 
Ramada 

105 Kenía: Después de Kenyatta, Beatriz Bissio 
109 Angola: Neto en misi6n de paz, Neiva Moreira 

Cultura y Cambio 

112 Mario Benedetti: EI escritor ante el exilio 

Suplemento 

121 Almanaque dei Tercer Mundo: Singapur, Síria, Somalia, Sri Lanka, Suazi
landia, Sudáfrica, Sudán, Surinam 



cuademos dei 

terc~__... 
mU11UV 

Ano II, No. 24 
octubre de 1978 

Director: Pablo Piacentini 
Editor Internacional: Neiva Moreira 

Editora Adjunm: Beatriz Bissio 
Jefe de Redacci6n: Roberto Remo 

EDJCION LATINOAMERICANA 
Una publicación mensual de 

PERIODISTAS DEL 
TERCER MUNDO A.C. 

Oficinas: Av. Insursentes Sw 172'.2 desp. 204 
México '.20, D.F. Tel: 534-6882 

Correspondencia aJ 
Apartado Postal 20-572, México 20, D.F. 

lmpreso en: 
Editorial BODONI S.A. 
Miguel Angel 97, México 19, D.F. 

(Registro en trámite) 

Periodistas dei Terce, Mundo es una Asociación Civil, 
sin finas de lucro, dedicada a la producción y difusión 
de infonnación alternativa sobre la realidad y las aspi· 
raciones de los países emergentes. 

EDICION EN PORTUGUES 
TRICONTINENTAL EDITORA, Lda. 

Editor: A.L. Campos 
Administración y redacción: 

Rua Pinheiro Chagas, 41-2 Lisboa - Portugal 

Cuadernos dei Terce, Mundo utiliza los servicios de la 
Agencia de lnformación de Mozambique (AIM), de ln· 
ter Press Service (IPS). de la agencia noticiosa iraqu/ 
INA, la tanzaniana SHITATA, la japonesa NAN y 
Prensa Latina. Mantiene un intercambio editorial con 
las revisll!S Nueva (Ecuador), Tempo (Mozambique) y 
Novembro (Angola). 

Precio dei ejemplar en México: 25 pesos 
Números atrasados: 35 pesos 

SUSCRIPCIONES seis 
meses 

México $150 
México (aéreo) $200 
América Central, Cari-
be, América dei Sur, 
EE.UU. y Canadá (aéreo) U$10 
Euorpa iaéreol U$18 
Africa y Asia (aéreo) U$20 

doce 
meses 
$300 
$400 

U$20 
U$35 
U$40 

Para suscribirse basta enviarnos, con el cheque o sigo ban
cario correspondiente, su nombre y dirección a cuadernos 

· dei terce, mundo, Apartado Postal 20-512, México 20, D.F. 

DISTRIBUIDORES 
BELICE: Cathedral Book Center, Belize City 

COLOMBlA: Librería Nacional Ltda., Carren 
Sa. No. 11-50, Cali 

COSTA RICA : Librería Tercer Mundo, S.A. 
Contiguo Palacio Mwiicipal. San Pedro Monte 
de Oca 

ECUADOR: Librería Siglo XX, Garcia 420 y11 
de diciembre, Quito 

EL SALVADOR: Librería Tercer Mundo, Piji 
mera Calle Poniente No. 1030 

ESTADOS UNIDOS: Librería Libro-Libre, 20(1 
W, 14th St., N.Y. 10011 - Guild News Agenci 
1118 W. Armitnge Ave., Chicago, íllin.ois - Ne. 
World Resouroe Center, 1476 W. Irving PI., Cho 
cago, Illinois -Chicago Library, 1300 S. Wt 
bash Ave., Chicago, Illinois - Librería dei Pu!l 
blo, 2 126 Magazine St., New Orleans, Luisi&11 
- Third World Books. 100 Worcester St., Bo 
ton Massachusetts 

FRANCIA: Librairie Portugaise, Gay Lussac 3· 
Paris - Centre des Pays de Langue Espagnole e 
Portugaise, 16 rue des Ecoles, 7 5005 Paris 

GRAN BRET ARA: Latin American Book shop 
29 Islington Parle Stret, London 

HOLANDA: ATHENAEUM BOCKHANDEL 
Spui 14-16, Amsterdam. 

1T ALIA: Paesi Nuovi, Piazza de Monteçitori 
59/60 Roma - FeltrineJli, vía del Babuino, 4 
Roma -Alma Roma, Piazza P. Paoli, 4-A Rom( 
- Spagnola, Vía Monserrato, 35/6 Roma - Usdl 
ta, Bancbi Vecchi, 45 Roma 

MEXICO: Unión de Expendedores y Voceado! 
res de Periódicos, Humbolt No. 47, México 1 
D.F. -Distribuidora Sayrols de Publicaciones: 
S.A., Mier y Pesado No. 130, México 12, D.fl 
Metropolitana de Publicaciones, Librerías d 
Cristal, y l 00 librerías en todo el país 

MOZAMBIQUE: Instituto do Livro e do Disco 
Avda, Ho Chi Minh 103, Maputo 

PANAMA: Librería Cultu.ral Panameiia, S.A 
Avda. Espana 16, Panamâ 

PORTUGAL: Dijomal, Rua Joaquim Antóni 
de Aguiar 66, Lisboa 

PUERTO RICO: Librería Puerto Rico, Calk 
Huanacao 1009, Río Piedras, San Juan -Lib~ 
ría La Tertulia, Amalia Marin esq. Ave. Gonzi 
lez, Rio Piedras 

REPUBLICA DOMINJCANA: instituto Amen, 
cano del Libro, Calle Artobispo Noel 358, Sanl 
to Domingo -Centro de Estudios de la Educai 
ción, Juan Sánchez Ramirez 41, Santo Domint 
go 

SUECIA: Wennergren-Wllliams AB,. S-10425 
Stockholm 

VENEZUELA: Publicaciones Espaiiolas, S.A 
Avda, México Lechoso a Pte. Brion, Caracas 



Ili 

t 

1· 
1 

e 
.F 
d 

:e 

u 

a: 
el 
it 

Tiempos 
decisivos 

Un diario de Bogotã llamó la atención a sus lectores 
de que se acelera el proceso revolucionario latinoame
ricano. Realmente todo diria que estamos entrando en 
un período de grandes tensiones políticas y sociales. 

Para los que, como nosotros, tenemos e! deber de 
analizar a informar sobre lo que pasa en esta área, los 
acontecimíen tos de Nicaragua y la próxima reunión de 
los obispos latinoamericanos en Puebla, son hechos tras
cenden tes que nos imponen una cubertura adecuada. 

Los católicos progresistas enfrentan, en la reunión dei 
CELAM, el desafio fundamental de comprometer cada 
vez mãs a la lglesia con las aspiraciones de cambio de 
los pueblos latinoamericanos. En el fondo, es ésta la 
misma lucha -la brava y ejemplar lucha- dei pueblo de 
Nicaragua frente a una díctadura que sólo se ha mante
nido durante todo este tiempo por el apoyo de los Es
tados Unidos. 

Luis Maira, ex-diputado de la Unidad Popular chi
lena y uno de los líderes de la Izquierda Cristiana de su 
país en el exterior, y e! Padre Miguel Concha, destacado 
analista mexicano dei problema de la Iglesia, escriben 
sobre el CELAM. Desde Riobamba, nuestro correspon
sal e11 Ecuador~José Steinsleger nos envia una entrevista 
con Monsenor Yroaiío, uno de los mâs lúcidos exponen
tes de la Iglesia latinoamericana post-conciliar. 

El avance en la organización de nuestra revista nos 
permite brindar una amplia y documentada infonnacíón 
sobre los hechos vinculados aJ desarrollo de la guerra en 
Nicaragua. Así, desde Managua, lgnacio Briones Torres 
- nuestro corresponsal- realiza una cubertura notable 
para Cuademos dei Tercer Mundo. Briones es en estos 
momentos un ejemplo brillante no sólo de la fidetidad a 
la causa de su país y de su pueblo sino también al deber 
de man tener a los lectores informados sobre Lo que estã 
pasando en su Patria. 

El caso de Nicaragua se internacionaliza. Y nuestros 
corresponsales estuvieron atentos a la evolución de los 
acontecimientos en donde ellos se producen. Las infor
maciones que publicamos ademãs de las notas de Brio
nes resumen los despachos que nos enviaron Paulo Can
nabrava Filho, desde Panamá, Walter Tesch desde Cara
cas y Diego Achard desde la frontera caliente de Costa 
Rica con Nicaragua. El hecho que hayamos concentrado 
nuestra atención en Nicaragua y Puebla no excluye otros 
importantes temas. Una excelente entrevista a Mario Be
nedettL el caso Letelier, la situación en Irán, en las is
las Seychelles y Comores y un anãtisis de la problemá
tica de Kenia después de la muerte de Kenyatta, además 
de un exãrnen de lo que pasó en la cumbre de Campo 
David, completan esta edici6n. 

CORRESPONDENCIA 

Pedro Miranda. 
Co/onia Las Agui/as, México, O.F. 

Fui uno de los miles de mexicanos que des, 
filamos en la manifestaci6n de protesta contra 
la tiran(a somocista. Se que manifestaciones 
como ésta se han realizado en muchas partes de 
América Latina y también en países no latino
americanos. Entre los primeros figuran Vene
zuela y Panamá, naciones que han sido ejem
plares en el repudio a la dictadura en Nicara
gua y en su apoyo ai pueblo nicaragúense. To
do eso es muy positivo pero es poco. Es tunda
men taJ que los mílítantes progresistas latino
americanos conviertan en una causa propia la 
lucha de Nicaragua. Y que actúen en conse
cuencia, sin medir ni sacrifícios ni obstáculos. 

Velentín González. Gotenburgo, Suecis 

Tanto para mi como para la colonia latino
americana de esta zona, el material de "Cua
dernos" es de inestimable valor para interpre
tar los acontecimientos fundamentales dei 
Tercer Mundo. Seguirão teniendo en nosotros 
puntuales lectores y difusores de ese trabajo 
editorial llamado a ocupar la primera línea dei 
periodismo mundial, tanto por la relevancia de 
los temas como por la calidad y seriedad de su 
equipo periodístico. 

F. Anzieta V. Cuenca, Ecusdor 

"Cuademos dei Tercer Mundo" llega pun
tualmente a nuestro país pero yo vivo lejos de 
los centros urbanos mayores, deseando asi 
transformarme en suscriptor permanente. Hace 
bastante tiempo que buscaba una publicaci6n 
de esta naturaieza y no podia obtenerla. Debo 
felicitar ai equipo de la revista por la forma tan 
amena en que están redactados los distintos 
artículos, a la vez que también por lo interesan
te, lo candente y la actualidad de los mismos. 

Catarina Sales. Csli. Colombia 

Seria importante que ustedes empezaran 
desde ahora a analizar e informar sobre los te
mas de la Conferencia de los No Allneados dei 
próximo ano en La Habana. Esta será una bue
na oportunidad para una discusi6n en profun
didad de los grandes problemas dei Tercer Mun
do. 

Rómulo Carvalho. Manila, Filipinas 

Un amigo que estuvo en Paris me envió des
de allí u nos ejemplares de su revista. Soy estu
diante universitario y me interesé mucho por 
los temas tratados por "Cuadernos dei Tercer 
mundo". Aunque haya excelentes articulos, 
como la éntrevista a Malcolm Caldwell, sobre 
esta región, la verdad es que los problemas asiâ
ticos no son tratados por ustedes coo la misma 
profundidad que los de Latinoamérica y Africa. 
Hay periodistas en Filipinas que estãn dispues
t os a ayudarlos a cubrir ese vacío informativo. 



____ _ ___ _ EDITORIAL 

Carter: 
''So1nocismo, no. 

Sandinis1no, no. 
lmperialisrno, sí'' 

icaragua ofrece la dimensi6n exacta de la política humanitaria dei presidente 
norteamericano James Carter. Este país centroamericano suje to a la tirani'a de 
la fmnilia Somoza desde 1936 es uno de los casos más escandalosos de ausencia 

de libertad y de represión violenta. con im1umerables casos de asesinatos po/lticos. 

AI mismo tiempo, la economía y el régimendependenen grado superlativo de los Esta
dos Unidos. La Guardia Nacional., único y último sostén de los Somoza, es una creación 
dei Pentágono, que la convirtió en un ejército especializado en la guerra "antisubversiva". 

Es un hecho que si Carte, se decidiera a poner fina la dictadura, ésta se desplomaría de 
i11mediato. Sin embargo, la única preocupación de la Casa Bianca ante el completo desgas
te dei somocismo, ha sido la búsqueda de w1 aliado para suceder/o. AI no encontrar/o, ha 
prolongado objetivamente la vida dei siniestro régimen. 

Ante la profundización de la crisis en Nicaragua. la gran prensa internacional se ha mos
trado comprensiva en relación a las contradicciones de Carte,. Ha explicado que el presi
dente norteamericano procuró desembarazarse de Somoza, y que veía en e/ dirigente op<r 
sitor Pedro Joaquín Chamollo, un candidato aceptable para e/ gobiemo de Managua. 

Pero el asesinato de Chamollo y la radicalización dei cuadro nicaragüense - continúa la 
justificación- han dejado a Carter sin altemativa en Nicaragua. Hoy, la caída de Somoza. 
significaría la ocupación dei poder por parte dei sandinismo, e/ movimiento de liberación 
nacional. del pequeno país. 

Con esta se acepta el hecho fundamental: Carter, quien pretende erigirse como cam· 
pe611 universal. de los derechos humanos, no puede tolerar la liberacêón de un país dentro 
de la esfera de influencia norteamericana, aunque ai.li se practique la más brutal. afrenta a 
los derechos humanos. La superpotencia aspira a que se restaure en el continente lo 
democracia liberál, siempre y cuando la mismo conlleve e/ mantenimiento de la hegem<r 
nía y de los intereses global.es de los Estados Unidos. 

Este razonamiento cínico y oportunista, preside, en efecto, la actual política norteame
ricana y reduce e/ comportamiento humanista de Carter a la retórica. Por encontrarse cer· 
ca de Cuba se dice, por su ubicación en Centroamérica y por estar cerca de su territorio, lo 
presencia de un movimiento de liberación en Nicaragua afectaría los intereses estratégicos 



norteamericanos. En función de és tos, Pfies, se niega a los ntcaragüenses la opción que han 
hecho en pro dei sandinismo, que ha sido la oposición más eficiente y total a la dictadura. 

Como se recorda1'á, después dei asesinato de Chamorro, en enero, se produjo una im
presionan te y heroica sublevación popular en Nicaragua. Todos los sectores sociales se 
pronunciaron mediante la huelga general y manifestaciones, incluyendo ai comercio y a la 
industria. La dictadura estaba ais/ada, acorra/ada y a punto de hundirse. Carter, se afirmó 
entonces, había abandonado a su suerte al general presidente Somoza, quien tenía los dlas 
contados. En esos d{as, sin embargo, los servicios de inteligencia norteamericanos detecta
ron una gran verdad: e/ crecimiento de la adhesión popular al sandinismo, el cual estaba 
desfi.11ado a jugar un papel importante, sino preponderante, en e/ futuro gobiemo. 

Entonces, la diplomacia norteamericana cambió su postura de abstinencia. Sus repre
sentantes expresaron a los empresarios nicaragüenses que debían levantar la huelga, que
bralltando asila unidad total de la resistencia anti somocista. A su vez, prometieron que 
lograrían dei propio Somoza un cambio en dirección a una apertura democrática, levan
tando el lema "Ni somocismo, ni sandinismo." 

Washington presion6 luego a Somoza en orden a que ablandara la represión y preparase 
una solida electoral en 1981 con espacio para la oposición "moderada". 

Somoza no podia pedir más. La abstención de Carter, se convertia en apoyo. Se confir
maban sus planes de permanecer como presidente hasta 1981 y colocar después un gobier
no bajo su control, que lo preservara como detentor dei poder real y le asegurase e/ gozo 
de su multimillonaria e ilegítima fortuna. A cambio de estas mínimas concesiones, el dic
tador nicaragüense recibió un insólito premio: La célebre carta que le dirigió Carter para 
felicitar/o por los progresos alcanzados en ma teria de derechos humanos en Nicaragua. 

En buen romance, la ac titud norteamericana quería decir: Ya que lo único que cuenta 
es impedir el paso dei sandinismo, nos resignamos a que el somocismo prepare el neoso
mocismo, e insistiremos para que lo haga dei modo más liberal que resulte posible dentro 
de las circunstancias. 

La consecuencia de esta política norteamericana ha sido una mayor vinculación entre 
somocismo e imperialismo norteamericano, demostrando que ni siquiera la variante libe
ral estadounidense encarnada por Carter representa una esperanza para el país. Así, creció 
aún más la popularidad dei Frente Sandinista. Este siguió a la ofensiva y después de la 
toma dei PaJacio Nacional fue el protagonista de la más impresionante resistencia que ha 
conocido e/ país. 

Pero al mismo tiempo, esta evidencia acentuó la alarma norteamericana. Carte, con
d. templó durante semanas la represión más sanguinaria, un espectáculo que conmovió ai 
' mundo. Y dejó hacer precisamente por la gran difusión que tuvo la bata/la de Nicaragua. 

El trágico .episodio resultó aleccionador: La subsistencia de este régimen en la vecindad 
, dei imperio quita toda credibilidada la política de los derechos humanos de Carter. Elia 
, sufrió heridas graves con las "excepciones" similares hechas por Carter hacia otras dic
d taduras en países que hacen "ai interés y a la seguridad" de los Estados Unidos, entre 
,~ e/las las de lrán, Zaire y Corea dei Sur. Pero en Nicaraguafue herida de muerte. ___ e 
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La batalla 
de Nicaragua 

Hoy o maiia11a e/ dictador será derrocado. Y los miles de muertos e11 las devastadas 
ci11dades nicaragiienses toman cada vez menos viable e/ somocismo si11 Somoza. 

Todo hombre y toda mujer co11 co11cie11cia democrática y revolucionaria e11 cualquier 
parte dei mundo está desafiado a converti, e11 ayuda concreta la crecieute solidaridad 

con los heroicos combatientes de Nicaragua 

,). 

o es este el momento a
propiado para analizar 
si la ofensiva sandinista 

fue o no oportuna, si la lucha de
be ser en las montafias o en las 
ciudades. O si es justa o inade
cuada la alianza de clases que en 
la práctica se construyó en Nica
ragua. Lo concreto es que hay 
una insurrección popular genera
lizada, un pais .en annas, cuyos 
com batien tes se inspiran en el 
ejemplo histórico dei general Au
gusto C. Sandino y no miden fa. 
tigas ni sacrificios para liberar a 
su patria de la tiranía que desde 
hace medio siglo la oprime. 

También es temprano para los 
análisis militares. Aunque es inne
gable que el balance de las últi· 
mas semanas es amplia.mente fa
vorable a las fuerzas revoluciona
rias, reduciendo aún más el área 
de maniobra de la dictadura y de 
los oscuros intereses internacio
nales que todavia la mantienen. 

Los ejemplos de que no se 
trata de un pronuncíamiento 
guerrillero sin razones políticas 
ni bases populares se encuenlran 
por doquier. Un paro que une a 
obreros y empresarios y consigue 
- inclusive- obtener el caluroso 



apoyo de las clases medias me
nos proclives al carn bio social, 
revela la extensión y la profondi
dad de la resistencia. 

Cerca de trescientos millones 
de dólares son sacados dei pais 
para el ex tranjero. EI tesoro pú
blico está en bancarrota. El pãni
co se generaliza entre los ban
queros y los empresarios, mu
chos de ellos asfixiados por la 
dictadura. Ya no tienen dudas de 
que la simple presencia dei dic
tador en Nicaragua significa que 
no habrá perspectivas para los 
negocios ni seguridad física para 
quienes los manejan. Somoza es 

, hoy un hombre acorralado en su 
bunquer dictando órdenes paté
ticas como Hitler desde un sub
terrâneo en los últimos momen
tos de la batalla de Berlin. Y 
como Hitler está condenado a 
ser sepultado bajo los destrozos 
de su palacio, o a desaparecer a
batido por los punales de sus 
cómplices, que ya comienzan a 
temer por sus propios destinos. 

En el campo internacional, 
Somoza es hoy un cadáver polí
tico. Pocas veces después de la 
guerra civil espaiiola y dei auge de 
la guerra de Vietnam, una causa 
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tuvo mayor apoyo internacional, 
más gobiemos que le sean alia
dos o simpáticos y más jóvenes 
que estén decididos a unirse a la 
lucha y a los sacrificios de su 
pueblo que la gesta ejemplar e 
histórica de Nicaragua. 

Los halcones dei Pentágono y 
de Wall Street, y los fariseos que 
en la Casa Bianca juegan a los de
rechos humanos y cierran los 
ojos al genocídio somocista, es
tão cada vez más aislados y sin á
nimos de seguir sosteniendo a la 
dictadura. 

Los cuatro o cinco mil muer
tos en Managua, Léon, Jinotepe, 
Masaya -gloriosa Masaya- , Este
li y otras ciudades devastadas por 
la aviación, la artillería y los tan
ques norteamericanos e israelíes 
vendidos o regalados a Somoza, 
constituyen un compromiso 
inamovible de lucha hasta la vic
toria final. Más aún: de exigen
cia de soluciones verdaderas para 
el pueblo. Y no que con aparien
cias de libertad democrática se 
enmascaren falsas sal.idas que no 
sean más que la continuación dei 
somocismo, sin Somoza. 

Nadie debe engaiiarse con el 
destino de la lucha en Nicaragua. 

Somoza está liquidado y no será 
fácil imponer al pueblo la conti
nuación dei somocismo. Hoy o 
maiiana nuevas ofensivas sacudi
rán las ciudades y las montaiias. 
De un modo o de otro, los com
batien tes recibirán las armas que 
necesitan. La tenebrosa Guardia 
Nacional, cuyos crímenes no só
lo estremecen a los mexicanos y 
latinoamericanos sino a las 
conciencias libres en todo el 
mundo, será impotente para re
sistir a las ofensivas que han de 
venir. Los socios o aliados de So
moza en Washington, Tel Aviv 
o en la OEA, tarde o temprano 
comprobarán la inutilidad de su 
obstinación mientras el apoyoin
ternacional al pueblo de Nicara
gua será cada vez más efectivo y 
caudaloso. 

Ese apoyo es hoy uno de los 
compromisos más urgentes de 
gobiemos y pueblos que profe
san la libertad y reniegan de la o
presión. Y debe ser efectivo e in
mediato. Mucho o poco, la soli
daridad con Nicaragua debe ser 
concreta y oportuna. Los jóve
nes, los viejos y los nifios que e~ 
tãn muriendo y van a morir en 
esta lucha heroica deben saber 
que no están solos. e 
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La toma 
dei Palacio Nacional 
El audaz operatfro relatado por 1111 testigo presencial 

lgnacio Briones Torres 

~ 1 operativo san dinista 
"Muerte ai Somocismo, 
Carlos Fonseca Ama, 

dor" realizado el 22 de agosto dr 
1978 por el Comando Rigoberto 
López Pérez, ha entrado en la 
historia de Nicaragua y quizás en 
la historia de los com bates de li
beración de los pueblos dei Ter
cer Mundo, como un modelo d! 
acción revolucionaria tanto en su 
aspecto militar como en el poli, 
tico. Una acción espectacular y 
única, como no había ocurrido 
nunca antes en ninguna parte 
podrá ser superada en el futuro, 
pero jamás repetida. Tal es la o
pinión casi unânime de los nu
merosos periodistas y políticos 
de oposición que fueron , aJ mis
mo tiempo, rehenes y testigos de 
la operación guenillera. Durantt 
45 horas los sandinistas mantu, 
vieron en suspenso todo el sis
tema nervioso de la república) 
asestaron el más duro golpe que 
el somocismo sufriera hasta esa 
fecha 

A las 11 :45 

Estábarnos en el Palacio Na
cional cuando el comando pene· 
tró al edificio. Nuestro reloj mar· 
caba las doce menos quinoe mi· 
nutos. Igual que la mayoría de 
las gentes que les vieron llegar, 
nosotros también pensamos que 
aquél conjunto de jóvenes solda
dos fuertemen te armados que 
irrumpieron por corredores y pa
sillos tenían que ser miembros 
de la Escuela de Entrenamiento 
Bãsico de Infantería de la Guar· 
dia Nacional. 

22 de agosto. E/ Palac/o ya ha 1ido tomado por lo, sandlnlm1. La Cruz Roja Esta Escuela - un verdadero 
se dirige a é/ para iniciar las negoclaclones derroche para este pequeno país 

de escasos 3 millones de habitan· 



tes- ha sido montada en fecha 
reciente (hará unos 8 meses) a 
un costo de 24 millones de cór
dobas (4 millones de dólares) 
anuales. La edad promedio de 
sus alumnos es de 17-20 anos y 
está capacitada para producir 
800 soldados cada tres meses, 
con una preparación combativa 
superior a la de los otros miem
bros dei Ejército (Guardia Nacio
nal) constituída regula1n1ente 
por 8 mil hombres. EI objetivo 
fundamental de su creación es, 
precisamente, la formaci6n de 
una tropa de élite capaz de en
frentar la creciente y exitosa 
combatividad dei Frente Sandi
nista de Llberaci6n Nacional (F. 
S.L.N.). 

No fue sino hasta que el pri
mero de los guerrilleros inmovi
llzó a uno de los guardias que 
cuidaban la entrada a la Câmara 
de Diputados y lo desannó con 
mucha mayor rapidez que poner 
el acento en una palabra, que su
pimos que podia ser un ataque 
sandinista. Habían transcurrido 
cinco minutos a lo sumo, la gue
rrilla estaba ya en posesi6n de su 
objetivo. Su "Comandante Cero", 
Edén Pastora, ya había penetra
do ai recinto carneral, y un fuego 
nutrido y estruendoso retumba
ba en todos los ámbitos dei edi
ficio. 

"La guardia viene en 
carrera" 

Manuel Eugarrios, ex-presi
dente dei Sindicato de Periodis
tas y redactor parlamen tario de 
La Prensa relata el ingreso dei je
fe guerrillero al sal6n de sesiones: 

- Un portero nos avisa: 
"quien sabe qué pasa. La Guar
dia viene en correra". Só/o nos 
levantamos y dimos un paso vol
teándonos de lleno hacia la puer-

ta, distante un metro de noso
tros, cuando ya varias soldados 
estaban frente a la entrada. E/ 
Comandante Cero comenzó a 
vomitar fuego con su potente fu
sil ametralladora G-3 de fabrica
ción a/emana, nueva, disparando 
ai techo, mientras sus soldados 
hacían ig11al cosa siguiéndolo en 
flancos ... 

"Todos al suelo", ordenó el 
Comandante. 

Los diputados pensaron que 
era un Golpe de Estado -que se 
ha venido esperando desde que 
el régimen de Anastasio Somoza 
Debayle entró en crisis en octu
bre de 1977- y que los soldados 
llegaban a la Câmara con la mi
sión de capturados. Tal pensa
miento se desvaneci6 en segun
dos. Luis Paliais Debayle, el 
primo de Somoza que sirve de 
vocero dei partido gubemamen
tal, recibió orden de comunicar 
aJ dictador las demandas de los 
com batien tes. Entretanto - refie
re Eugarrios- dos guardaespal
das de los ocho o nueve que 
siempre acompanan ai repudiado 
poli tico som ocista destruyeron 
sus credenciales de agentes confi
denciales dei régimen y junto 
con su jefe acusaron un agudo 
ataque de nervios. 

En el otro ex trem o de la línea, 
Somoza recibía la para él increí
ble noticia. Los efectivos de la 

La "Comante 
Dos", Joven gue
rrillera sandinista, 
negocia con los 
oblspos nlcara
güenses en e/ Pa· 
lacio 

Guardia Nacional que man tienen 
desde 1974 un cerco de fusiles y 
ametralladoras en torno aJ Pala
cio de Comunicaciones, distante 
apenas 200 varas dei lugar de los 
hechos, venían disparando rum· 
bo al Palacio Nacional, en medio 
de numerosas personas que ha
bí an logrado ganar la calle antes 
que los guerrilleros cerraran Ias 
puertas del edificio en su poder. 

Nueva llamada a Somoza. Si 
los soldados no dejaban de dis
parar, los rehenes comenzarfan a 
ser ejecutados. Cesó el fuego. 
Llegaron Monsenor Miguel O ban
do y Bravo y los dos obispos que 
le acompanaron como mediado
res. Eran las 2 y 15 minutos de 
la tarde. Nicaragua vivia entre la 
euforia, la incertidumbre, el ries
go y la esperanza. 

Somoza acep ta 

Durante los 19 anos de exis
tencia del FSLN, los nicaragüen
ses han aprendido que los miem
bros de esa organización actúan 
con la convicción, la verdad y el 
sacrifício de los revolucionarios. 
("Cuando una revolución es ver
dadera. o se triunfa o se muere" 
decía el Ché). No había, pues, 
duda respecto aJ comportamien
to de los sandinistas. i,Pero So
rnoza? 

Desde la redacci6n de 24 Ho
ras tratamos de comunicamos 
con Emigdio Suárez, colega en 
condición de rehén. La línea te
lefónica la tenía ocupada Fran
cisco Argenal Papi, diputado dei 
partido gobiemista, llamando a 
Somoza: 

-General, si quiere a su pue
blo y si me quiere a mí, acepte 
las condiciones de los guerrille
ros. De orro modo, moriremos 
todos. 

Para ese momento, pese 



oposición de algunos militares 
miembros de su Estado Mayor, 
Somoza ya había decidido acep
tnr. Y la sonrisa amplia con que 
Monsenor Obando regresó al Pa
lacio Nacional - convertido ya 
en "Territorio Libre de Nicara
gua''- fué el primer síntoma de 
que las negociaciones culmina
rian exitosamente para los gue
rrilleros. 

"El somocismo será 
vencido" 

Era el miércoles 23 a las seis 
de la tarde en Managua. La voz 
de un locutor que es a la vez O
ficial Mayor de la Secretaria de 
lnformación y Prensa de Casa 
Presidencial, empezó a oírse en 
la cadena nacional de radioclifu
sión: 

... "EI Comando Sandinista 
Rz"goberto López Pérez por órde
nes de la Dirección Nacional dei 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) que preside 
Daniel Ortega Saavedra, Víctor 
Tirado López y Humberto Orte· 
ga Saavedra, /leva a cabo la ope
ración revolucionaria "Muerte ai 
Somocismo, Carlos Fonseca 
Amador" con el objetivo de for
talecer la insurrección armada 
popular sandinista que desde oc· 
tubre dela1io recién posado nues
tro pueblo trabajador de indios, 
obreros, campesinos, estudiantes 
y todos los nicaragüenses honra
dos y patriotas han venido im
pulsando en todo el país y -que 
no cesará hasta destruir a la san
grienta Guardia Nacional y a la 
camarilla civil somocista y cons
truir un verdadero gobiemo de· 
mocrático y popular, apoyado 
por todos los sectores an ti·somo
cistas dei país hasta construir 
también un verdadero ejército 
nacional que austituya a la Guar-

cuadernos dei tercer mundo 

Luis Psi/ais De
bay/e, primo de 
Somoza (y posi
bla rucesor dei 
dicrador) !lama 
ai "bunker" pars 
reclamar que se 
n~ocie con los 
gverrllleros 

dia Nacional y en el que rendrán 
cabida aquellos miembros de la 
Guardia Nacional que desde ah o
ra en adelante abandonen ai so· 
mocismo y apoyen la causa dei 
pueblo de Nicaragua, por su libe
ració11 y la democracia popular. 

"E/ Comando Sandinista Ri· 
goberto López Pérez advierte ai 
Gobiemo somocista que c11m
plirá hasta las últimas consecuen· 
cias la misión ordenada a este co
mando por nuestra Dirección 
Nacional La sangre que en el 
cumplimiento de esta noble y 
justiciera operación corra, es res· 
ponsabilidad absoluta de la ca
mari/la somocista que en más de 
cuarenta anos de poder terrorista 
ha provocado más de treinta mil 
muertos de hermanos nicaragüen
ses ... " 

El locutor continuó, cum
pliendo a su vez la orden de leer 
con la debida entonación e! do
cumento. Todo Nicaragua tenía 
puestos sus oídos en los recepto
res. En algunas fâbricas los obre
ros pararon su labor y en las ca
lles el público rodeaba numero
sos vehículos para escuchar el 
mensaje sandinista sintonizado 
por sus conductores. "/ Viva la 
Insurrección Popular Sandinis· 
ta!" enfatiza ba e! locutor. "/ Vi
va la unidad de todo el pueblo!. 
1La Guardia Nacional y el so
mocismo serán vencidos por e/ 

pueblo.1 •• Los oyen tes in tercam
biaban miradas de aprobación. 

jVictoria! 

Con la primera lectura del Co
municado, e! régirnen de Somoza 
empezaba a dar cumplirniento a 
las demandas. Esa misma noche, 
el comando pennitió la salida de 
un gran contingente de mujeres, 
cumpliendo, a su vez, la primera 
parte de su obligación en las ne
gociaciones. 

La manana dei jueves, todas 
las calles que conducen aJ aero
puerto estaban inundadas de gen
te. En el aeropuerto vimos a la 
madre de Mareio Jaen, dona AI· 
bertina Serrano (vda) de Jaen, 
quien dos meses ao tes había sim
bolizado todo el espíritu de sa
crificio de la mujer nicaragüense, 
liderando una huelga de hambre 
de más de 30 días que pedía e! 
cese dei aislamiento en la cârcel 
del comandante Tomás Borge y 
su hijo Mareio. 

Como en muchas ocasione 
anteriores, el régimen había moir 
trado su carácter duro e insensi
ble y solamente cedió cuando la 
huelga se convirtió en un inmen
so clamor nacional coo la parti
cipación de casi un centenar de 
ciudadanos entre mujeres, estu
diantes y obreros. Ahora, 
dona Albertina veia a su h.ijo -a 
lo lejos tomando el avión- libe
rado por sus companeros de lu
cha, junto a 59 combatientes dei 
FSLN que la dictadura mantenía 
en prisión. 

La operación "Muerte aJ So
mocismo, Carlos Fonseca Ama
dor'' concluyó a las I O de la ma
nana de ese jueves 23 de agosto 
de 1978. 

El F~~te Sandinista había li
brado y ganado una batalla mãs 
a la dictadura. e 

AI 8fT1bsrC8rse 
rumbo a Panamá, 
Ili Comando s11n
dlnilta llevó con· 
1/go toda la docu
mflntaci6n dei 
M /n/1terio de Go· 
wnaci6n, da la 
qutt 1in duda sur· 
flrln explosivas 
l'fWtllt1ciones SO· 
br9 /01 entretê/o· 
MI dai somo
cllmo 



Parte de Guerra No. 1 
El Comando Sandinista "Rigoberto Lôpez 

Pérez" por órdenes de la Dirección Nacional dei 
Frente Sandinista de Llberación Nacional (FS
LN) que presiden Daniel Ortega Saavedra, Vic
tor Tirado López y Humberto Ortega Saavedra, 
Jleva a cabo la oper1a..:ión revolucionaria "Muer
te ai Somocismo, Carlos Fonseca Amador" con 
el objeto de fortalecer la insurrección armada 
popular sandinista que desde Octubre dei ano 
recién pasado nuestro pueblo trabajador de ín
dios, obreros y campesinos, estudiantes y todos 
los nicaragüenses honrados y patriotas han ve
nido impulsando en todo el país y que no cesa
rá hasta destruir a la sangrienta Guardia Nacio
nal y a la camarilla civil somocista y construir 
un verdadero gobiemo democrático y popular, 
apoyado por todos los sectores anti-somocistas 
dei país hasta construir tambíén un verdadero 
ejército nacional que sustituya a la Guardia Na
cional y en el que tendrán cabida aquellos miem
bros de la Guardia Nacional que desde ahora en 
adelante abandonen ai somocismo y apoyen la 
causa dei pueblo de Nicaragua, por su liberación 
y la democracia popular. 

El Comando Sandinista "Rigoberto López 
Pérez" advierte al Gobierno Somocista que 
cumplirâ hasta las últimas consecuencias la mi
sión ordenada a este comando por nuestra Di
rección Nacional. La sangre que en el cumpli
miento de esta noble y justiciera operación co
m11 es responsabilidad absoluta de la camarilla 
somocista que en más de cuarenta anos de po
der terrorista ha provocado mâs de treinta mil 
muertes de h ermanos nicaragüenses. 

EI Comando Sandinista "Rigoberto Lôpez 
Pérez'' da a conocer las condiciones que debe
rá cumplir el Gobiemo Somocista para dejar en 
libertad, sanos y salvos, a los rehenes en nuestro 
poder: 

1. Amnistía General a todos los prisioneros 
políticos encarcelados por el somocismo en ciu
dades, poblados, zonas montaiiosas y en cuale~ 
quiera otras partes dei país. 

2. Liberación inmediata de las cárceles de la 
siguiente lista de prisioneros (adjunta a este 
Parte de Guerra), los cuales deberân ser envia
dos en transport~ aéreo a los siguientes países: 
Venezuela, Panamã, México. 

3. Publicación en todos los medios de difu
sión escritos (La Prensa, Novedades, EI Cen troa
mericano), habladas (todas las radioêlifusoras 
dei país en cadena) y en cadena de televisiôn 
y durante todos los dias que dure la opera
ción, dei presente Parte de Guerra y dei comu
nicado que dirige nuestra Dirección Nacio
nal a1 pueblo de Nicaragua, así como tam
bién dei comunicado sobre "El Nuevo Somo
cismo". En los medios escritos como La 
Prensa, Novedades, El Centroamericano, los 
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documentos descritos serán impresos a ocho 
columnas, con letra clara y en las primeras 
pãginas de dichos diarios. Los medios habla
dos de radiodifusión y televisivos deberán 
leer en voz clara y pausada los documentos 
sandinistas tres veces ai día (6 A.M., 12 Me
ridiano y 6 P.M.) durante los días que requie
ra la operación "Muerte a1 Somocismo, Car
los Fonseca Amador". 

4. Ausencia absoluta de Guardias Nacionales 
o esbirros de civil en un perímetro de 300 me
tros a la redonda de este lugar. El no cumpli
miento de este punto provocarã el ajusticia
miento inmediato de cualesquiera de los rehe
nes en nuestro poder. 

5. Aceptar peticiones de FETSALUD de for
ma inmediata,garantizándose a través de decre
to, aceptación inmediata de lo pedido por el 
Gremio Bospitalario. 

6. El Gobiemo Somocista y la Familia So
moza deberán entregar a1 F.S.L.N., la cantidad 
de 10.000.000 (diez millones) de dólares en la 
forma en que especificaremos a través de los 
intermediarios que se acuerden entre este co
mando y el gobiemo somocista. Cada paso de la 
negociación en cuanto a este punto deberá ha
cerse a través de los medios de difusión dei país. 
Dicho dinero deberã ser distribuído según espe
cificaremos más detalladamente a través dei me
diador en los siguientes países: Venezuela, Pa
namâ, México, Cuba, Costa Rica y Nicaragua. 
En el caso de nuestra patria Nicaragua deberán 
entregarse 1.000.000 (un millón) de dólares en 
efectivo ai Comando "Rigoberto López Pérez". 

7. Garantías absolutas para que una vez finali
zada esta operación con el cumplirniento de las 
demandas descritas arriba, este Comando pueda 
viajar, vía aérea, rumbo a la hermana República 
de Panamá. Las condiciones para el cumpli
míento de este punto serãn dadas a conocer por 
este Comando a través del intermediario acor
dado. 

iVIV A LA INSURRECCION POPULAR 
SANDINISTA! 

iVIV A LA UNIDAD DE TODO EL PUEBLO! 
1LA GUARDIA NACIONAL Y EL SOMOCIS
MO SERAN VENCIDOS POR EL PUEBLO! 

PATRIA LIBRE O MORIR 
ESTADO MA YOR DEL 

COMANDO SANDINISTA " RIGOBERTO 
LOPEZ PEREZ" 

Palacio Nacional 
Managua, D.N. 
22 de agosto, de 1978. 

cuedernos dei tercer mundo 



Una gran victoria 
EI "Coma11da11te Cero" 
lwbla sobre la toma dei 
Pala cio Nacional y define 
su ideologia: "sa11di11ismo 
revolucionario" 

omentos antes de desalojar el Palacio Nacional de Nicua
gua, y cuando ya la operaciôn hab(a sido un éxlto, el Co
mandante Edén Pastora, jefe dei Comando Rigoberto Ló

pez Pérez, concedió una entrevista exclusiva a1 periodista Francisco 
Rubiales. De eUa, publicada por el semana.rio Universidad de Costa 
Rica, transcríbimos los aspectos más importantes: 

- Com(JJ1dante "Cero" iCOnsi
dera el resultado de la operación 
como una derrota o una vic
toria para el Frenre Sandinis· 
ta? 

- Definitivamente es una gran 
victoria porque conseguimos lo 
que pedíamos. 

- ;,En cuánto quedó la nego· 
ciación de los dólares? 

-Fueron unos 500 mil. Pue
do decirle que costó más el op~ 
rativo que lo que recuperamos. 
Pero lo más importante es el 
hecho político: la publicación de 
los comunicados y la liberación 
de los presos, lo demás es secun
dario. 

-LHan sido liberados todos 
los prisioneros? 

-Muchos no fueron encontra
dos en las cárceles, habrá que ir· 
los a buscar a los cementerios. 

- ;,Qué cantidad habn'an muer-
to? 

-Son como 25 o 30 compa
iiuos masacrados ya en las cár
celes o en el mismo lugar de la 
captura. 

- Comandante, 6dónde se en· 
trenó el grupo que participó en 

cuademos dei tercer mundo 

la Operación Rigoberto López 
Pérez? Ya que hay versiones que 
usredes entrenaron en Cuba . ... 

-Todos somos nicaragüenses 
y nos entrenamos en Nicaragua 
Lo demás son especulaciones. 

- 1,Podría resumimos el desa
rrollo de la Operación? 

- La Dirección Nacional me 
dio instrucciones para liberar a 
nuestros compaiieros presos. So
bre esas órdenes empezamos a 
trabajar y se llevó a cabo la toma 
dei PaJacio Nacional. Tenemos 
un compaiiero herido y sabemos 
que la Guardia baleó indiscri
minadamente en las afueras dei 
Palacio ocasionando diez heridos 
y cinco muertos. Después de 24 
horas de negociaciones la dieta
dura cedió a nuestras exigencias. 

-Se sabe que el Frente está 
dividido en tres tendencias. ;,A 
cuál pertenecen ustedes y cuáles 
son las diferencias con las otras 
dos? 

-Somos dei Grupo Tercerista, 
de tendencia política sandinista 
Revolucionaria. Las diferencias 
se podrían encuadrar en la for
ma de cómo Uevar la guena re-

volucionaria. Nosotros propone
mos la insurrocción armada a 
corto plazo, en la faja dei Paci
fico, donde está la mayor par
te de la población. Por el contra
rio, la tendencia Guerra Popular 
Prolongada (GPP) busca acumu
Jacibn de fuerzas en la montai\a 
para la guerrilla y por lo mismo 
se dedicó en los últimos meses a 
ello siendo casi aniquilada prác
ticamente por el enemigo. 

- Es nororia la parricipación 
de los obispos en las negociacio· 
nes. , Cuál es la relación dei 
Frente Sandinista con el crlstia· 
nismo? 

- Nuestro pueblo es eminen
temente cristiano, católico. El 
Frente está abierto a todos los 
credos políticos y religiosos y 
siendo nuestra población funda
men taimente católica, la mayor 
parte de nuestro militantes lo 
son también. 

- Comandante, ;,considera útil 
esta operación para derrocar a 
Somoza? 

- Esto va a aligerar el proce
so. lCuândo caerá? Puede ser 
mariana o dentro de un afio pero 
Somoza cae, muy a pesar de los 
fuertes intereses económicos 
norteamericanos en Nicaragua 
Ellos apoyan a Somoza, eso se ve 
a la legua. 

- Se dice que el gran proble· 
ma de Nicaragua es que no exis
te una posibi/idad intermedia en· 
tre Somoza y la revolución mar
xista. .. 

- Detrâs de Somoza está un 
vacío de poder y está el Frente 
Sandinista de Liberación Nacio
nal con una política nacionalis
ta, intolerable para el imperialis
mo aqui, en América Latina. 

-,Podria hablamos breve· 
mente de su persona? 

-Tengo 42 aiios, nací en un 
pueblo remoto de Nicaragua Me 
crié en un hogar conservador, 
católico, educado por jesuítás. A 
lo largo de mi vida he perdido 
muchas cosas, como todo mili· 
tante. La mujer, la felicidad, el 
modus vivend~ muchas cosas. 

- ,Sigue siendo al1'mno de los 
jesuítas o de los marxistas? 

-Soy sandinista revoluciona-
rio. • 



La guerra 
popular 
La i11surgencia dei pueblo nicaragüense 
en Masaya, Leó11, Estel i, China11dega 
y Managua sólo p ildo ser contenida 
por una inhurnana represión que a/canza 
proporciones de genocidio 

HONDUIIA• 

e ~AN FERNANDO 
ALe~OZONTE 

• • Mat~ 

NICARAGUA 

~ 
1 25 de agosto, al otro 
día de la partida bacia 
Panamá del Comando 

Sandinista Rigoberto López P~ 
rez y los presos políticos por él 
liberados en la toma del Palacio 
Nacional, comenzó en toda Ni
caragua el paro nacional convo
cado por el Frente Amplio Opo
sitor, El F AO, que nuclea a los 
más amplios sectores políticos y 
sociales opuestos a la dictadura, 
se propone con esta acción cívi
ca "la separación irunediata dei 
dictador" y sus familiares "de 
cualquier cargo de gobiemo" y 
la creación de un Gobiemo Na
cional que se comprometa a ha
cer efectivo el programa de 16 
puntos publicados por el dicbo 
frente el 21 de agosto. 

La paralización es casi total 
en todo el país, pese a las repre
salias de Somoza contra las orga
nizaciones empresariales, políti
cas y sindicales. En respuesta a1 
llamado del Frente Sandinista a 
la insurrección, el pueblo tomó 
varias ciudades y barrios enteros 
de la propia capital, levantando 
barricadas para impedir la entra
da de la Guardia Nacional y re
sistiendo en ellas con pistolas de 
pequeno calibre, escopetas de ca
za y hasta machetes. 

El Frente Sandinista se colo
ca a la vanguardia de la lucha, 
convertida ya en rebelión ge
neralizada y con armam'entos 
capturados en el asalto a cinco 
cuarteles de la Guardia Nacional, 
aumenta el poder de fuego de las 
fuerzas populares. 

El 9 de septiembre cuatro ciu
dades ya están en poder de los 
insurgentes, Masaya, Estelí, 
León y Chinandega. En la propia 
Managua se registran esporádicos 
com bates y ya comienzan a emi
grar masivamente del país indivi
duos de las clases altas, que sa
can ai exterior sus capitales a un 
ritmo de dos millones de dólares 
por dia. 

Los corresponsales confirrnan 
la presencia en el país de merce
narios norteamericanos comba
tiendo junto a la Guardia Nacio
nal. Vistiendo uniformes dei ejér
cito somocista son muertos indi
víduos de raza asiática, que se su
pone sean también mercenarios, 
de origen vietnamita, proceden-



i, tes de Estados Unidos, donde se 
, hallan exiliados cientos de oficia-
2) le_s dei derrotado ejército de Sai
i, gon. 

Para aniquilar la rebeli6n, Soa moza ordena el bombardeo de 
~ las ciudades insurrectas. Estas 
.- son rodeadas, prohibiéndose to
• da entrada o salida y después sis
~ temáticamente arrasadas. No se 

respeta la labor humanitaria de 
la Cruz Roja, ni la de la lglesia. 
En el exterior se comienza a ha
blar de genocidio, ai comprob~ 
se que la Guard.ia Nacional se en-

sru'\a con la poblaci6n civil, cuan
do ai tomar los poblados com
prueba que Jos sandinistas se h:tn 
replegado a la sierra. 

A cuatro semanas de iniciada 
la lucha, la Guardia Nacional di
ce controlar la situaciõn. Es no
torio, sin embargo, que la moral 
de las fuerzas somocistas es baja, 
las deserciones aumentan y pese 
a la muerte de miles de civiles 
inocentes, el EJt:rcito Sandinista 
ha engrosado sus ftlas con cente
nares de nuevos combatientes. 

EI Padre Pascual 
Gon~ález, párroco 
da San Josá, o;. 
riamba, muestrt1 la 
c-ipsula de un pro· 
',«:til ditPBrado por 
una ranquaa, de la 
Guardia contra su 
lglesia, que fua 
parcialmente des
truída 

"YO VI LLEGAR1ARMAS DE ISRAEL ,, 
La participación de Israel en el aprovisionamiento de armas 

a Ia dictadura somocista fue confirmada por el teniente José 
Antonio RobJeto Siles, de la Guardia Nacional nicaragüense, 
quien se asilô en Costa Rica para evitar seguir siendo responsa
ble de la masacre de su propio pueblo. 

"La ayuda de Estados Unidos a Nicaragua -explica el te-
niente Robleto- se concreta en estos momentos en e! suminis
tro in.interrumpido de armas". 

EI militar patriota sostiene que este aprovisionamiento 
"ha cobrado auge desde poco antes de la muerte de Pedro Joa
quín Chamorro", a comienzos de 1978, y comenta: 

-Al llegar Carter al poder y hacer cuestión sobre los dere
chos humanos, ya Ia AID tenía compromisos de ayuda con Ni
caragua Yo fui testigo de c6mo, desde los Estados Unidos, 
via Israel, llegaron en agosto de 1977, cinco mil fusiles M-16, 
coo unos diez millones de proyectiles. 

Cuando Somoza levanta e! Estado de Sitio en Nicaragua 
(reimplantado luego en septiembre) ya hay compromisos fuer
tes para el suministro de armas. Israel es un agente vendedor 
de arrnas de los Estados Unidos, tanto en el Asia como en Me
dio Oriente o América Latina Estados Unidos no podría re
sigrfarse a perder asf como así su mercado de armas, ya que 
hay en juego enormes y conocidos intereses. Se trata de en
cubrir a Estados Unidos, para lo cuaJ se pueden ver cosas tan 
curiosas como el hecho de que algunos áe los elementos béli
cos pueden tener, incluso, marca argentina .. 

Es un clan de militarismo y de dictaduras militares. 

La 
muerte 

[L a tragedia de la guerra 
se refleja en lasmuertes. 
Pero hay muchas muer-

tes en la Nicaragua de hoy. Y en 
los entierros se revela lo que la 
victima fue envida. 

Así los funerales dei teniente 
Jorge Téllez Som arriba, de la 
Guardia Nacional, muerto en 
Managua en enfrentamiento con 
los revolucionarios fueron lujo
sos. Pero como comentóel perió
dico La Prensa al dar la noticia, 
"pese a que su familia gota de 
muchas amistades y tiene vehi· 
cu/os de alq11iler, el acompafla· 
miento ai cementerfo res11/tó 
modesto". Nadie llora aios muer· 
tos de la fuerzas somocistas. 

En contrapartida, el sepelio 
del comandante Teodoro López, 
dei Frente Sandinista, muerto en 
combate en Esteli, fue sencillo 
pero solemne. El-ataúd de made
ra rústica dei Comandante fue 



sepultado en fosa cavada por sus 
compaiieros de luoha en el e~ 
menterio del Ejército de la Li
bertad. Su nom bre será recorda
do por las generaciones futuras. 

Mucho más dramática es la 
suerte de las víctimas civiles ino
centes. En Monimbó, barrio indí
gena de Masaya, Máximo Rodri
guez Gaitán, de 22 anos, asesina
do indefenso por la Guardia, es 
conducido al cementerio El Za
pote por su esposa y un pariente 
sobre un carrito improvisado. 
Decenas de otros muertos, reco
gidos de entre los escombros de 
la ciudad bombardeada ni siquie
ra pudieron ser identificados y 
sus restos anónimos yacen en la 
fosa común. EI pueblo nicara
güense tam bién los llora y, cu an
do puede, al menos planta una 
cruz en el lugar de su caída Si 
no hay nombre, basta una ins
cripción: "Combatiente del pue-
blo". • 
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Frente Amplio Opositor 

"Hacemos un Ilamado a todo el pueblo de Nicaragua, traba· 
jadores, estudiantes, profesionales, comerciantes, industrinles, 
agricultores, para que con eJ patriótico propósito de lograr un 
gobierno democrático que garantice progreso, pai. y justicia 
para todos los nicaragüenses, pongamos nuestro mejor empeno 
en un gran paro nacional". Así culmina eJ Uamado lanudo por 
el Frente Amplio Opositor el 25 de agosto, inicio de una huel· 
ga general de duración y magnitud pocas veces registradas a11tes 
en la historia. 

El F AO, constituido en ese mismo mes de agosto en torno a 
un programa antisomocista de 16 puntos. está integrado por 
los siguientes grupos, representativos de prácticamente toda la 
sociedad nicaragüense: Unión Democrática de Liberación, Par· 
tido Liberal Independiente, Mo,1imiento Liberal Constitucio
nalista. Acción Nacional Conservadora, Partido Socialista 
Nicaragüense, Partido Social Cristiano, Confederación General 
dei Trabajo, Central de Trabajadores de Nicaragua, Partido 
Conservador de Nicaragua, Partido Conservador Autêntico, 
Grupo de los Doce, Confederación de Unificación Sindical y 
Movimiento Democritico Nicaragüense. 

EI paro nacional fue total 11n casl todo el pals 

Masaya 
~ 

n febrero de este ano, 
Monimbó, el barrio in
dígena de Masaya fue 

masacrado por la Guardia Nacio
nal somocista cuando sus habi
tantes se levantaron contra la ti
ranía "Queremos armas" era el 
pedido unânime de los monim
boseiíos a las fuerzas dei Frente 
Sandinista, que en esos momen
tos. no pudieron Ilegar a la ciu
dad rebelde. 

EI sábado 9 de septiembre la 
situación era distinta. Con todo 
el país paralizado y en pie de 
combate, a las 6:50 de la tarde 
los guerrilleros Uegaron a Masa-

ya. "Aqui esta e/ Frente Sandi· 
nista", gritaban. "Patria Libre o 
Morir". Y traían las armas pedi
das, rápidamente distribuidas a 
quienes las reclamaban. Pronto 
Monimbó estaba bajo control de 
los insurrectos, que en dos horas 
tomaron la sede local de la Guar
dia. El comandante de la guami
ción fue encontrado escondido 
en el inodoro. 

En la noche dei sábado los 
combates se extendieron a los 
barrios de San Juan, Santa Rosa, 
Magdalena, La Estación y San 
Jerónimo. La ciudad amaneció 
controlada por los sandinistas y 
rodeada de barricadas que corta
ban el tránsito de la carretera 
que comunica Managua (distante 
apenas 27 kilómetros) con el sur. 

Habituados a los atropellos de la 
Guardia Nacional, los 40.000 ha
bitantes de Monimbó aslstieron a 
un nuevo tipo de control en las 
cncrucijadas, amable pero firme
mente custodiadas por jóvenes 
de rostro cubierto con paiiuelos 
roJincgros. 

Y tam bién pelearon los no 
tan jóvenes, antiguos militantes 
an tisomocistas se incorporaron a 
la lucha - como Ulises Tapia 
Roa, estimado vecino de Masaya 
que muri6 partido en dos por un 
disparo de tanqueta- y hasta an
cianos fueron vistos custodiando 
con machetes las barricadas. 

El cuartel central de la Guar
dia Nacional en Masaya fue sitia
do por 150 ataca.n tes, pero éstos 
no pudieron superar la barrera 
de artilleda dei edificio. 

El domingo la ciudad estaba 
sin agua ni lu2. y el ejército so
mocista la había rodeado, impi
diendo entradas o salidas, para 
evitar que los guerrilleros se re
plegaran, ya cumplido su objeti
vo. Helicópteros artillados sobre
vuelan la ciudad disparando a 
granel, incluso contra periodistas 
tocaies y extranjeros. Una avio
neta anuncia desde el aire la 
implantación dei Estado de Si
tio. Francotiradores de la Guar
dia asesina.n a un camillero de la 
Cruz Roja. 

Al día siguiente el presidente 
de la Cruz Roja nicaragüense y el 
Dr. Birchles, de nacionalidad sui
za, miembro dei Comité Interna
cional de la Cru2. Roja, son im
pedidos de entrar en Masaya. 

"lf you take pictures, l shoot", 
amenaza un mercenario norte
americano a sus compatriotas co
rresponsales que comentan que 
ni siquiera en el Líbano se mos
traba tal desprecio por la neutra
lidad de la Cruz Roja o la tares 
perlodística 

E1 !unes el asediado cuartel de 
la Guardia en Masaya es refor
zado con tropas traídas en heli
cópteros de carga, dos tanquetas 
más y por lo menos un merce
nario vietnamita es avistado. La 
ciudad es bombardeada y co
mienza un registro casa por casa 
en el que las tropas se ensanan 
con ferocidad inaudita con cual
quier joven mayor de once anos. 
Mueren varias mujeres y ninos. 
Los cadáveres en las calles se 



cuentan por cientos. Sin embar
go las fucnas dei FSLN logran 
hacer una retirada ordenada, su
friendo aJgunas bajas entre quie
nes se quedaron para cubrir el 
repliegue de sus compai\eros. 

EI martes, cuando la Cruz 
Roja finalmente puede entrar, 
después que hasta su sede de 
cmergencia en las afueras de Ma
saya fuera allanada, comprueba 
que es casi imposible brindar 
asistencia a los heridos, ya que la 
Guardia ha decomisado de las 
farmacias los medicamentos esen
ciales. 

Después de 90 horas, la ciu
dad arrasada vuelve a quedar 
bajo el control somocista. Nadie 
duda que volverá a levantarse 
una y otra vez, apenas las tropas 
se retiren, hasta que se satisfaga 
el hambre de libertad de sus habi
tantes y de Nícaragua toda. e 

Con pequel'fss pístolss y hasta con 
machetes, los vecinos de Msssys de
fsndieron w pueblo dei ataque de la 
Guardia, que tsrminó por arrasar/o. 
Abajo, la senora Reyna Aburto flora 
ai no poder volvsr a entrar a su pue
blo, dei que hab/a sal/do para buscar 
alimentos para svs cuatro niiíoi 

León 
[L eón, la segunda ciudad 

dei país, tam bién cone, 
ció horas de lucha, li-

bertad y dramatismo. Un grupo 
de 30 guerrilleros sandinistas ini
ció la rebeliõn en la noche dei 9 
de septiem bre asaltando los cuar
teles de la Guardia Nacional y 
poniendo fuera de combate a las 
tanquetas que los custodiaban. 

La ciudad protagonizó una 
verdadera insurrección popular, 
que en ocasiones los proj>ios San
dinistas debían contener, para 
evitar víctimas entre la pobla
ción civil. Los leoneses abrieron 
sus casas a los sandinistas y asis
tieron a sus heridos. Las entra
das a León fueron cerradas con 
barricadas, que proliferaron con 
el entusiasmo de los vecinos, 
llegando a contarse tres en una 
sola cuadra. 

La Guardia Nacional sólo per 
dia acercarse por aire y con heli
cópteros y avione-s bombardeó y 
ametralló las calles. Las fuenas 
especiales an tiguerrilleras de la 
Escuela de Entrenamiento Bási
co de Jnfantería (EEBI) fue
ron impotentes para conteneI la 
rebelión y debieron limitarse a 
instalar cuarteles de emeigencia 
en los pocos edifícios que queda
roo bajo su control, las oficinas 
de la compaiiía telefónica y el 
Seguro Social. 

El martes los rebeldes organi
zaron un desfile, marchando de a 
dos en fondo por las calles cén
tricas. Vehículos de la Alcaldía 
o de somocistas notorios fueron 
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1 empleados por el Ejérc~to Sandi
nista para patrullar la cmdad Y la 
distribucibn de alimentos fue or

N gaqizada para evitar el desabaste
,. cimiento. cuidando que los preS cios de venta de los comercios 5 fueran los nonnales, so pena de 
1: que se decomisaran y repartieran 
, gratuitamente. 
í Como en las demás ciudades, 

e) ataque de la Guardia Nacional 
fue indiscriminado. Se ametralla
ron las iglesias aún cuando en 
los templos no'babia nadie Y se 
bombardeó la propia sede de la 
Cruz Roja, en la escuela John 
Kennedy. 

"Pareci'a 1111 episodio dei Apo
calipsis ". comentó el obispo de 
León, Monseõor Manuel Salazar 
y Espinoza. e 

Jóvenes como los Indicados por las 
flechas hacfan guardia en • Le6n. 
Abajo, e/ obispo vela a los 1nte~n_11-
dos en la Cruz Roja, mientras fam,/,a_s 
antrJrar huyen d11 ,. m/JSI/ICre des;tm
c»denada oor Ili GUlll'd• 

Chinandega 
~

l viemes 8 de sepliem
bre por la tarde se 
iniciaron los com~ates 

en Chinandega, con un ex1toso 
ataque sandinisto o uno patruUa 
de la Guardia Nacional. AI otro 
dia, junto con Leôn. Masaya y 
Estelí, lo dudad de 35.000 
habitantes fue tomada por los 
rebeldes. El Comando lnsurrec
cional .. Julia de Pomares·· rodeó 
el cuartel de la Guardia en pleno 
centro de la ciudad y bloqueó 
con barricadas la carretera que la 
conecta con León. 

··Estamos en pie de luchn has
ta las últimas consecuencias", 
dijeron los guerrilleros en un 
mensaje al país. "Cada dia se 

nos sumnn mâs y más Jóvcnes a 
la lucha, asi como pcrsonas con
cientes, por lo que la victoria no 
se deticnc•·. 

Cuando comcnzaron los bom
bardeos de la Guardia Nacional, 
los sandmistas colaboraron acti
vamente en la evacuación de los 
civiles hacia lugares más seguros. 
"No se preoc11pen, la guerra 110 
t'S contra 11s1edes sino contru S<r 
1110:ra", explicoron. 

Somoza, por e! contrario, de
mostró que su guerra no es con
tra el Frente Sandinista, sino con
tra el pueblo nicaragüense, ai fu. 
silar indiscrin1inadamente a los 
sobrevivientes de Chinandega, 
otra ciudad mártir dei heroico 
pais c:entroamericano. 



Estelí 
~

l miércoles 12 de sep
tiembre, los pobladores 

1 de Estelí fumaron los 
lnejores puros de su vida Ese dia 
los insurgentes que hab[an to
mado la ciudad incendiaron la 
fábrica "Nicaragua Cigar", pero 
,ntes cada uno de los habitantes 
je llevó algunos tabacos, concep
luados entre los mejores que se 
Uaboran en Cen troamérica 

"Esa purera -explica un san
linista- era de Somoza y Som o
ra la hízo con dínero nuestro. 
~ôgíco es que el pueblo tome lo 
1ue en mala hora se /e quitô '. 

"Asaltamos los graneros y 
, dímos de comer ai pueblo - ex
Hica otro guerrillero- pero no
orros no queremos nada. Nada 
Jás que annas y combalir". 

"Es una manera de hacer pa
,, a Somoza", interviene Marl
~1, una joven combatient. de 
)S1ro cu bierto por un pailuelo 
lndinista rojinegro. "Ese edift· 
Ío que usted ve es en cambio un 
lmacén particular. Nosotros no 
> tocamos ní pennitimos que lo 
,quen . Sólo atacamos las pro
fedades de Somoza". 
La toma de EsteJI fue dura y 

1. ella parti cipó activamen te la 
oblación local. 81 grupo sandi
~ta, dirigido por el Comandan-
1 "Miguel" se vio râpidamente 
lgrosado por Jajuventud de Es
U y cuando el pueblo se con-
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Junco a los "mu
chachos", las j6~ 
nes tuvieron en E• 
tel1 una partici,,. 
ci6n acciva y deci
dida 

virttó en "tertitorio libre" ya lia
bian entre 500 y 600 jóvenes de
fendiendo las barricadas, refor
zadas con blogues de cemento y, 
en rnuchos barrios, de hasfa tres 
metros de altura. 

Estelí fue la última de las ciu
dades tomadas por los Sandinis
tas en septiem bre en caer en ma
nos de la Guardia. Y, en realidad, 
Somoza no tomó Esteli sino sus 
ruinas, después de un bombar· 
deo que prácticamente la borró 
delmapa • 



1 Managua 
1 
j [La propia capital nicara-

! güense fue escenario de 
combates durante la 

ofensiva sandinista de septiem-
bre. En Managua el paro civi
~o convocado por el Frente Am
plio Opositor fue prácticamente 
total, como en el resto dei pais. 
Y tampoco taJtaron las barrica
das, las manifestaciones y los en
frentarnientos armados con las 
fuenas de la dictadura en dis
tintos barrios de la ciudad, pe
se a que el control represivo en 
la capital es, por razones obvias, 
mãs severo aún que el interior. 

Fuera dei "bunker", la forta
leza en que se encierra Somou, 
ningún lugar es seguro para las 
fuerzas de la dictadura. Aun des
pués de anunciado oficialmente 
el "aniquilamiento de la subver
siõn", en plena capital se produ
jeron emboscadas contra patru
llas de la Guardia. 

Centro de la actividad políti
ca. Managua vive ademâs inten
samente la organizaciõn de las 
fuerzns opositorns, sindicales, es
tudiantiles, empresariales y los 
partidos, nucleados en el Frente 
Amplio Opositor, preparándose 
para asumir la responsabilidad 
dei país, en tomo ai Gobiemo 
Provisional ya constituído, en 
cuanto caiga Somoza. e 

B""lcadas, smboscaclas y represlón contra los clví/6$ pauran la '!lida coridían11 de la upitz,/, " pocos metros dei propi 
"bunker" ,omocim 



En el frente sur 
El co11f/icto de Nicaragua amenaza internaciona/izarse 
co11 el bombardeo de Costa Rica por la aviación somocista. 
Los aco11tecimie11tos dei "frente sur" narrados por un 
testigo directo. quien adem ás fue de los pocos 
periodistas que pudieron /legar a los campameutos 
sandlnistas e11 territorio nicaragüense. 

Diego Achard 

En e/ campamento guerrillero, Daniel Ortega Seevedre traze las directives 
dei próximo ataque sandiniste 

[L a tan esperada ofensiva 
sand.inista comenz6 en 
la tarde dei sâbado 1 O 

de septiem bre. Un Uamado, fe. 
chado en algún lugar de Nicara
gua y finnado por Daniel y Hum
berto Ortega Saavedra y Victor 
Tirado López, junto a los esta
dos mayores de los cuatro fren
tes de la guerrilla, exhortaba al 
pueblo a tomar las armas para 
derrocar a Somoza, expropiarle 
todos sus bienes, formar un ejér
cito nacional y constituir un go
biemo provisional. 

En las principales ciudades de 
Nicaragua -Managua, Masaya, 
León, Estelí, Chinandega- cun- 1 
dió como reguero de pólvora la 
palabra insurrecci6n. El pueblo 
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se armó y tomó las ciudades lle
gando, incluso a desalojar a la 
Guardia Nacional de sus cuarte
les. Salvo en la zona sur, todos 
los frentes dei ejército sand.inis
ta entraron en actividad en esa 
fecha 

Llegué a San José de Costa 
Rica el viemes 9 de septiembre. 
De acuerdo a la información que 
poseía, el frente sur de la guerri
lla sandinista intentaria tomar de 
un momento a otro e! puesto 
fronterizo de Pei'ia Bianca. 

El domingo por la noche - mi 
contacto con el Frente me urgi6 
a que partiera bacia la fron tera. 
A las siete de la mai'iana dei !u
nes estaba en Peiia Bianca Los 
lugarei'ios, los emp!eados de la 

aduana y la guardia rural me veían 
ai principio con desconfianza 
Obviamente no creían en mis 
respuestas evasivas sobre el por
qué de mi presencia allí. 

Bom bardeo a Costa Rica 

Al despuntar el sol, el martes 
12, la aviaci6n nicaragüense co
menzó a sobrevolar la zona de 
Pena Bianca Los sandinistas te
nían ya rodeado el cuartel dei 
puesto fronterizo. E! comando 
militar de Sapoa, a cuatro kil<r 
metros de allí, había sido toma
do e incendiado. Un helicóptero 
y cuatro aviones - un DC 3 arti
Uado, que curnplía funciones de 
reconocimiento y tres de comba
te- bom bardearon a los sandi.n.is
tas por espacio de cinco horas. 

Las escuadras guerrilleras 
-con -un total aproximado de 
150 hombres- comenzaron are
tirarse ante la imposiblidad de 
mantener las posiciones conquis
tadas. Se adentraron en la mon
laiia sin contestar el fuego para 
no descu brir su posición. 

La av:iación nicaragüense pe
netró durante el combate en te
rritorio de Costa Rica y lo bom
barde6, causando serias heridas a 
un joven maestro que se dirigia 
en su coche a San José por la 
carretera panamericana Los avio
nes sólo regresaron a territorio 
rucaragüense cuando se les co
municó por radio que el Presi
dente de Costa Rica, Llc. Rodri
go Carazo, se dirigia hacia esa 
zona 

Durante toda la mai'iana dei 
martes, cientos de nicaragüenses 
cruzaron la frontera Huían des
pavoridos. La guardia rural, en 
medio dei intenso bom bardeo, 
evacuaba a los pobladores de la 
parte constarricense de Pena 
Bianca Quedamos los periodis
tas -s6lo tres durante las prime
ras horas- y los efectivos de la 
guardia rural de Costa Rica 

Un error de Somoza 

En días anteriores, el Presi
dente de Costa Rica había inicia
do una gestión diplomática, con 
aval estadounidense, para que los 
países oentroamericanos media-
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j C'G ran en el conflicto de Nicare
i = gua. De alguna manera, la inicia-
1 cr, tiva costarricense se oponía a la Ira gestiôn iniciada por Venezuela 
I en la OEA para que esta organi-
1 a zación tomara cartas en el asun
JC., to. 
t= El ataque a Costa Rica cerro 
C para Nicaragua la posibilidad de 
1 una mediaciõn de los países cen

troamericanos, que hubiera sido 
especialmente beneficiosa para la 
continuidad dei somocismo. En 
esta perspectiva, la solucibn dei 
conflicto se habría mantenido 
a un nível regional, posibilidad 
particulannente deseada por los 
Estados Unidos en vista de su 
influencia en la regiõn centro
americana. 

El Presidente Cara.zo reacci<> 
nó a la agresión presentando una 
reclarnaciôn ante la OEA, aun
que estaba dispuesto a manrener 
el problema en un plano estri<> 
tamente diplomãtico. Las cir
cunstancias parecen haberle he
cho adoptar actitudes que inicial
mente no hubiera querido asu
m.ir. En una rueda de prensa el 
martes en la tarde, ante mi pre
gunta de si había conversado con 
otros presidentes lati.noamerica
nos, molesto y hasta agres.ivo 
contestô: "Esre es un problema 
de los costarricenses." Dos días 
después, sin embargo, llegaban ai 
aeropuerto José Santa Maria seis 
aviones venezolanos y cuatro he
licópteros panamedos como res
puesta a1 pedido de ayuda mili
tar de Costa Rica 

A1 borde de la guerra 

Aunque en términos dipl<> 
máticos se habló de una misión 
"de buena voluntad", era paten
te que las relaciones entre Cos
ta Rica y Nicaragua estaban al 
borde dei abismo. El jueves en 
la noche se temia en círculos in
formados un bombardeo de la 
aviación. Y, pese a que finalmen
te nada ocurrió, en esos momen
tos un enfrentamiento annado 
entre ambos países era de hecho 
muy probable. 

El sentimiento patriótico de 
los costarricenses afloraba Cien
tos de personas se ponian a la 
orden del Ministerio de Seguri
dad. La guardia civil y rural, 8lln· 
que débil y mal organizada, se 

L• fronttn -,t,w N"-'-tlw y Con, Ria, y ,., ,nmvoclo,,.,qu• nufftrf> co, 
bonldor recbl.,. d• •ndlnl.., ,,.,. cruz•r IUbn,pt/clllmente la lfnea lntertt 
clona/ y /legar h#m /01 camp.,.,,ento, 111ndinlm1, en los momento& mlls te/lllJ 
dd conf/lcto (N6tne la lndlcecl6n de eludir los tiroteos) 

fortalecia en el deseo común de que acusaban ai pueblo y a SII 
defender a la patria. gobiemo de ser el Caín centro 

Entre tanto, la preocupación americano y de proteger al co 
de que este conflicto se agudiza· munismo que atacaba a Nican 
ra no se disimulaba en medios gua. 
gubemamentales. Aunque el Pre
sidente Carazo confiaba en una 
solución diplomática, el Ministro 
de la Presidencia, Doctor Rafael 
Cordero, nos confiaba su temor 
de que Somoza se lanzara porra
zones domésticas (un conflicto 
armado con otro país podría 
quizá generar un mayo1 apoyo 
interno) a una aventura bélica 
contra Costa Rica. 

La población de San José es
taba en calma, pero a medida 
qu!! avanzaba yo por la carretera 
panamericana que lleva a Nicara
gua, veí11 reflejado en el rostro 
de la gente el temor a la guerra. 

Las radios de Nicaragu a inicia
ban, mientras tanto, una furibun
da campana anticostarricense en 

"No nos entregamos" 

El primer intento de tomarel 
puesto fronterizo de Pena Blan~ 
habfa fracasado. Los sandinistas 
sintieron las consecuencias dt 
esa batalla. Unos treinta, en gru
pos pequenos, aparecieron en te
rritorio cx,nstarricense. Hambrien· 
tos, cansados. Algunos se habían 
perdido en la montana La ma
yoría de ellos estaba sin armas. 
Eran muchachos j6venes que re
petían incansablemente su deci
si6n de volver a la lucha "en 
cuanto pudieran ... ". 

Una joven herida en la mano, 
con lágrimas comendo por las 
mejillas me d.ijo: "A hora no quíe-



ró hablar, esroy 11111y dolorida y 
cansada". EI médico sandinista 
que la acompai'iaba fue termi
nante: "No me cstoy enrregan· 
do .. . C11111plo en este momento 
con 11110 obligacion 1111/ftar. que 
es lo de atender o los heridos". 
Traslucía todo él su confianza en 
el futuro con su uniforme sucio 
de barro y roto por la dureza de 
la sierra ... 

Las autoridades constarricen
ses tenian montado en lazonaun 
fuerte operativo de seguridad y 
de asistencia para los posibles 
beridos. La presencia de los san di
nistas d11ba pie para que la pobla
ción ex presara su simpatia por la 
tucha guerrillera. 

El Ministro dei lnterior, Lic. 
Juan José Echeverrí~ lo manifes
tó con claridad: "Los sandínís· 
tas cuentan con el apoyo genera
lizado de la población costarri· 
cense. Poco es el control que po
demos ejercer en nuesrra fronte
ro, pues 110 cenemos ejercito, y la 
poblaciôn los ayuda". 

Hay mãs de cien mil nicara
gilenses residentes en Costa Rica. 
Muy pocos están con Somoza. 

EI estratégico Frente Sur 

Pese ai 1primcr fracaso sandi
nista, el ataque somocista a Cos
ta Rica introdujo un nuevo ele
mento en esta lucha, por momen
tos tan desigual. Ante la presen
cia de aviones de guerra venezo
lanos en el aeropuerto de la capi
tal y la amena.ia de un enfren
tamiento entre ambos países, aJ. 
gunos observadores especulaban 
que el Frente Sandinista podría 
insertar su acción en un nuevo 
cuadro militar. 

EJ ánimo de los guerrilleros 
no decaia, pero poco a poco, las 
fuerzas leales a Somoza masacra
ban las ciudades sublevadas e 
iban cumpliendo sus objetivos 
militares. EI tiempo -que ya se 
contaba por minutos- era valio
so. Todo retraso en el plano mi
litar podia hacer infructuosa 
una nueva ofensiva en el frente 
sur. 

Pena Bianca es un lugar es
tratégico. Controla todo e! trá
fico qqe se realiza entre Costa 
Rica y Nicaragua por la carrete
ra panamericana. Somoza apostó 
allí a sus mejores hombres. En-
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tre 300 y 400 soldados de la 
Guardia Nacional entrenados por 
su hijo, el Mayor Anastasio So
moza Portocarrero, en la lucha 
antiguerrillera. Los sandinistas, 
por su parte, concentraron en 
ese lugar a sus mejores cuadros 
militares, con buen armamento. 

La caída de Masaya y León 
precipitó el ataque guerrillero. A 
las 3:45 de la madrugada dei do
mingo se escuchó el prirner dis
paro. Varias escuadras, integrlf. 
das cada una por 15 personas 
que se intercomunicaban por 
Walkie·Tolkies, con morteros por
tátiles, obuses, colt M 16 y cara
binas M 1, hlcieron replegar a 
mâs de 300 Guardias Nacionales. 

EI Comandante Cero, Edén 
Pastora, ingresó al cuartel de Pe
na Bianca y toda la población es
tuvo en sus manos por espacio 
de mãs de seis horas. Con TNT 
volaron dos puentes para evitar 
que llegaran refuerzos. 

La aviación apareció a las 5:30 
de la mai'iana. Dos aviones de 
com bate fueron derribados. Pas
tora se hizo cargo de uno con 
una ametralladora de pie calibre 
cincuenta. 

El repliegue 

Las bajas fueron considera
bles para la Guardia Nacional. 
Un dirigente dei Frente las esti
mó en unos treinta muertos e 
igual número de heridos, mientras 
que ellos vieron caer a tres de sus 
compai'ieros, y diez más fueron 
heridos, algunos de gravedad. 

Daniel Ortega Saavedra me 
explicó: "Cuando comenzaron a 
llegar gran cantidàd de Guardias 
Nacionales de refuerzo, debimos 
replegarnos. Aún 110 estamos er, 
cor,diciones de man cener una 
guerra de posiciones; y aunque el 
ataque tuvo esas características, 
no nos fue posible mantenerla". 

El plan original dei FSLN te
n ía como objetivos tomar Pena 
Bianca y avanzar hasta la ciudad 
de Rivas, distante 35 km. de la 
fron tera. En una situaoión de 
guerra generalizada iba a resultar
le suma.mente difícil a Somoza 
desplazar a la mayoría de sus 
hombres aJ nuevo frente de lu
cha. El ataque debía ser rápido, 
si.n darle al enemigo posibilida
des de reorganizarse. 

Pena Bianca n o era solamente 
un objetivo militar, sino funda
mentalmente un objetivo políti
co. Esta zona liberada, de 35 km. 
de largo y una distancia aún ma
yor de ancho, le permitiria a laE 
fuerzas democráticas construiJ 
un gobierno provisional en terri
torio liberado. 

Nueve horas en un 
campamento guerrillero 

Llegar ai campamento sandi
nista no fue sirnple. Nueve días 
de intensas gestiones, infructuo
sos contactos, hasta que una ma
iíana, sin previo aviso, pasaron 
por mí. 

Estuve en el campa.mento va
rias horas. Hasta un rato antes de 
que salieran a atacar, por segun
da vez, Peiia Bianca. Los vi son
rien tes, alegres. Parecía gente 
que no creía en la muerte. Una 
sola cara vi mustia y preocupada. 
No me atrevi a preguntar quê le 
pasaba. 

Un hombre mayor, orgulloso, 
me dijo: "En mi casa no deje ni 
ai gato. Estoy aqui junto a todos 
mis hijos". Una joven me habló 
de sus carencias en cuanto a un 
explosivo liviano y potente. "De
bemos trasladar la dinamita y el 
TNT a caba/lo, y para volar un 
puente debemos cargar una gran 
cantidad de explosivo. Si tuviera 
un explosivo plástico, ocra cosa 
seria': 

"Déjeme posar que traigo ge· 
latina", nos interrumpió un gue
rrillero que cargaba una caja, aJ 
parecer muy pesada dado el es
fueno que hacía. "Esa es la di· 
nam ita de que te hablo ", reafir
m6 la joven seiialando la caja. 
"Si los 'compa' en las ciudades 
tuvieran este armamento ... •: 
dijo quejumbroso otro mucha
cho, de unos 25 anos, "tal vez". 

La mayoría eran jóvenes. Por
taban sus fusiles con gallardía. 
Al ver a unajoven con un M 1 en 
el hom bro, recordé la frase de un 
amigo que me relató su impre
sión sobre l as milicianas en Cuba; 
"Llevan sus armas como si fuera 
una pecaca". Y ellos, un grupo 
que estaba sentado en círculo, 
dijeron en ton o gracioso, al uní
sono: ''.A ponerse lindos. que es
ta pelicula es para el m undo ". 



ji, Antes de que anocheciera, 
, Daniel Ortega Saavedra reunió a 

i::n todas las escuadras que iban a 
=, entrar en combate esa madruga
'• da. Parecia un maestro ante sus 
1:, alumnos cuando repasaba con 

1 ellos el pJan de ataque. Todos 
parados formaban un círculo 
amplio, y en el medio un dibujo 

• representaba la que seria la zona 
de combate. Daniel con un largo 
paio indicaba, escuchaba, inte
rrogaba. Luego se disoJvieron y 
cada uno marchó a continuar 
coo sus tareas. 

La ofensiva final 

Víctor Tirado, mexicano por 
nacimiento, y Daniel Ortega Saa
vedra los dos miembros funda
dores de la dirección nacional 
del sandinismo con los que con
versé -se destacan no solamente 
por sus conocimientos militares, 
sino también por su manejo de 
los problemas políticos. Y diria 
que- el gran triunfo dei sandinis
mo, hasta estos momentos. ba si
do mâs una victoria, en el plano 
político, que en el militar. 

En octubre de 1977, cuando 
la guertilla lanza una gran ofensi
va militar, la situación dei sandi
nisrno en relación con el movi
mien to político y democrático 
dei país era de un cierto aisla
mien to. A menos de un aiio de 
distancia, los sectores mãs im
portantes de la burguesia nicara
güense -obligados por las cir
cunstancias -debieron aceptar 
que el sandinismo era un fenó
meno político que no podia des
conocerse en la búsqueda de una 
solución democrática nacional 

En meses, quizã en días, el 
FSLN tomó la vanguardia de la 
lucha antisomocista en el plano 
político. 

En su llamado a la insurrec
ción el Frente ex.horta ai gobier
no provisional que deba consti
tuirse a expropiar los bienes de 
Somoza y a formar un ejército 
nacional Ambos objetivos, de 
contenido claramente anticapita
lista, le dan a la revolución nica
ragüense características democrá
ticas avanzadas que superan, des
de su inicio, una concepción li
beral burguesa. 

Expropiar los bienes de So
moza significa afectar un 40 º/o 

de Ja economia dei país y trans
feriria a manos dei pueblo. El se
gundo objetivo, la formaci6n de 
un-- ejército nacional, implica ne
cesariamente la destrucción o la 
neutrali.zación de la Guardia Na
cional, el aparato represivo que 
ha pennitido a la dinastia Somo
za mâs de 40 anos de latrocinio 
y muerte. Cómo se resolverán en 
la prãctica estos postulados, de
penderá de la correlación de fuer

"Las en las filas de la oposición ni
caragüense. 

En tanto, la figura de Sandino 
y los objetivos democràticos 
avanzados de la guerrilla han ca
lado hondo en el pueblo. Oecir 
que cada casa es un cuartel san
dinista es hoy en Nicaragua mu
cho más que una metãfora. 

Tirado y Ortega utilizan el 
lenguitje dei pueblo. Lo prefieren 
a las citas de los clásicos, quizã 
no accesibles a una gran masa de 
la población. analfabeta 

La ofensiva final está plantea. 
da. La insurrección de los nica. 
ragüenses cuenta ya con siete mil 
muertos y doce mil heridos, de 
una población de miles, miles de 
héroes. 

Somoza ha arrasado con cua
tro de las ciudades mãs impor
tantes dei país, pero la lucha 
opositora con tinúa sin desmayo, 
El aislamiento interno y externo 
de la dictadura hacen que el so, 
mocismo dependa para su super. 
vivencia casi exclusivamente de 
las armas. 

AI avanzar el proceso, con la 
consiguien te radicalización dei 
pueblo, los carninos de la media. 
ci6n se encuentran ya prâctica
mente cerrados. E! pueblo se ha 
levantado en armas y en ese ca
mino continuarã. Tal parece que 
la previsión hecha por el poeta 
Ernesto Cardenal de que Somoza 
moriría en Nicaragua, se cumpli
rá. 1 

Este cadáver fue fotografiado en Monimbó. Se trata cse un 
individuo de baja estatwa y facciones asiáticas, vistiendo el 
uniforme de la Guardia Nacional. Es un mercenario, de origen 
sudvietnamita, de Jos muchos que participan en la defensa del 
somocismo. 

Ya nadie puede dudar de la presencia de "soldados de for
tuna" en Nicaragua, Esta fue confirmada incluso por uno de 
ellos, el estadounidense Michael D. Echanis, quien poco antes 
de morir concediô una entrevista a Tom Fenton, de la AJ', ex
plicando su papel de organizador de la protección personal de 
Somoza e instructor de la lucha antiguerrillera. Los mercena
rios son públicamente reclutados en Estados Unidos, incluso 
con anuncias en la prensa. Adem~ de norteamericanos y sad
vietnamitas, se ha comprobado la presencia de guatemaltecos, 
militantes dei ultraderechista Movimiento de Liberaciôn Na
cional. 



Habla 
f la dirección 
1 

sandinista 
La vida en los campam entos guerril/eros, la razón 
de ser dei Frente Sandinista y e/ f11turo dei m ovimiento, 
a11alizados por dos miembros de la Dirección 
Nacional dei FSLN 

[ID espués de entrar subrep ticiamente a Nicaragua y recorrer 
mu_chas horas en carro y a caballo, nuestro colaborador 

k Diego Achard llegb hasta un campamen to sandinista donde, 
1 en plena ofensiva, se encontraba la díreccibn nacional dei Frente y 
1 un Importan te grupo de combatien tes. Allí el "Com andante Cero", 

- Comandante Victor Tirado, 
iCÓmo es la vida de los sandinis· 
tas en un campamento militar? 

- Para unos a veces resulta un 
poco difícil, agria, y a otros les 
resulta satisfactoria, alegre. Y o 
resumiria toda la historia del 
movimiento en la montaria con 
mi experiencia; la resumida en 
que es la cosa más feliz, más agra
dable, más humana donde yo me 
he encontrado. Ahora, la vida en 
el campamento es también la 
realización de determinadas ta
reas. Varios companeros se dedi· 
can, por ejemplo, a la vigilan
cia dei campamento, y otros son 
encargados de la cocina; hay 
otros tam bién que se encargan 
de ir a cazar, cuidar que el cam
pamen to se mantenga en silen
cio, una serie de tareas que se-
rían demasiado largas de enume
rar. Pero atengámonos a la ale
gria, a lo humano dei campa
mento. 

- Comandante, Jhacen discu· 
ciones politicas, lecturas, prácti· 
cas militares? 

-Bueno, desde luego que se 
hacen algunas lecturas políticas, 
algunas prácticas militares. Unas 
son teóricas otras son prácticas. 
Las lecturas políticas se relacio
nan fundamentalmente con la 
historia de Cen troarnérica. Des
pués se leen otros documentos o 
libros de determinados escritores 
políticos o que han andado en ~a 
vida revolucionaria en otros pa1-

Edén Pastora, le asegurb que el noventa y cinco por ciento de las 
fuerzas dei movimiento estaban peleando en ese momento, pero que 
ello no afectaba sus reservas hu_manas, ya que la incorporacibn aJ 
Frente se está produciendo " por miles en todas las ciudades, campos 
y montaiias de Nicaragua". El peri<>e!is~ asistib a la celebr~cibn 
de una alianza entre e1 Fren te SandinJSta y el grupo guenillero 
" 11 de Noviembre", que consolida la unidad de l~s fu~n as an_ti
somocistas y entrevistó a dos miembros de la . duecc1on nac10-
nal dei Frente Sandinista, el Comandante Daruel Ortega Saave
dra, fundador de la org~aclón y el Co~'!lldante Víctor Tirad? 
López, mexicano de nacmuento, que partíc1pa de la lucha guern
Uera desde sua inícios en las moo tanas de Las Seaoviu: 

ses en fin experiencias dei movi
'TI mi~nto militar. Eso sí nos inte
~ resa a nosotros, porque lo que 
O estamos llevando a cabo nosotros 
~ es 1a transformación de un país 
z donde e! elemento militar inter· 
'l! viene demasiado profundo y no
~ sotros tenemos que leer a todos 
w los clásicos de la ciencía militar Y 
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entonces en el campamento no
sotros leemos sobre la historia 
de Cen troamérica, y en primer 
lugar Ja historia de Nicaragua, 
incorporándole la historia, la ex
periencia de América y de otros 
países. 

-Comandante Daniel Ortega 
Saavedra, usted es fundador dei 
FSLN, ,cuándo se funda este 
movimiento, quién lo funda, 
cuáles son sus objetivos? 

-El Frente Sandinista surge 
por los anos sesenta en Nicara
gua, en él se resumieron todos 
los movimientos armados y poH-



!!a ticos que hicieron hisroria por 

l
~C:, esos anos. Se aprobó una reunión 
:s, de las organizaciones políticas y 
'a se articularon alrededor dei Frenf.. te Sandinista de Liberación a-
'a cionaJ. En la fundación dei Fren-

i te Sandinista tenemos que resal
tar la figura de nuestro hêroe y 
mártir el comandante Carlos 

- Fonseca Amador quien fue el 
principal gestor en la fundación 
de la organización. EI hizo mu
cho hincapiê en el carácter san
dinista de nuestra lucha \' en 
incorporar el sandinísmo a ia lu
cha revolucionaria de nuestro 
pais. 

- , Cuàles son las ra:ones dei 
auge dei sandi11is1110 e11 estos 
mome11tos., 

Creemos que este auge estâ 
dado en la medida que tiene una 
vahdez histórica. EI sandinisrno 
se ,·io cortado violentamente 
por la intervención yanqui que 
utilizó al dictador Somoza Gar
cia, padre dei actual tirano, para 
asesinar a Sandino. En la medida 
en que fue cortado, truncado, e1 
proceso sandinista quedó vigente 
y hay una serie de puntos pro
gramáticos dei sandinismo de los 
anos 30 que tienen vigencia y 
que por lo tanto le dan una gran 
vitalidad a la lucha sandinista de 
nuestro pue blo. 

- , Qué condiciones debe te
ner un guerrillero sandinista' 

-Fundamentalmente un gue
rrillero sandinista debe tener 
condiciones humanas, ser un 
hombre que comprende la reali
dad y ve la necesidad de incor
porarse a la lucha par::: poder 
transformar esa realic!ad. 

Comandante Ortega Sa01•e
dra. 1,cuàl es la de[inición ideo· 
lógica dei mo1•imiento? 

-Nuestro movimiento tiene 
un carácter eminentemente de
mocrático y popular. Lo inme
diato es derrocar a la dictadura 
somocista. 

-,La lucha riene como obje
til"O final el socialismo? 

-EI Frente Sandinista lucha 
por lo que el pueblo quiera. Si 
nuestro pueblo manana quiere ir 
al socialismo, el Frente Sandinis
ta lo va a guiar a1 socialismo. 

;,Ustedes van a participar di· 
rectamente en e/ fururo gobíerno 
cuando caiga Somoza? 

-Eso no podríamos definirlo 

,m estos momentos. Son las con
diciones concretas las que nos 
van a llevar a determinar si par
ticipamos o no participamos. 

Ustedtts habla11 de formar 
1111 cjerc, to 11a,·wnal. "l:'stará for-
111udo por t!l Frente' Su11cl111isra 
como co/11111110 rertebral y por 
Otrúl t'll!IIICIIIOS 1 

NosoLros conside ran,os que 
el ejército nacional debe estar 
formado por todos aquellos nica
ragüenses que estên dispuestos a 
integrarlo y que hayan combati
do a la dictadura somocista. 

,Pero lo dirigíran ustedt·s·1 

Lo dirigirá quien el pueblo 
decida que lo dirija. 

lucgo dt! la t'a1da de Somo· 
::a, , el sandinismo se ex presara 
poliricamente e11 alg,í11 partido~ 

De acucrdo a las condicio
nes, si éstas lo pcm1iten, el san
dinismo tendria que expresaise 
en un partido sandinista 

;,Qué características deberó 
tener ese partido? 

-EI partido debería tener ca
racterísticas amplias e intentaria 
ante todo aglutinar y organizar a 
los sectores trabajadores dei cam
po y la ciudad, a los comercian
tes y a ampüas capas medias de 
nuestro pais. 

Comandante Victor Tirado, 
Hstados Unidos ha tenido discin· 
tas inten•e11ciones e11 e/ conflit'· 
to de Nicarag11a. , Ustedes qué 
piensan ai respecto? ;,Han teni· 
do conl'ersaciones o te11drán en 
algun momento coni•ersaciones 
con el Departamento de Estado? 

- Por supuesto que nosotros 
no hemos tenido conversaciones 
con el Departamento de Estado 
ni con el gobierno dé•los Estados 
Unidos. Pero claro, nosotros par
timos siempre dei mismo princi
pio: si los Estados Unidos desean 
realmente meJOrar las condicio
nes de vida dei pueblo nicara
güense, deben empezar por eli
minar a Somoia, el problema 
fundamental de nosotros es el 
somocismo. Si en base a ello se 
pueden realizar algunas negocia
ciones bueno, nosotros estare
mos dispuestos a negociar con el 
Departamento de Estado la eli
minación de Somoza. Yo creo 
que eso debe quedar bien claro: 
Somoza en este momento en Cen
troamérica, en el mundo, no ca
·be. Es la antidemocracia de los 

pucblos dei mundo que están 
vivicndo más o menos en cond~ 
ciones democráticas como Co~ 
ta Rica o Panamá, por ejemplo. 

Las relaciones entre Costa 
Rica l' N1rarag1Ja estân muy dt· 
terioradas. Es mas, cd alg.unoJ 
mediP.I se habla de la posib11idad 
110 IC.Jy remota de u11 enfrema
miento entre los dos poises. t,Có
mo podria influir un enfrema
míento militar entre Costa Rica 
y Nicaragua e11 la lucha que 111-
tcdes está11 lle,·ando a cabo? 

- Bueno, por supuesto que si 
acaso se diera ese enfren tamien
to tendria que ser dirigido con
tra el ejército de Somoza. J\lgaria 
a favor nuestro en cuanto tcn
dríamos el mismo objetivo dt 
destruir al ejército de Somoza 
Yo en eso veria pucs, una forma 
de mcidir si acaso se llega a est 
conflicto. Pero vamos a espera, 
que ese conílicto no se profun
dice tanto y que se man tenga 
como hasta e! momento, es de· 
cir, estable. Porque e! problema 
de Nicaragua es un problema de 
los nicaragüenses y creemos qu, 
lo podemos resolver sin la par
ticipación de otras fuenas. 

Pero si de todos modos se pro
duce, como usted me hizo la pre
gunra, nosotros no vamos a des
aprovechar esa incidencia; la to
maremos en el justo momento) 
veremos cómo la podríamos uni! 
a nuestra lucha para derrocar a 11 
fuena somocista que es la fuerza 
más nefasta de toda Centroamé
rica. Además algunos pueblos de 
América Latina ya están luchan
do contra esa fuena nefasta que 
es el somocismo y su Guardia 
Nacional. 

- Comandante Ortega Saavr 
dra, se habla de que hay un nú· 
mero de panamefios que están 
dispuestos a venir a luchar a 
Nicaragua. ,Ustedes aceptarian 
esa ayuda, la canalizarian por ín· 
tennedio dei Frente Sandinisw? 

- Nosotros hacemos reconoc~ 
mien to público de esa solidari
dad de América Latina y en pí!f· 
ticular dei pueblo panameiio. 
Veremos qué medidas se toman 
para canalizar esa ayu da solidaria 
Cualquíer tipo de solidaridad tie· 
ne que ser aceptada, desde que 
las fuerzas interventoras han vuel· 
to a aparecer en el escenario po
lítico de Nicaragua (D.A.) t 



Los hijos de Sandino 

La continuidad histórica 
de la lucha dei pueblo 

nicaragiiense, desde la 
batalla de Sandino contra 

la i11vasión norteamericana 
hasta la creación dei Frente 
Sandinista y e/ Movimiento 

Pueblo Unido para 
combalir la dinastla 

somocista que /.a 
intervencióu yanqui de/ó 

como legado 

[l a guerra no declarada 
que se estã librando en 
Nicaragua, desenmasca-

ra la turbia poHtica de los Dere
chos Humanos del presidente 
Jimmy Carter y acrecienta el vie
jo y justo odio dei pueblo nica
ragüense contra el imperialismo 
norteamericano, presente en el 
destino de esta pequena naci6n 
de nuestra América desde el aiio 
1849. 

Hace 129 anos, un viajero naci
do en un pueblecito de Nueva 
York, llarnado Eprahlm G. Squier, 
lleg6 a nuestro país con el nom
bramiento de Encargado de Ne
gocios de los Estados Unidos que 
te otorgó el presidente Zachary 
Taylor. Traía la misi6n de dispu
tarle a Gran Bretana el domínio 
que ese país europeo ejercía en
tonces sobre la Mosquitia nicara
güense y fue con él que las au
toridades nacionales de la época 
suscribieron el primer Tratado 
de Alianza, Amistad, Comercio, 
Navegaci6n y Protección que un
ció nuestra nación al carro im
perialista yanqui. 

Squier obtuvo asimismo una 

Sandino M'M(la • "" .,ld«los 

concesión para que empresarios 
norteamericanos de fortuna ex
plotaran en su beneficio la pri
vilegiada posición geogrãfica dei 
país nicaragüense. Las facilida
des concedidas para construir un 
canal interoceánico en el telTi
torio, derivaron a su vez en 
ventajas estratégicas y comercia
les para los Estados Unidos. 

El filibustero Walker 

Los empresarios norteamerica
nos entraron en pugnas y siete 
aiios después de Squier se pro
dujo la primera invasión militar 
yanqui como una derivación de 
la pugna por la concesión. Esa 
invasi6n estuvo encabezada por 
el filibustero William Walker, 
quien al lograr el domínio de 
Nicaragua hasta el grado de ha
cerse nombrar presidente de la 
República, canceló la concesi6n 
canalera original a uno de 10s 
beneficiarios1 trasladá.ndola de 
inmediato aJ otro asociado que 
no era sino el fundador de la 
tristemente célebre Casa Morgan. 

Las intervenciones militares 

con el visto bueno gubemamen
tal norteamerlcano siguieron, a 
partir de Walker, una cronologia 
intermitente: en 1909, en 1912, 
en 1922, en 1926 y ... desde 
entonces hasta la fecha bajo el 
ropaje de los acuerdos bilate
rales de asistencia técnica-

Resumiendo: dos líneas de in
tereses, estratégicos, militares y 
económicos, de banqueros y sol
dados se han conjugado o con
jurado a lo largo de la historia 
nicaragüense para determinar a 
nuestro país como una de las na
ciones latinoamericanas que mãs 
veces y más humillantemente ha 
sufrido las imposiciones norte
americanas. 

La explotación de los recur
sos naturales y humanos y el sa
queo directo dei tesoro nacional, 
aprovechando el control polí
tico que de manera mãs o menos 
directa han ejercido los Estados 
Unidos desde 1849 se cuentan 
también entre los factores deter
minantes. 

En el presente, esa situaci6n 
no ha variado y mãs bien se ha 
acentuado como consecuencia 



!1 del impetuoso avance que a njvel 

r mundial desarrollan las ideas y 
1 las fuerzas progresistas, y del sur-
1 gimiento en lo local de los b.ijos 
1 de Sandino, que no son otros 

1 que todo el pueblo de Nicara
gua, vanguardizado en su lucha 
de liberación por el Frente San-

• dinista. 

Nace la dinastia Somoza 

El sistemático intervencionis
mo yanqui determinó que el Es
tado nicaragüense se conformara 
con la doble naturaleza de Es
tado burgués e intennediario de 
la dominación imperialista. En 
ese carácter ha cumplido, en for
ma paralela, la función de garan
tizar la explotación capitalista y 
la supeditación del país a los in
tereses imperiales. 

La dominación y la supedita
ción alcanzaron su máxima de
pendencia a partir dei asesinato 
dei general Augusto César Sandi
no en 1934, ano en que Anasta
sio Somoza García, fundador de 
la dinastia que lleva su apellido, 
se comirtió en el principal y más 
fiel subalterno del imperialismo. 

Desde entonces, el sostén de 
la dominación de clase y la do
minación imperialista es la dieta
dura militar somocista, instalada 
como una prolongación de la in
tervención de las tropas yanquis 
en 1926. Todos los demás apa
ratos del Estado -sistema educa
tivo, medios de difusión, parti
dos políticos, instituciones jurí
dicas y todo cuanto constituye 
la superestructura- no juegan 
más que un papel complementa
rio de segunda importancia. Lo 
fundamental ha sido y es la re
presión antipopular por la fuer
za de las armas. 

Un bipartidismo obsoleto 

Las funciones administrativas 
del Estado no han sido asumidas 
en Nicaragua por la burguesia, 
sino que más bien ésta delegó las 
tareas políticas y burocráticas 
dei estado en la dictadura mili
tar, bien porque Somoza la obli
gó por la fuerza, bien porque, 
aun cuando ella hubiese preferi
do un Estado organizado demo
crâticamente, por encima de esa 
preferencia estuvo siempre su te-

mor a las clases explotadas, a la 
revolución. 

Este temor la Uevó por mu
chisimos anos a actuar como una 
colaboracionista de la dictadura 
y a ejercer presión sobre los po
líticos opositores para que, al 
precio de todas las vergüenzas y 
traiciones, se man tu viera el li a
mado "paralelismo histórico" 
que en la práctica ha significado 
s.iempre la mutua componenda 
entre la burguesín y la dictadu
ra para impedir el surgimiento de 
nuevas entidades políticas en el 
país, manteniendo de ese modo 
un bipartidismo entre liberales 
(somocistas) y conservadores que 
todavia hoy subsiste, legalizado; 
pero obsoleto. 

Nadie puede negar que la ba
talla que está librando el pueblo 
nicaragüense va dirigida también 
a romper ese paralelismo cons
truido y mantenido para prolon
gar las tremendas contradiccio
nes que engendra el sistema ca
pitalista dependiente. 

Nace el Frente Sandinista 

Asi como la cronologia de las 
intervenciones yanquis es inter
mitente, también ba sido conti
nua y heroica la lucha dei pueblo 
de Nicaragua a todo lo ancho y 
lo largo de su dramática histo
ria. 

Mocho tiempo antes que los 
Somoza irrumpieran en la escena 
política nicaragüense, y con ma
yor vehemencia después de su 

Carlos Fonseca Amador, 
fundador y mártir 

dei Frente 
Sandinista 

aparición, el nicangüense ha 
probado su vocación de libertad 
y su decisibn de luchar por ella. 
Con justificado orgullo podemos 
decirle ai muudo que ni un solo 
dia de los 44 anos de dictadura 
se ha dejado de combatir. Como 
tampoco podemos callar que 
cuantas veces esta lucha estuvo 
cerca de convertirse en victoria, 
Estados Unidos salió siempre en 
defensa de la dictadura. 44 a.rios 
de apoyo al somocísmo así lo 
demuestran. 

En medio de esta batalla des
igual, a partir de 1958 surge el 
Frente Sandinista de Liberaci6n 
Nacional. Los hijos de Sandino 
encuentran, por fin, el instru
mento idóneo de su combate. 
Un nuevo sol comenzará a alum
brar la guerra nicaragüense. 

La bandera dei 
General de Hombres Libres 

Desde el ano 1821 en que se 
proclama la Jndependencia dei 
colonjalismo espariol, la patria 
nicaragüense serã dividida entre 
liberales y conservadores. La oli· 
garquía de uno y otro partido 
cerrarán filas en la defensa de 
sus com unes in tereses cada vez 
que esos intereses corren peligro 
frente a las demandas popula· 
res. 

Asf ocurre en 1823, cuando 
un hombre del pueblo qua era 
músico, cantor, poeta y soldado 
que se llamaba Cleto Ordóiiez, se 
alzó en armas y proclamb la Re· 



' pública Independiente de Nica-
ragua. Así ocurrió también en 
1848, cuando los campesinos de 
occidente protagonizaron las pri
meras manifestaciones de la lu
cha de clases en el país. Así ocu
rre igualmente, este síglo, con la 
epopeya de Sandino y su holo
causto. 

AI pueblo nicaragüense s6lo 
se !e permite participar en polí
tica cuando lo hace bajo las ban
deras del tradicionalismo, para 
que vaya a derramar su sangre en 
los campos de batalla conducido 
por caudillos demagogos y anal
fabetas, o para llevarlo idiotiza
do a depositar votos en las pan
tomunas electorales de las oligar
quias. 

No tendrá derecho a organi
zarse en sindicatos. No podrã 
crear sus organizaciones de clase. 
Con dificultad se le reconocerã 
el derecho a vivír y esto si con
servarle la vida es útil para el pa
trón explotador o para el Estado 
que lo converti.rã en esbirro de 
su pro pio pue blo. 

Detrás de todas esas prohibi
ciones estará siempre la garra im
perialista, y a pesar de ellas sur
girán las banderas proletarias, se 
forjarán los Mroes silenciosos en 
los talleres y las fábricas, y emer
gerán los intelectuales progresis-

tas y honestos como aliados de 
lucha. Ni el imperialismo, ni la 
djctadura, ni los oligarcas podrán 
detener su marcha, aunque los 
reveses abundan y los logros se 
mantienen en niveles muy pe
quenos. 

1959 es un ano histórico ex
cepcional para los desposeídos 
de América El pueblo de Martí 
derrota a Batista. La revolución 
cubana es un hecho incontrover
tible. Los pueblos de Latinoamé
rica empiezan a escribir con ella 
la historia de su segunda y úni
ca independencia En Nícaragua, 
como en todo el Continente, el 
ejemplo es un aliento. 

Las masas jóvenes se incor
porarán a las tareas libertarias 
dei pueblo nicaragüense a través 
de una organización denominada 
"J uven tud Patriótica Nicaragüen
se" y en las páginas del periódico 
lMP ACTO renacerá la figura de 
Sandino coo la enorme carga de 
su mensaje liberador. 

JPN es la antesala dei Frente 
Sandinista de Liberación Nacio
nal. Si aquella no logra instru
mentar un conglomerado homo
géneo, produce los elementos que 
cualitativamente crearon el mo
vimiento de la liberación. Carlos 
Fonseca Amador y los bravos 
companeros de las tareas inicia-

EJ Movimiento Pueblo Unido 

Como no podía ser de otra manera, en el calor de la lucha 
las fuerzas sindicales, políticas y estudiantiles de la izquierda 
nicaragüense también encontraron fórmulas de convergencia y 
unidad. Y, aunque integradas en el Frente Amplio Opositor, 
resolvieron constituir además el Movimiento Pueblo Unido, 
como expresión de la voluntad de acción común de los grupos 
progresistas. 

Integran el Movimiento Pueblo Unido los siguientes grupos: 
Juventud Revolucionaria Nicaragüense (PSN), Frente Estu
diantll Revolucionario (FER), Partido Socialista Nicaragüense 
(PSN), Partido Comunista de Nicaragua PCN), Confederación 
General de Trabajadores lndependientes (CGTI), Movimiento 
Sindical Trabajador (MSPT), Comité de Lucha por la Unidad 
Sindical (CLUS), Centro Universitario de la Universidad Nacio
nal (CUUN), Asociaciôn de Estudiantes de Secundaria (AES), 
Movimiento Estudiantil de Secundaria (MES), Unión Demo
crãtica de Estudiantes (UDE), Juventud Socialista Nicaragüen
se (JSN) Movimiento Obrero Revolucionario (MORE), Juven
tud De~ocrática Sandinista (JSN), Frente Estudiantll Re_volu
clonario (marxista-leninista) FER (m-1), Comité de Acc16n Y 
Unidad Sindical (CAUS) y Organización de Mujeres Democrá
ticas de Nicaragua (OMDN). 
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Anamsio Somozs padre 

les dei FSLN entran en e! ca
mino de la historia 17 anos de 
su valiosa vida los consagrará 
por entero a esta batalla de su 
pueblo. Es el joven héroe que 
hereda la tradición de Ordoilez y 
alza para siempre la bandera rojo 
y negra del General de Hombres 
Libres. 

... "Parecian un grupo de 
muchac/tos locos, que lo que de· 
cian no iba a posar de las pala
bras . .. '' comenta una catedráti
ca de la Universidad, recordan
do 1959. 

El Movimiento 

Anastasio Somoza Debayle se 
convirtió en Presidente de Nicara
'iua -la primera vez-, el lo. de 
mayo de 1967 y retomó la pre
sidencia el lo. de diciembre de 
1974, mientras una Junta de 
Gobiemo títere aparentó gober
nar entre 1972 y ese ano. Para 

cuadernos dei tercer mundo 



1 el nuevo período hizo refonnar 

1
1 la Constitucibn y lo alargó a seis 
·1 anos. . . Por eso está hablando 

l todavia de "hasta 198 I". 
Lo quehaocurridoentre 1974 

i
j y hoy es historia contemporâ

nea, arnpliamente conocida. Al
gunos hechos, sin embargo, me
recen anotarse. 

Dei seno de la burguesia sur
gieron elementos jóvenes, inca
paces de aceptar las vieJaS si-
tuaciones de dependencia. Y los 
mismos burgueses viejos empeza
ron a darse cuenta que sus tesis de 
la libre empresa y la libertad de 
comercio y de la competencia 
dei mercado, etcétera etcétera, 
no valían nada para Somoza, e! 
industrial, el banquero, el co
merciante, el agricultor, el tan 
iniciativa privada como ellos; 
pero con la enorme ventaja dei 
dominio absoluto de todos los 
tráficos de influencia. Y tenni
naron virándosele. 

Las grandes masas desposeí
das entendieron que los mucha
chos de la Universidad y de los 
institutos de Secundaria (muchos 
de ellos hoy en el frente de fue
go) tenía la verdad en sus plan
teamientos. La clase media ago
nizante por la tremenda crisis 
económica y los índices de ex
plotacibn en Las industrias de la 
salud; la educaci6n y 1a cultura, 
comprendi6 también su tragedia. 

Las amas de casas dejaron los 
"cocktail-party" y las "canastas 
uruguayas" y procedieron a or
ganizarse. Cada adulto miraba ai 
o tro como confesándose culpa
ble de que solamente esos mu
chachos del Frente estén dando 
sus vidas por nosotros. Y swgie
ron las organizaciones popula
res. El Movimiento Pueblo Uni
do nace e! 17 ~e julio de 1978. 
Lo integran todas las fuenas 
progresistas que estaban sin or
ganización durante la huelga de 
enero. 

Llegamos así al 22 de agosto 
y la nueva Huelga, y los comba
tes del 5 de septiem bre. Mien
tras el pueblo nicaragüense sostie· 
ne su lucha a muerte por la liber
tad, Jimmy Carter maniobra. 
Eso lo sabemos todos. Como sa
bemos también que ya no hay 
futuro para quienes todavía pien
san se.snúr los caminos de la ti
ranía. (I.B. T.) • 

30 cuademos dei tercer mundo 

Sandinismo, sí. 
Tiranía, nunca. 
E/ general Sandino renace de sus ce11izas y está pelea11do 
hoy e11 Masaya, Matagalpa. León. Estel f. Chinandega 
y cada uno de los p11eblos de Nicaragua 

Francisco Julião 

[La caída de Anastasio 
Somoza, insistentemen
te anunciada, desde que 

el tirano mandó asesinar a Pedro 
Joaquin Chamorro, su principal 
opositor, contribuirá a abrir una 
nueva etapa en la vida de los 
pueblos centroamericanos. Bas
ti6n principal de las oligarqu {as 
nacionales de América Central, 
Nicaragua lleva 42 anos piso
teando el cadáver de Augusto 
e. Sandino, e! indoblegable ge
neral que impuso la primera de
rrota ai imperialismo norteameri
cano en nuestro Continente. Esa 
hazai'ia alent6 esperanzas, creó 
leyendas y di6 a nuestros pue
blos un soplo que jamãs se ex
tingui6: el sandinismo. 

El sanclinismo es como e! ave 
Félix: nace de sus propias ce
n.izas, simbolizada en Los miles 
y miles de cadáveres que se 
amontonan sobre la tumba de&
conocida del mãs conocido de 
todos los soldados de Nuestra 
América. El sanclinismo, desde 
su triunfo, dejó de ser la expre
sión de rebeldia y de resistencia 
heroica de un hombre y de un 
-pueblo para pertenecer a todos 
los hompres libres y pueblos 
oprimidos. E! sandinismo no se 
confunde con ninguna doctrina, 
no es un credo político, un epi
sodio en la historia trãgica de 
Nicaragua, sino una fuena libe
radora sin limites geográficos. Su 
bandera es la libertad que ma
druga en todas las monta.nas. 

Ahora, estamos viendo que el 
sandinismo comienza a recibir 

un bautismo que no pidió a na
die, porque ya fue bautizado con 
la sangre de los patriotas nicara
güenses. 

Tratan de equipararlo ai cas
trismo, ai marxismo, al comu
nismo. De ahi el lema fácil, am
bivalente y cobarde: ni somozis
mo, ni sandinismo. Esa equidis
tancia ya trae consigo el germen 
sospechoso de una nueva oligar
quía, de cara risuena, concilia
dora, de palmaditas en los hom
bros, pero en el fondo, en esen
cia, lista para repetir la misma 
operaci6n: la emboscada contra 
Sandino que dejó de ser un hom
bre, un caudillo, un conductor, 
un general, para ser un pueblo, 
una naci6n en busca de su pro
pio destino miserablemente trun
cado, de su dignidad mancillada 
desde el "Bun.ker" donde el ti
rano se esconde como un hem6-
fago para chupar la sangre de 
su pueblo y vomitarla en los la
boratorios de una transnacional 
gringa. 

No se puede esperar mayor 
amplitud que la que ofrece el 
sandinismo a sus aliados circuns
tanciales en la lucha común de 
vida o muerte contra Somoza. 
Ernesto Cardenal, entre otros 
sandinistas de peso y de presti
gio universal, no necesita ser 
convocado por esos aliados para 
darles la seguridad de que Fidel 
Castro no estã exportando Ja re
voluci6n cubana a Nicaragua Y 
razones tendría de sobra el Co
mandante de Sierra Maestra para 
retribuir de frente la puiialada 



que Somoza te di6 por las espal
das, en 1961, concentrando en 
Nicarogua y pem1ltiendo que de 
sus ensenadas partiesen los miles 
de con trarrcvolucionarios gusa
nos que acabaron atropados en 
las ciénagas de Bah(a de Cochi
nos. 

Sandino fue maestro de Cas
tro, como Zapata fue de Sandi
no, sin que ellos se conociesen 
entre si. El zapatismo, como el 
sandinismo, como el castrismo, 
tienen todos un origen común, 
nacen dei mismo tronco, conju
gan el mismo verbo, hablan el 
mismo idioma. 

Zapata no existiria, si los 
campesinos de Morelos no vi
viesen bajo la férula de los ha· 
cendados gachupines defendidos 
a fierro y fuego por el dictador 
Porfirio Diaz. 

Sandino envejecería pacífica
mente en Las Segovias, si la oli
garquia terrateniente de Nicara
gua se hubiese negado a sacrifi
car la soberania dei país a los 
yanquis mediante unos cuantos 
privilegios. 

Y Fidel Castro podría ascen
der como un notable abogado o 
destacarse en un partido político 
de oposiciôn, si Fulgencio Batis
ta no se hubiera entregado con 
armas y bagajes a los Estados 
Unidos hasta convertir a Cuba en 
un prostíbulo. 

Sandino, Zapata y Castro per
manecerán vivos en la memoria 
de nuestros pueblos, cada uno 
cumpliendo su papel de caudi· 
llo, de visionario, de conductor, 
dentro de los límites de sus res
pectivas etapas históricas. 

Como Zapata y Sandino ya 
no viven, es fácil especular con 
sus imâgenes. Pero Castro está 
ahí, bien vivo, en la plenitud de 
su capacidad política, con mu
cha experiencía acumulada y SU· 
ficiente para saber qué pasos de
be dar dentro y fuera de nuestro 
continente. Que lo testinlonien 
Angola y Etiopía. 

iPor qué un sandinista tiene 
que sernecesariarnente un castris· 
ta si el que permanece vivo como 
nunca en Nicaragua es Sandino y 
el que está cayendo a pedazos 
esSomoza? 

Castro no necesita mover un 
dedo siquiera para que el Bunker 

se venga abajo. Es cierto que So
moza no caerã con la sinlple ac
ción dei tiempo pero no es me
nos cierto que el tiempo está 
siendo contado ai revés para él. 
Som oza caerá por la acción del 
pueblo de Nicaragua que es San
dino, antes de todo. El Grupo 
de los Doce debe tener bien pre
sente esa característica histórica 
de Nicaragua, esa acumulación de 
energia en tomo de la figura re 
divíva de Sandino. Cualquier arn
bivalencia solanlen te sirve a los 
propósitos dei somocismo 
y su viejo y astuto alia
do, el imperialismo .. EI 
pueblo está sediento de 
libertad y ya derrama 
copiosamente su san· 
gre para conquistaria. 

La lglesia comienza 
a jugar un papel quizás 
más decisivo que el que 
juega la burguesia nacional. 
Ahí está uno de los milagros del 
inolvidable Papa Juan XXIII. Pa
ra ganar a los pobres la lglesia 
sólo tiene que deshacerse de una 
cosa: de los ricos. No los ricos de 
corazón, de patriotismo, de re
nuncia, de bondad, sino los ricos 
que se extasían frente a una 
moneda de oro, como Grandet, 
que antes de ir a la Basílica de 
San Pedro a recibir la bendición 
del nuevo Papa pasan por Suiza 
para guardar en su cuenta se
creta la plusvaJía sacada a los 
hambrientos de América o de 
Africa. 

Con el sandinismo en ascen
so, la lglesia de los pobres y la 
burguesia en estado de anlbiva-
lencia a la espera tal vez de una 
palabra de aliento del presiden
te Carter, Somoza y el somocis
mo sucumbirãn. Sandino es el 
que no caerã nunca. Prueba de 
su vitalidad, de su fuerza, de su 
decisión es que ahora mismo es
tá luchando en Matagalpa, en 
Massaya, Leóo, Chinandega, Es
teli, Jinotepe y otros pueblos 
y rincones de Nicaragua. Una 
semana atrás tomó gloriosamen
te el Palacio Nacional. Un día de 
estos estará dentro dei Bunker 
de Somoza. 

Es absurdo, por lo tanto, la 
disyuntiva: ni somocismo, ni 
sandinismo. 

Sandinismo, sí. Tirania, nun
ca. e . 





PUEBLA: 
LA dónde va 
la lglesia 
latinoamericana? 

Desde Medellí11 a Puebla muchas cosas pasaro11 en América Latina y en e/ mundo. La 
/glesia Católica, como otras i11stilucio11es - religiosas, políticas, sociales- ha sufrido e/ 
impacto de graves problemas. Y tambiéu el desafio de los ,mevos tiempos. 

Surgiero11 Estados i11depe11die11tes donde antes habia colonias. Algunas guellas se 
Jermi11aro11 y otras se i11te11sificaron. E/ desarrollo científico y técnico acercó a los 
vueblos. pero 1ambié11 los hizo dependientes de métodos de dominio y a/ienación inéditos 
y a11asal/a11tes. 

Eu 11uestro subconti11e11te, desde Medelft'11 - hace diez a,ios- se agudizaron los 
problemas. E/ proceso de marginación social, /roto dei capitalismo que 110s es impuesto, 
se co1111irtió e11 u11 drama oi que 110 puede permo11ecer aje11a la co11cie11cia humana. 

;,Qué hizo la lglesia para ayudar a los desamparados y oprimidos e11 su desesperada 
lucha por la sobrevivencia? t:Cumplió co11 las recome11dacio11es de Medellin, cuyos 
acuerdos fueron tomados bojo la i11spiració11 dei Papa Juan X XII/ y de Pablo VI? 
;,Aba11do11ó el espfritu dei Concilio para de 11ue1,o aliarse con los ricos y los poderosos? 
;,Se radicalizó? Y. más importante aún. ;,cómo pie11sa enfrentar los nuevos desafios? 

La re1111ió11 episcopal de Puehla coincide con la muerte de dos Papas, Pablo VI 
y Juan Pablo /. q11ie11 habfa manifestado su i111e11ció11 de cominuar la llnea de sus 
predecesores y tt1110 la osadta de romper 11110 rradición milenaria - la de la coronación
como sfmbolo de humildad. /Cómo i11cidirá11 sobre la Co11fere11cia hechos tan 
trasce11de111es? 

Cuadem os dei Tercer Mu11do adjudica a ese e11e1110, la reunión de Puebla. la 
importancia que merece. Asf reunimos en esta edición tres notas sobre el tema: 1111 análisis 
dei sacerdote mexicano Miguel Concha, conocido especialista en temas eclesiásticos. 1111 

articulo de luis Maira, ex-diputado de la Uuidad Popular chilena y representante de la 
Izquierda Cristiano eu el exílio, y una e11tre11ista de 1111estro corresponsal en Ecuador, José 
Steinsleger, quie11 viajó a la ciudod andino de Riobamba para escuchar la palabra de 
Mo11se1ior Leónidas Proaiio. 1111 pastor que /ta desafiado a los poderosos para defender el 
mensaje liberador dei Evangelio cristiano. 
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~ 
n octubre se realizará 
en Puebla, México, la 
tercera Conferencia E-

piscopal Latino Americana (CE
LAM ). Se trata de la máxima 
reunión de la Iglesia Católica en 
el continente y agrupa a represen
tantes de todos los episcopados 
nacionales dei ãrea. Desde que 
formalmente se constituyera CE
LA;',.t , a mediados de la década 
de los cincuentas, como la más 
alta instancia orgânica permanen
te dei mundo católico Lalinoame
ricano, el encuentro de los obis
pos ha constituido una oportuni
dad para evaluar las nuevas ten
dencias dei pensamiento cristia
no, medir la correlación de fuer
zas de los diferentes sectores in
ternos de la lglesia y proporcio
n ar las bases de un programa co
mún para el cumplimiento de las 
tareas, tanto teológicas como po
líticas, de las jerarquías eclesiás
ticas de cada país. 

Estos antecedentes explican 
la extraordinaria atención que ha 
concitado este encuentro. Ofrece 
igualmente una oportunidad sin
gular para efectuar un balance de 
lo ocurrido en el campo cristia
no en los diez aõos decisivos que 
han transcurrido desde la realiza
ción de CELAM li en Medellín, 
Colombia, en agosto y septiern
bre de l 968, hasta hoy. 

Las tendencias 
conservadoras 

La historia contemporânea de 
la participación de los cristianos 
en los procesos políticos dei ãrea, 
se ha caracterizado por la ruptu-

IGLESIA 

De Medellín 
a Puebla 
las opcio11es políricas de los cristia11os e11 América latina 

Luis Maira 

ra dei consenso en tomo a las o
rientaciones fundamentales de 
dicha tarea. Esta es una tenden
cia que se afianza desde los fines 
de la Segunda Guerra Mundial. 
cu ando las vieJas visiones conse r
vadoras, que contaban con el a
poyo de las jerarquías desde el 
período colonial, pierden hege
monia al entrar en conflicto con 
los nuevos esquemas social-cris
tianos derivados de la llamada 
"Doctrina Social de la lglesia". 
Desarrollada vigorosamente a 
partir de la Encíclica "Rerum 
Novarurn" promuJgada por el Pa
pa Leon Xlll en 1891 , esta doe
trina general, fue difundida tar
dí amen te en los diversos países 
latinoamericanos. 

Las tendencias conservadoras 
que a partir de en tonces se de bi
litan hallaban su raíz en el he
cho de ser la [glesia la más im
portante institución heredada de 
la época colonial por nuestros paí
ses. En el momento de la inde
pendencia, a princípios dei siglo 
XIX, la gran mayoría de las Igle
sias nacionales de la región, se hi
cieron solidarias con los intereses 
de la clase dominante. Esta estaba 
formada por los grandes terrate
nien tes que organizaron para su 
participación política Partidos 
Conservadores de tendencias más 
o menos uniformes: escépticos 
de la democracia liberal, defen
dieron la democracia restringida 
y el voto censitario; proyectaron 
una visión patriarcal y paterna
lista de la sociedad; se elevaroo 
como los defensores de la lógi
ca dei mundo rural, en e! que 

el progreso y la industriaJización 
constituían una amenaza remota 
que dcbería ser contenida y se 
definieron como una fuerza 
"con fesion al". 

Los conservadores eran "par· 
tidos de católicos y para católi· 

.cos" cuya tarea primordial era la 
defensa de los in tereses de la 1-
glesia en el âmbito político, 
combatiendo a aquellos grupos 
liberales y racionalistas que bus· 
caban. mediante una perspectiva 
laica, la reducción de los pnvile· 
gios de ésta y el ténnino de su 
vinculación oficial cone! Estado. 

El agotamiento dei proyecto 
nacional de los sectores conser· 
vadores - a partir de la industria
lización y la ampliación de los 
conglomerados urbanos que se 
hace muy dinámica en los diver
sos países de América Latina 
después de la crisis capitalista de 
1929- impone a la lglesia un 
universo ideológico diferente pa
ra encarar las nuevas circunstan· 
cias. Ahora se trata de hacer fren· 
te ai desarrollo capitalista, ai as· 
censo de las organizaciones obre· 
ras y a una articulación dei movi
núento popular que la aparición 
de los distintos proletariados de 
los países latinoamericanos co
locó en el orden dei día. 

Los partidos 
Jemócratas cristianos 

La expresión de este segundo 
momento, serã la búsqueda de 
mecanismos para la humaniza
ción dei capitalismo, a partir de 
una posición de rechazo inicial 



de los dos sistemas sociales fun
damen lales. Será la época que 
Emmonucl Mounicr dcnomina
ba de la úob/e lll'Kado11 y el 
111nis1110. "n1 cl capitalismo, ni 
socialismo", "ni derechas, ni i,
quierdas". 

La lglesia se define ahora por 
la búsqueda de un Justo mcdio 
que corrija los cxcesos e inJusti
cias ex tremas dei capitalismo o
riginario y que favorc,ca aquellas 
reformas parciales capaccs de ce
rrar cl camino ai "peligro comu
nista''. 

Esta líneo tarda algún tiempo 
en pasar de las recomendaciones 
doctrinales a la cxprcsión políti
ca concreta, pero finalmente se 
encarna en los Partidos Dcmó
cmta-Cnstianos. A partir de la 
década de los cincuentas, los 
PDC ernergen vigorosamente en 
la mayoría de los países de la rc
gión, con todas las característi
cas de una nueva fuerza y con su 
confianza en la superiGiridad de 
una "tercera solución". 

En este momento los propios 
cuadros superiores de la Jglesia, 
se encargan de trasvasijar la base 
social de apoyo de los antiguos 
Partidos Consc rvadores a las 
nuevas Democracias Cristianas; 
este fenómeno es particularmen
te nítido en países dei Cono Sur 
como Perú, Chile y Uruguay. 
Con caract"r:sticas algo diferen
tes, tiene h.gar también on Bra
sil, Ecuador, EI Salvador y Vene
zuela. 

A princ1pios de tos sesentas, 
los proyecto~ políticos de los Par
tidos Demócrata-Cristianos, ga
narán influencia. Et advenimien- • 
to de la Revolución Cubana con
vence a sectores mu:t importan
tes dei Departamento de Estado 
y dei gobiemo norteamericano de 
la necesidad de salir ai paso de la 
"amenaza socialista". Para ello 
se exponen experiencias de re
forma y modemización, capaces 
de remover las rêmoras y resabios 
dei pasado colonial y de articular 
una alian1a social que Ligue a los 
sectores de la burguesia (grande 
y pequena) con los grupos "mar
ginales" (pobladorcs y campesi
nos) cuyo af1anzam1ento coinci
dia con el de las sociedades urba
nas. 1:1 obJ..:tivo era dejar cn posi
ción de aislamien to a la clase o
brera y a sus part idos, con lo que 

se esperaba privar de toda viabiü
dad a la implantación de una so
cieclad socialista. 

Las experiencias que tuvieron 
lugar en la segunda mitad de la 
década pasada en Perú, con el 
presidente J.emando Belaúnde, 
en Venezuela con Rafael Caldera 
y en Chile con Eduardo Frei y su 
proyccto de "una revotución en 
la libertad", fueron las manifes
taciones más signíficativas dei 
auge de esta corrien te. 

Camllo Torres ínicie y simboliza el 
compromiso con la revolución a par
tir da la perspec tive rsl igiosa 

El compromiso 
revolucionari o 

Pero el fracaso de los proyec
tos reformistas dei social-cristia
nismo, tuvo una inesperada se
cuela: la configuración de una 
tercera opción política entre los 
cristianos tatinoamericanos. Con 
ésta surgirán las tendencias socia
listas que originarán un vasto 
conglomerado de movimientos 
cristianos revolucionarios. 

La primera llamada de aten
ción en tomo a esta radicaliza
ción, se produce con la part1cipa
ción dei sacerdote Camilo Torres 
en ta lucha armada colombiana Y 
su muerte en combate en febrero 
de t 966. A partir de ahi, se de-· 
sarrolló en casi todos tos países 
de América Latina ta creación de 
grupos de sacerdotes y fieles que 

asumen un compromiso político 
con la revolución a partir de la 
perspectiva religiosa y desde ins
tancias eclesiásticas. TaJ carácter 
tendrán los movimientos de curas 
para el Tercer Mundo en Argen
tina, el movimien to sacerdotal 
ONIS en Perú, el de Cristiaoos 
para el Socialismo en Chile y el 
de Comunidades de Base Crist1a
na en Brasil. 

Todos estos, se organizaron 
en los últimos anos de la década 
pasada y tuvieron su momento 
de mayor influencia antes dei re
fluJO dei movimieo to popular 
producido a panir de 1973, tras 
los golpes de estado de Uruguay 
y Chile. Una segunda expresión 
fue la incorporación de amplio~ 

.sectores católicos a la miLitancia 
en los partidos obreros o en los 
partidos de izqmerda cristiana 
que surgen en dicho período. 

La conferenc ia 
de Medell ín 

EI "aggíomamen to" de la Igle
sia católica, desatado por el Papa 
Juan XXIII y los resultados dei 
Segundo Concilio Vaticano, con
cluido en 1965 se traduJeron en 
una nueva reflexión de los pro
blemas políticos y de la función 
de la lg)esia en éstos. imponicn
do un lenguaje renovado y mu
cho más abierto a los cambios 
(piénsese, por eJemplo, en la 
Constitución ·'Gaudium et Spes" 
acerca dei papel de la lglesia en 
el mundo moderno). 

En nuestro continente. el efec
to político de la retórica utiliza
da en et Concilio, fue tripie: pri
vó de la legitimidad a tas posicio
nes conservadoras; convirtió casi 
en pensamicnto oficial a las tesis 
social-cristianas de los PDC y 
abrió un espacio, con sus fomlU
laciones más audaces, a una línea 
de compatibilización entre cris
tianismo y socialismo (cs la épo
ca de los grandes diálogos cristia
no-marxistas en Europa y de la 
aparición de nuevos grupos de 
reílexión como "Freres de Mon
de" y de .. Lumiere et Vie''. que 
pronto tendrán impacto en esta 
parte dei mundo. 

El CELAM li de Medellín, en 
1968, tiene prec1samen te como 
propósito el ajuste de la lglesi:i 



latmoameric:ma a lo:. nue,os 
contemdos dei pcnsamiento dei 
Vaticano. No por casuatidad sus 
resoluciones se pu blican baJo el 
titulo "la lglesia en la actual 
transformación de América Lati
na. a la luz del Concilio'·. De a
cuerdo a una versiôn muy difun
dida, Medellin seria el momento 
dei triunfo de las posiciones pro
gresistas. 

6Cuál es la vcrdad? Creemos 
que el encuenrro de los obispos 
en Colombia tuvo lugar en un ms-

lante de paraJogización temporal 
de los grupos conservadores co
mo consecuencia de las resolu
ciones dei Concilio y de pérdida 
de vitaLidad de los grupos refor
mistas social-cristianos. como re
sultado de los problemas y difi
cultades que afrontaban su su ex
periencias polihcas a esas alturas 
(es la época en que el gobierno 
de Belaúndc se tlcsploma en Perú 
) en que d gobicrno de Fn.:i en 
Chile ha abandonado toda dinii
mka tr:insformadora y con ticne 
las prcsiones populares sólo cn 
base de un incremento sistemãti
co de la represión). 

Entonces, frente a esa debili
dad conyunturol de los sectores 
soc1al-<:risu:inos, claramente ma
yoritarios entre los obispol. de A
mfrica Launa, determinadas per
sonalidades progrcsistas quedan 
en condiciones - actuando como 
asesorcs técnicos de los grup.os 
de traba.,o- de in troducir catego
rías y esquemas renovadores que 
son aprobados en las resolucio
nes finales. 

En s,rntido estricto, la mayo
ría de los obispos presentes en 
CELAM li sanciona textos cuyos 
contenidos van bastante más aliá 
de su propia voluntad y disposi
ción política. Esto mismo expli-

LA VIOL:ENCIA INSTITUCIONALIZADA 

Cuando los obispos en Medellín calificaron la situación dei 
con tincn te lo hicieron cn términos de violencia insti tuciona
lizada: •• Si el cristianismo cree en la fecundidad de la paz para 
llegar a la justicia, cree también que la justicia es una condi
ción ineludible para la paz. No deja de ver que América La
tina se encuentra, en muchas partes, en una situación de in
justicia que puede Uamarse violencia institucionalizada, cuando 
por defectos de las estrucroras de la empresa industrial y 
agrícola, de la economía nacional e internacional, de la vida 
cultuxal y política, 'poblaciones enteras carecen de lo nece
sario, viven en una tal dependencia que les impide toda ini
ciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de 
promoción cultural y de participación en la vida social y po
lítica' (Pablo VI, Encíclica Populorum Progressio, no. 30), 
violándose así derechos fundamentales. Tal situación exige 
transformaciones globales, audaces, urgen tes y profundamen
te renovadoras. No debe, pues, extraiiamos que nazca en 
América Latina 'la tentaciôn de la violencia'. No hay que 
abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante aíios 
una condición que düícilmente aceptarian quienes tienen ma
yor conciencia de los derechos humanos." (Conclusiones so
bre Paz, No. 16) 

ca que prácticamen te desde 
1969, en diversas Conferencias 
EpiscopaJes sea muy fuerte la 
tendencio que sostiene la neccsi
dad de revisar lo aprobado cn 
Medellín, colocãndolo en un 
contexto mâs razonable. 

El último deccnio 

La me1or confirmaciôn de lo 
que anotamos es que incluso en
tre los distintos capítulos dei do
cumento final de Mcdellín, se 
observa una diversidad de orien
taciones; el mãs avanzado, cierta· 
mente es el capítulo 2: "Paz". 
Ahí, en su párrafo 16,se contie
ne la ya famosa tesis sobre la vio
lencia institucionalizada cn A· 
mérica Latina (ver recuadro). 

Una interpretación de lo acon
tecido en cl último deoonio al in
terior de la lglesia, que tenga en 
consideración el verdadero ba
lance de fuerzas permitirá en
tender mejor los cam bios opera
dos durante el período que cul
minará con el próximo encuen
tro de Puebla. 

Esta etapa se caracteriza, en 
primer lugar, por la consolida
ción y el desarrollo de la tenden
cia cristiano-socialista a través de 
numerosos movimien tos y gru
pos, tanto políticos como de re
ílexión religiosa. Esto coincide 
con el quinquenio de ascenso de 
los sectores de izquierda latinoa
mcricanos, entre 1968 y 1972, 
período en que surgen experien
cias tan importantes como los 
gobiemos militares nacionalistas 
de Juan Velasco Alvarado en Pc
rú y Juan José Torres en Bolivia. 
la constitución dei Frente Am· 
plio en Uruguáy; el ascenso de la 
lucha nacionalista en Panamã; el 
cuestionamien to por los sectores 
populares dei régimen militar en 
Argentina y la victoria de la Uni· 
dad Popular con Salvador Allen
de en Chile. 

Estos heçhos, actuaron como 
factor catalizador en el desarro· 
Llo orgânico de los grupos cris· 
tianos de vanguardia, a la vez 
que la presencia de los cristianos 
en ellos, ayudó a consolidar una 
nueva visión de la colaboración 
estratégica entre los sectores re
volucion arios marxistas y cristia
nos con el objeto de sumar fuer
zas para hacer posible la realiza· 



ci6n de ex periencias socialistas 
en la región. 

Por habcr compartido los in· 
tentos revolucionarios fal,lidos de 
principios de esta década, los cris
tianos socialistas de América La
tina han compartido también la 
suerte dei movimiento popular y 
han padecido la represi6n, la tor
tura, el cxilio y la mucrte. Esto 
último, especialmente nos pa
rece que será un hccho muy im
portante a la hora de la recupera
ción de las posibilidades políti
cas para las fuerzas populares, en 
cuanto cren condiciones para 
una amplia participación de las 
masas cristianas en la revolución 
latinoamericana. 

El surgimiento de las dictadu
ras militares, fue acompaiiado 
de una revitalizaci6n de las ten
dencias católicas in tegrlstas, (que 
han reemplazado en el campo de 
la derecha católica a los conser
vadores). Por sus conce pciones 
autorilarias, su espiritu reaccio
nario y su puritanismo moral, es
tas tendencias resultan muy fun
cionales con los criterios de la 
"doctrina de Seguridad Nacio
nal" que aquellos han intentado 
implantar. 

Convertidos en influyentes a
sesores de los d!ctadores, los diri
gentes integristas han intentado 
utilizar el poder estatal para im
pulsar una operaciôn encarnina
da a subordinar a las jera.rquías 
eclesiásticas a la acción de estos 
gobiemos que se autodefinen 
como "católicos" y a exigir una 
limpieza ai interior de las ig)esias 
de aquellos sectores "infiltrados 
por el marxismo". 

Tanto esta tentativa como las 
pretensiones totalizantes de las 
teorias de seguridad nacional 
que intentan manipular los va
lores cristianos y colocar su le
gitimidad ai servicio de la guerra 
interna contra el extremismo, 
han forzado a las conferencias 
episcopales a ir tomando una 
postura de oposición a las dieta
duras militares. En algunos casos, 
ésta ha llegado a ser muy resuel
ta. La Ig)esia católica ha conquis
tado de este modo un ámbito de 
prestigio por su defensa de los 
derechos humanos, a la vez que 
ha afianzado su presencia en Ja 
sociedad civil, lejos de las opor
tunidades y deformaciones dei 
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E/ grvpo ON!S 
da sacerdotes pe
ruanos manifias
ai an contro da 
la intarvención 
norteamerlcana 
en Vletnam: "Se-
911 lrAn la tentes 
las posibl/Jdades 
da traba/o para 
los sectores cris
tianos de i~quiar
da" 

poder estatal. Por primera vez en 
mucho tiempo los pobres de A
mérica Latina han visto a la lg)e
sia, como institución, de su lado. 

Los proyectos reformistas, 
con su lenguaje de retorno a la 
democracia, han reconquistado 
posiciones y han edificado una 
nueva hegemonía. Proyectos 
como el de las democracias via
bles o restringidas que cuentan 
con un apoyo en los equipos de 
la Administración Carter, resul
tan especialmen te favorables pa
ra los partidos social-demócra
tas y para los partidos demócrata· 
cristianos de la región, los que 
tienden a enfrentar en un solo 
blogue la lucha contra los regí
menes de excepciôn que les cie
rran el paso. Por lo mismo, nos 
parece que a medida que este 
conflicto progrese, las instancias 
máximas de la lg)esfo católica, 
tenderán a identificarse con es
tos grupos. 

;, Qué pasará en Puebla? 

E! debate político durante la 
próxima reuniôn de Puebla esta
rá marcado por estas tendencias. 

Un intento agresivo de las posi
ciones conservadoras debería ser 
derrotado, a condición de que 
los sectores progresistas sepan 
persuadir a! bloque mayoritario 
de centro dei petigro que esto 
entraiia para la lglesia. EI tema 
de los derechos humanos, será el 
punto en tomo ai cual se organí
cen las criticas a los regímenes 
militares más duros. La opción 
por el desarrollo compartido será 
el tema que favorezca la reidenti
ficación de la Iglesia oficial y je
rárquica con las tendencias polí
ticas dei reformismo. 

Pero también, si existe un ma
nejo táctico adecuado que pro
yecte la con tradicción Ig)esia
dictadu ra como el enfrentamien
to principal, seguirán latentes las 
posibilidades de trabajo para los 
sectores cristianos de izquierda, 
los que como hasta ahora deben 
seguir afianzando sus posibilida
des en la tenacidad y eficacia de 
su actividad en la· base y sabien
do que son una parte viva e in
fluyente de la Ig)esia. Pero que 
durante un tiempo largo deberân 
trabajar sin el apoyo y las simpa-
tías de la jerarquía _ ___ _ • 



lredcdor de 400 altos 
dirigentes de la Iglesía 
católica en el mundo. 

l'spectalmcnte de América Latina, 
analízarán en Puebla la situación 
estructural y coyuntural de la re
gihn. ) la realidad actual de la 
Iites1a çatólica en ella. Las JUl· 
!!arân a la luz dei l::vangeHo de 
Jesucristo ) de la presente teo
logia católica, y, especialmente. 
tomaran decisiones comunes :,. 
cnncret.is de acción para la evan
~elización -tesamonio y anun-
1,;10 públicos de la vído de Jesu
cristo y su mensaje en el pre
sente y el futuro próximos de 
América Latina. 

las 21 Conferencia:. Episco
pales 'acíonales dei continente 
estarán allí representadas por al
gunos obispos elegidos según la 
proporción de 1 por 5 y de 1 por 
1 O en e! caso de Brasil. 

Estarán presentes a1 menos 18 
obispos argentinos, 7 obispos chi
lenos, 6 guatemaltecos, 2 de Hon
duras, 2 nicaragüenses, 2 de Cos
ta Rica, 3 de Panamá, 2 de El 
Salvador. 20 de México, 2 dei 
Urugua), 8 de Venezuela, 2 de 
Puerto Rico, 3 de la República 
Dominicana. Asistirán también 
alrededor de 40 obispos brasile
nos. y representantes dei episco
pado colombiano, cubano, boll
viano, paraguayo, peruano, ecua
toriano, ctcétera ... 

Participarán también, con de
nicho de voz. aúnque no de voto, 
los nunc1os apostólicos de Argen
t ma, Brasil, Chile, Colombia, y el 
Delegado Apostólico de México. 

Los 160,000 religiosos de La 

cuadernos dei tercer mundo 

CELAM-78 
Temores 
y Esperanzas 
EI Doc11me11to Preparatorio de la Co11fere11cia Episcopal 
preocupó a los gm pos progresistas. pero subsiste la 
co11fia11:a de que eu Pueb/a se reafirme la línea de fidelidad 
ai meusaje liberador dei E,,0111!,elio Mº 1 C 1 ague onc ta 

lgksia catolica que existen en el 
continente estarán presentes a 
través de 21 representantes: S 
dirigentes de la Con federaciõn 
Latinoamericana de Rclig1osos. y 
4 religiosos y religiosas por cada 
una de las 4 regiones en que está 
dividida la Confederación Méxi
co, Centroaméricay Antillas; Pai
ses Bolivarianos; Brasil y Cono 
Sur. Habrá también representa
cíón, aunque muy escasa, de los 
sacerdotes dei clero secular o in
cardinados a las diferentes diócc
sis en que. baJo la dirccción de 
un obispo, está organizada la lgie
sia católica, y algunos represen
tantes de los cristianos scglares o 
laicos. Habrá algunos observado
res de organismos dei Vaticano, 
y posiblemente observadores de 
otras regiones episcopales dei or
be católico y de instituciones 
eclesiásticas de asistencia y ayu
da a la lg)esia de Latínoamérica. 

El proccso 
ren ovador 

EJ Papa Pablo VI nombró Pre
sidentes de la Conferencia al Car
denal Sebastiano Baggio, Prefec
to de la Sagrada Congregación 
para los Obispos y Presidente 
de la Comisión Pontifícia para 
América Latina, ai Cardenal Aloi
sio Lorscheider, Presidente dei 
Consejo Episcopal Latinoameri
cano (CELAM) y de la Conferen
cia Episcopal Brasilena, y ai Ar
zobispo Primado de México Er
nesto Cornpio Ahumada. Desig
nó tam bíén Secretario de la Con
ferencia a1 Arzobispo Alfonso 

López TnaJillo, Secretario F.jecu
tívo General dei Consejo Episce> 
pai Latinoamcricano (CFLAM). 

~n torno a esta reunión han 
surgido en muchas partes de 
América Latina, y aun fuera de 
ella. temores y esperanzas. Te
mores de que en esta Asamblea 
los obispos católicos latinoameri
canos frencn, e incluso ret roce
dan, en sus planteos teóricos y 
en sus opc1ones prácticas toma
das con ocasión de la li Confe
rencia General de Medellín en 
1968. 

Las esperanzas van todas en el 
sentido de que esta nueva Con
ferencia ratifique y avance en la 
trayectoria iniciada entonccs. y 
no se defraude aJ movimiento 
masivo de renovaciõn l!clesial 
que, a partir de 1968, se comen
z6 a consolidar en e! continente, 
especialmente entre los sectores 
populares dei mismo: Uldígenas, 
campesinos, obreros, habitantes 
de favelas, pueblos jóvenes o co
lonias populares, intelectuales 
concientes dei proceso de depen
dencia launoamericano y ligados 
a las causas populares y democrá
ticas. Ademâs, que tampoco se 
defraude a multitud de cristianos 
y católicos de otras latitudes que, 
estimulados por la conciencia y 
las decisiones de Medellín, inicía
ron también un proceso de reno
vación cristiana de gran trascen
dencia para la liberación dei Ter
cer Mundo. 

Efectivamente, aunque no 
han faltado analistas y, sobre to
do, ideólogos que han pretendi
do restar importancia al acon-



tecimiento de Medellín, hablan
do de una sobrcstimación de sus 
conclusioncs, es un hecho que 
para multilud de cristianos y ca
tblicos, principalmente de secto
res populares, éstas han sido ele 
trascendental importancia. Hoy, 
mucho más deterioradas las con
diciones económicas, políticas y 
culturales de nucstros países, se 
impone ser fiel a los compromi
sos contraídos, recoger analíti
camente el fruto de lo vivido, 
aunar los esfuerzos de todos Jos 
pobres de la Tierra y avanzar en 

e! proceso de liberación, estimu
lados y orientados por la vida y 
las ensei'íanzas de Jesucristo lei
das en su literaJidad. 

A los 10 anos de Medellín 
se aprecia mejor que sus análisis 
y orien taciones prácticas eran su
ficientemente acertadas y objeti
vas, aun cuando no hayan pene
trado en Ja conciencia de todos 
los católicos latinoamericanos, 
especialmente de Ja inmensa ma
yoría de aquellos que usufruc
túan y gozan de la postración de 

EL CAPITALISMO, GRAN PECADO 
Dei 19 ai 23 de julio pasado se reaJizó en la localidad de 

Joao Pessoa, en el estado brasile1io de Paraiba, e! 111 J=;ncuen
tro Inter-Eclesial de Comunidades de Base. En él, ''por obe
diencia a la Palabra de Dios y por fidelidad a las esperanzas de 
nuestro pueblo sufrido'', los representantes - que se defmieron 
como "gentes sencillas dei pueblo" - decidieron asumir varias 
orien taciones com unes. 

En cuanto ai Evangelio, se sostiene que "para que todos 
seamos testimonios vivos de la al ianza dei Seiior con su pue
blo, cada dia recomenzamos la transformación dei mundo en 
dirección ai Reino de la Justicia". En ello se debe "partir 
siempre de nuestros intereses de pueblo pobre" y recordar que 
"la opresión que pesa sobre nosotros tiene su raíz en el peca
do: Las tierras en manos de quien no tiene necesidad de ellas, 
los obreros sujetos a ganar un menguado salario, produciendo 
frutos como el hambre, la mortaJidad infantil, el anafabetis
mo. Ese gran pecado es ahora social, y se Uama sistema capi
talista". 

Sobre ·•nuestra actuación en el mundo", se propone " ha
cer uso de todos los instrumen tos que nos ayuden en nuestra 
lucha por la liberación, como sindicatos, asociaciones, parti
dos políticos y otros que sean nuestros, no únicamente para 
nosotros". Y se insta a " luchar para que la tierra sea reparti
da entre nosotros, campesinos e indígenas", mientras "en la 
ciudad, nosotros obreros queremos tener mayor participación 
en todo, principalmente en la propiedad común de nuestros 
medios de trabajo". 

Sobre la actuación en la lglesia, las Comunidades de Base, 
acuerdan "exigir mayor participación dei pueblo junto ai obis
po ( ... ) para que nuestra presencia no sea sustituída por el 
agente de pastoral" y reclaman "que las celebraciones (dei 
culto) en la Jg!esia expresen nuestra vida y nuestra cultura, 
para que ellas no defiendan a los que pisotean nuestra clase 
oprimida". 

Finalmente, sobre e! análisis de la realidad se propone "ha
cerlo con buena participación de todos, de manera que nues
tro esfuerzo crezca sin jamás volver atrás'', asumir "nuestra 
condición de clase oprimida", reflexionar "siempre en pe
quenos grupos, donde el pueblo encuentra ai pueblo" y es
tudiar la realidad y la historia de la sociedad "según nuestra 
manera de entender esa historia, con los ojos de quien cons
truye y sustenta la base social". 
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las grandes masas empobrecidas 
de América Latina. 

En 1968 los obispos latino
americanos, siguiendo el ejemplo 
dei Concilio Vaticano U convo
cado originariamente por inicia
tiva e Impulso de Juan XXUI, 
tuvieron tarn bién en el centro de 
sus preocupaciones ai hom bre, 
con una mirada llena de simpatía, 
y no con propósitos de condena, 
polémica o sospecha. Pero esa 
vez se tratá de! hombre latino
americano y, más aún, dei pro
ceso histórico del hombre de 
este continente. EI discurso no 
fue genérico y abstracto, sino 
concreto y específico, partiendo 
de un análisis social de nuestra 
realidad para posteriormente des
cubrir un contenido teológico y, 
finalmente, optar por compromi
sos de relevancia histórica. 

En el umbral 
Je una nueva época 

Cuando los obispos describie
ron, en la Introducción de las 
Conclusiones de Medellín e! pa
norama dei continente, lo hicie
ron en los siguien tes términos: 
"Esro indica que estamos en e/ 
umbral de una nueva época his
tórica de nuestro co11ri11e111e, !/e
na de un anhelo de emanc,ra
ción torai, de liberación de toda 
servidumbre, de maduración per· 
sona! y de in tegración colectfra. 
Percibimos aq1ú los preanuncios 
en la dolorosa gesración de una 
nuera civilización ". 

En Medellin se pudo lograr 
esta descripción porque, aunque 
predominantemente se hablara 
todavia en términos de desarro
llo o, en general, de transforma
ción y cambio, sin embargo fue 
claramente trascendida la teoria 
dei desarrollismo. dado sobre 
todo el fracaso de la Alianza pa~ 
ra el Progreso y todos sus meca
nismos. En Medellín se empleó 
la teoria de la marginalidad, ela
borada especialmente por el De
partamento DESAL (Desarrollo 
y Sociedad en América Latina) 
de Roger Veckemans -el cual 
fue posteriormente descubierto 
por el Washington Post y el Na
tional Catholic Reporter como 
organismo financiado por el De
partamento de Estado norteame
ricano e importante eslabón de la 
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CIA para el triunfo de la Demo
cracia Cristiana en Chile- y se 
abrió paso ln conciencia dei he
cho de la dependencia neo-colo
nialista } de la dominación impe
rialista por parte dei sistema ca
pitalista internacional, especial
mente norteamericano. 

··Recordemos. una 11e: mas, 
dijeron en una síntesis de su aná
lisis los obispos católicos Jatino
americanos, las carac:reríukas 
dei momento actual de nwtstros 
puebios en el orden social: des
de e! punto de 1•ista objetivo, 
una situación de subdesarrollo. 
delatada por fenómenos masfros 
de marginalidad, alienadón y po
breza, y condicionada, en última 
instancia, por esrructuras de de· 
pendencia econômica, polírica y 
cultural con respecto a Ias metró· 
polis industrializadas que deten· 
tan monopolios de la tecnologia 
y de la ciencia (neo-colonialis
moJ. Desde e/ punto de vista 
subjetil•o. la toma de conciencia 
de esta misma situaciôn, que 
proroca en amplios sectores de 
la población latinoamerica11a ac
titudes de protesta y aspiracio· 
nes de liberación, desarrollo y 
justicia social". 

En el documento sobre "Paz" 
se babla dei "poder ejercido in
justamente por ciertos sectores 
dominan tes", de " tensiones in
temacionales y neo-colonialismo 
ex terno", de "distorsión crecien
te dei comercio in tem acional", 
de '·fuga de capitales económi
cos y humanos"; de "mon opo
lios intem acion ales o imperialis
m o internacional dei ctinero", 
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todo ésto aunado con un "nacio
nalismo exacerbado". 

Al tratar de interpretar ll'Oló
gicamente esta situadón M 11\lllS· 
ticia y "violencia institucionali
zada" que vive el continente, 
con toda claridad la califican co
mo un:i "situación de pecado". 

Por el cambio de cstructuras 

Llamnn enton<:l:s los obispos, 
también con toda claridad, a un 
cambio de cstn1cturas, a una 
tra.nsformación de actitudcs y a 
wia conversión de corazones. Su 
llan1ado a la conversión cristiana 
no es. entonccs, algo que se rc
fiera exclusivamente a la intc
rioridad y a la dimensión mera
mente individual dei ser humano, 
sino también ineludiblemente ai 
modo de sus relaciones sociales y 
ai tipo de estructuras económi
cas, politlcas y culturales que 
produce, lo condicionan y de las 
que es responsable. 

En las conclusionessobre "Jus
ticia" se habla de modificar ra
dicalmente "la raloraciôn, las ac
ti tudes y las medidas con respec
to a la jinalidad. organización 
y ftwcionamiento de las empre
sas"; de impulsar y fortalecer 
''la orga11ización sindical campesi· 
na y obrera: a la que los traba· 
jadores tienen derecho ": de una 
transformación dei campo me
diante "una auténtica y urge11-
te reforma de las estructuras y 
de la polítjca agrarias"; de una 
industrialización en la "que se 
revisen los planes y se reorgani· 
cen las macro-economias nacio· 
nales. salvando la legitima auro
nom ía de nuestras naciones, las 
justas reii:indicaciones de los pa,·· 
ses más débiles y la deseada inte· 
gración económica dei continen
te": de una indispensable refor
ma política "an re la necesidad 
de un cambio global en las es
mu:turas latinoamericanas": de 
la "indispensable formació11 de 
la conciencia social y la percep
ciôn realista de los problemas de 
la comunidad y de las esrructu· 
ras sociales"; de que la "tarea de 
concien tización y de educació11 
social deberá in tegrarse en los 
planes de Pastoral de conjunto 
en sus diversos nfreles ": y de que 
"el sentido de servicio y real is· 
mo exige de Ia Jerarqu,·a de hoy 

1111e1 111ayor sensibilidad y obje /i· 
1•1dud sociales. ·· 

En este contexto es tarnbién 
de .trascendentaJ importa.ncia la 
adaraci6n bíblica y teológica de] 
tema de los pobres y la pobreza. 
Se distingue la pobreza como ca
renciu de los bicnes de este mun
do que cs, "en cuanto tal Uf/ 

mal" ai que "los profetas denun
cian como contraria a la volt111-
tad dei Sctior y las más de las 
1•eces como el fruto de la inj11s
ticia y e! pecado dl' los hom
bres "; y la pobreza "como com· 
promiso, que aswne. 1•0/untaria
mente y por amor. la condi<:ión 
de los necesitados de este mun
do para testimoniar el mal que 
ella represe11 ta y la libertad es
p1rit11al frente a los bie11es, (y)Ji· 
gue e11 csto el ejemplo de Cristo 
quien hizo s11yas todas las con· 
secuencias de la condic1ór, peca· 
dora de los hombres y que 'sien· 
do rico se hizo pobre: para sal· 
•·amos." Una Jglesia pobre, se di· 
ce con toda claridad, "denuncia 
la carenc:ia injusta de los bienes 
de este mundo y el pecado que 
la engendra'', y "se compromete 
e/la mismo en la pobreza mate· 
ria/. La pobreza de la lglesia es, 
en efecto. una constante de la 
Historia de la Sa/11aciôn. "(Con
clusiones sobre la Ponreza de la 
lglesia No. 4, incisos a y c; No. 
5). 

Las comunidades de base 

Cuando Medellin se preocupó 
de las opciones pastorales u orien
taciones prácticas para el eJerci· 
cio de la misión de la lglesia, se· 
i'laló en primer lugar a la comu
nidad cristiana de base: "J.a co· 
m,midad crisria11a de base -se 
dijo en tonces- es así el primero 
y fundam en rol núcleo eclesial. 
que debe, en su propio nível, 
responsabilizarse de la riqueza y 
expansión de la fe. como tam· 
bién dei culto que es su expre· 
sión. Elia es, pues, celula inicial 
de estrucruración eclesial, fo,·o 
de la eva11gelización, y actual· 
mente factor primordial de pro· 
moción humana y desarrollo ", 
(Conclusiones sobre Pastoral de 
Conjunto, No. 1 O). 

Como consecuencia de esta 
opción pastoral de Medellin, sur
gieron por todo el continente la-



Aloisio Lorscheider, presidente dei CELAM (a Is izqulerds) junco a Dom Hei
der C6msrs, Arzobispo da Olinda y Recife 

tinoamei:icano miles y miles de 
Comunidades Cristianas de Base, 
especialmente populares, de 
indígenas, campesinos, obreros, 
habitantes de favelas, pueblos 
jóveoes, barriadas y colonias po
pulares, en las que la población 
ha estado siendo evangelizada de 
nuevas maneras por sus pastores. 

La evangelización ha estado 
significando tam bién concien ti
zación , organización, participa· 
ción en 1 a vi da eclesial y ciu d a
dana, acciones solidarias de de
.(ensa de sus derechos e in tere
ks, luchas de protesta ante las 
actuaciones despóticas y represi
vas de los regímenes de fuerza y 
"seguridad nacional" a1 servi cio 
dei capital transnacional. iniciati
vas que en muchos casos están 
quizás llegando a ser formas nue
vas de oganización popular polí
tica y ciudadana. 

El caso más senalado en esta 
nueva realidad de las comunida
des cristianas de base, es quizás, 
el brasileno. Puede decirse que 
(glesia dei Brasil cada vez se 
va organizando más a partir de 
este "primero y fundamental 
núcleo eclesial". Sabemos que 
hoy en dia más de 30,000 Co
munidades Cristianas de Base 
están desparramadas por todo el 
terri torlo brasileno: en la selva, 
en el campo, en las pequenas 
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ciudades dei interior, alrededor 
de las grandes ciudades. 

La reaccion contraa taca 

Toda esta renovación eclesial 
suscitó la represión de los secto
res poderosos de América Latina, 
agentes en nuestros países de las 
compai'iias transnacionales. Los 
testimonios más notables a este 
respecto son: el " Informe sobre 
la cualidad de vida en las Améri
cas", de Nelson Rockefeller, eo 
1969; y el "Memorandum RM 
- 6 136- Dos, octubre 1969. 

En e! Informe Rockefeller, se 
sostiene que "la lglesia. quizá 
en sit11ació11 análoga a la de la ju· 
ventud. con un profundo idealis· 
1110, es 11ulnerable a la penetra· 
ción subversiva, y está decidida a 
tem, inar con la injusticia, revo· 
lucionariamente si fuera preciso. 
Pero no se ve claro ni cuál es la 
namraleza última de tal re1•0· 
Lución, ni cuál sistema de gobier
no se intenta y gracias ai cual 
pueda ser realizada la justicia''. 
(Department of State Bulletin , 
December 9 ( 1969), p. 504). 

Y en ese mismo Boletín se 
complemen ta: "Estados Unidos 
debe invenir la recie111e renden· 
eia descendente en materia de 
doT1 aciones para asistencia en la 
capaciración de fuerzas de segu· 

Oobb, Maurice 
MARX COMO ECONOMISTA 
Trad. Francisca Lazo, Nuestro Tiem
po, 1977. 157 p. (Colección Desarro
llo). !50.00 
Los Textos de Oobb nos muestran, 
a partir de un enfoque a la vez didác
tico y ameno, la gestación de un pen
samiento económico y político rigu
rosamente científico -el marxista-. 
constituido en el curso de una intensa 
lucha ideológica contra las concepcio
nes prop,as de la economia política 
"clásíca". inexac1as y deformantes de 
la realidad a causa de su apego y de
fensa de los valores e in tereses hege
mónicos en la sociedad burguesa. 

Aranda, Clara Eugenia y otros 
LA MUJER: EXPLOTADA, LUCHA, 
LIBERACION 
México, Nuestro tiempo, 1976. 369 p. 
(Colección Temas de Actualidad) 
$84.00 
Margarita de Leonardo; La mujer y 
las clases s0<.iales en México. La 
educación y la mujer mexicana. Jorge 
Carrión: La mujer, continente obscu
ro; Teresa Arreoli; Programas de 
con trol natal: arma dei imperialismo. 
Clara Eugenia Aranda; EI sistema 
capltal,sta y la explotación de Is 
mujer; Teresa Arreolí; La eman
cipación de la mujer: Historia y teo
ria. Elsine Lsvine; La mujer y el so
cialismo. Clara Eugenia Arsnda; la 
mujer y la lucha por el socialismo. 

Careaga, Gabriel 
BIOGRAFIA DE UN JOVEN DE LA 
CLASE MEDIA 
México, Joaquín Mortiz, 1971. 160 
páginas (Colección Cuademos de Joa
quín M.) $70.00 
Omar, e l protagonista de este libro, 
revela en si mismo las contradiccio
nes inherentes a su clase: e l personaje 
fue seguido durante sieto anos y es
tructuró en ese tiempo una persone
lidad contradictoria y conflictiva, car· 
gada de fantasias eróticas y existen
ciales que desembocan en la neurosis. 
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ridad para los orros paises hemis
fericos. . . Es t!Sl'nt'ial que sea11 
cc>n rinuados y fortalecidos los 
programas para capaL'iracwn que 

rrae personul 111iltutr y policial 
de las orras 11acio11es dei He1111s· 
ft?rio a los Fsrados Unidos r ui 
Cen rro dt• en tre1111111 it:11 ro t'II Pa-
11a111à ... (D~pnrtment of Statc 
Bulletm, December 9 ( 169), p. 
594). 

Por su parte, el "Mcmoran
dum '' RM-6136-Dos, octubre 
1969, de la Rand Corporation 
afirma: "Ante la di[ic11ltad de 
reali:ar la rel'oluciôn por medio 
de una accion riolenta direcra, y 
111it•11 rras se buscan 1111evas solu
ciones a los 1•iejos problemas en 
la mismo ;lmérica latina, pare
ciera c1ue la mayoria de los li· 
deTl!s católic·os se inclinan cada 
re: mas a considerar la función 
btisíca de la lgh•s1a cn t•I sc11 tido 
de rener que orll'ntar los •·afores 
de la 11ue1°a sociedad, o mejor. 
de lidaar el proceso dei cambio 

LA PARABOLA DEL BANQUETE 
''( ... ) En la actuaJidad existe un Pueblo de Dios que ya 

tomó conciencia de sí mismo y de su vocación. Por eso el testi
monio que se espera de los Obispos (en Puebla) no es un tes
timonfo de ellos en lo personal, por importante que sea. sino 
que proclamen el testimonio de todo el Pueblo de Dios: Que 
digan aJ mundo 'lo que nuestros ojos vieron y lo que nuestros 
oídos oyeron'. es decir, lo que Dios viene haciendo en su pue
blo, desde Medellín, y cómo surgió su fuerza. 

"( .. ) La mayoría de las comunidades crístianas de base 
son comunidades de pobres. No se pretende decir que el llama
do no fue dirigido también a los ricos. De hecho hay mãs sa
cerdotes, religiosos y religiosas trabajanJo para evangelizar a 
los ricos. Estos tienen más posibilidades para tener acceso a los 
Hbros y documentos eclesiásticos, pueden leer los documentos 
de Medellín. comentarlos. Sin embargo, la parábola dei ban
quete se repite: los convidados no se presentaron. 

"En cambio sí aparecieron los pobres, recogidos en las pla
zas, en los cerros y las barriadas. Y no fue casual. EI Espíritu 
manifestó su sabiduría aJ convocar a aqueUos que son menos 
apreciados por el mundo, para confundir la sabiduría dei 
mundo. 

"Por eso sería magnífico que se recogiesen antes de la nue
va Conferencia Latinoamericana los testimonios de los pobres, 
la voz de los pobres, los clamores de los pobres de América 
Latina. 

·'( ... ) Si en cada país los Obispos pudieran tomar el avión 
hacia México !levando consigo millares de testimonios de sus 
comunidades, millares de gritos y clamores, millares de men
sajes, podrían mucho mejor ejercer su ministerio y formular 
la \'OZ dei Pueblo de Oios". 

(Ex tractos de las conclusiones previas a Puebla dei equípo 
teológico-pastoral de los obi.spos dei nordeste brasileiio, diri
gido por M onseii or Marcelo Pinto Carvalheira) 
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svnCll J pol I llco ", ("Me moran
dum" ... p. 75). 

Las consecuencias no se hicie
ron ~sperar. Como n:cien temen
te hw1 consignado en un "Mon, 
sajc" a los cristianos latinoame
ricanos mfls de 75 de los mejores 
teólogos europeos (espanoles, 
franceses, italianos, suizos, bel
gas. holandeses), especialistas en 
Sagrada Escritura, Dogma, Mo
ral e Historia de la lglesia: "Se 
c11e11 ta ya, e11 menos de diez 
afias, 850 sacerdotes arrestados. 
expulsados, torturados o ases,
nados. Y son mi/lares los que 
han demosrrado ser 1•alerosos 
restigos de Cristo, católicos o 
miembros de comunidades liga
das ai Conscjo Mundial de Jgle· 
sias, en cl mundo obrero. campe
sino o in relectual. . . queremoJ 
declarar 1111estra solidarídad con 
esas lglesias perseguidas por rra· 
tar de re1101•arse dentro de su fi· 
delidad ai fü1angelio. Por eso, 
con emoción, sal11da111os como 
mártires a los que 1111 pueblo cn·s· 
tiano honra ya como rales. NoJ 
sen rimos in rerpe/ados por su 
ejem pio y pron ros a dtsarrollar 
r ormas e onere tas de solidaridad., 

En efecto, puede decirse que. 
como en los primeros siglos dei 
cristianismo, la Jglesia de Améri· 
ca Latina ha comenzado a ser 
una lglesia de mártires, pcrsegu~ 
da especialmente por los Estados 
militares de la "seguridad nacio
nal". 

Primero comenzaron a caer 
sacerdotes, religiosos y religiosas, 
y hasta algunos o bispos. Después, 
cu ando la lglesia Jevan tó con 
energia su voz contra la viola
ción de los derechos elementa
les de estos miem bros suyos, co
menzaron a caer simples catequis
tas dei campo o de las barriadas 
de las ciudades, "celebradores de 
la Palabra" entre indígenas y 
obreros quienes, movidos e ilu
minados por su fe cristiana pro
fundizada en el Evangelio, como 
fruto de la enseiianza, convi· 
vencia y oración cristiana de sus 
comUJ1ídades eclesiales de base, 
ai mismo tiempo eran, y son, li· 
deres populares que defienden y 
luchan por sus gentes. Notable 
es el caso, en este sentido, de! 
Brasil, de la Aigentina, de Bo
Uvia, dei Uruguay, de Chile, de 



Ili Salvador, de Nicaragua, de 
Guatemala, ele ... 

Pero si és las han sido en Amé-
rica Latino las consecuencias más 
graves de la renovación cristia
na iniciada por Medellín, tam
bién es cierto que sus plan tea
mientos teóricos, sus opciones 

. pastorales concretas y, sobre to
do, el testimonio vivo hasta el 
martirio de su práctica cristiana, 
han tenido resonancias mundia
les y han sido motivo de rcnova
cibn incluso entre cristianos d<: 
los países industrializados, que 
han comenzado a ser compane
ros de ru ta en la construcción de 
un mundo justo y fraterno. 

La teología de la liberación 

Cincuen ta y cinco de los mejo
res teólogos de Espana, 3 Institu
tos de estudios sociales y teológi
cos superiores, 4 movimien tos de 
acci6n católica, 5 revistas y pu bli
caciones de teologia y pastoral, JO 
comunidades cristianas populares 
de Andalucía, 6 de Euzkadi, l de 
Baleares, 9 de Aragón, 25 de Cata
luiia, 34 de CastiUa, 4 de Valla
dolid, 6 de Galicia, 4 de Navarra, 
9 de Valencia, 1 de León, 1 de 
Canarias, 3 de La Mancha, 1 de 
La Rioja y la Comunidad Cristia
no Espanola en Hoechst (Franck
fitrt), dicen en su "Mensaje" a 
los cristianos lati.noamericanos: 
''De Mede/1(11 sa/ió una nue1•a 
praxis pastoral de compromiso 
con la praxis política e histó· 
rica de los pueblos larinoameri· 
canos con rra la dependenc1a y la 
opresión. Tras Medellin fue más 
~ácil reconocer cómo el com
promiso co11 e/ seguimiento his-
1órico de Jesús y el anuncio dei 
Reino de Dios, tenia que ver in
tri11secame11 te con la liberación 
histórica de los hombres. La pre
sencia real de una parte impor
tante de la Jglesia a favor de las 
luchas de los oprimidos y en 
contra de rodas las formas de 
Cpresión, hizo más crez'blc el res
timonio de Ia /e, de la esperanza 
Y dei amor, ai que está obligada 
la lglesia por ma11dato dei Se
íior . .. De esta nueva praxis de la 
(e comprometida en medio de la 
~,da repl, cobró mayor fuerza 
una 'teologia de la liberación' 
que ha tenido un efecto impor
tante en E'spafia y en todo el 
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mundo crisrlano. La 'teologia de 
la liberación' como momento 
teórico de una Jglesia compro
metida en la realización dei Rei-
110 de Dios, nos ha servido a nos
otros de i11c:itació11 no só/o para 
una praxis eclesial más cristiana, 
sino también para la reconsidera
ción de nuestro quehacer teoló· 
gico." 

En análogos términos se ex
presan más de 75 de los mejores 
científicos especialistas en cristia
nismo de Europa Occidental. 
Nombres como los de Xavier
Leon Dufour, Yves Congar, Ma
rie-Dominique Chenu, Henri Dé
nis, Balducci, Duquoc, Geffré, 
Trémel, Trocmé, Chiavacci, Mo
lari, Sartori y otros, bien conoci
dos por su seriedad y calidad en 
los círculos teológicos católicos 
especializados, firman las siguien
tes frases: "Medellin constituyó 

1111 gran vien to de esperanza des
de América Latina, cuando en el 
verano de 68 se desvanecian las 
esperanzas europeas desde Praga 
hasta Paris. en Medellín una ~·oz 
poderosa se había oido, que fue 
también escuchada por teólogos 
europeos: anunciar el E11angelio 
es algo mas que reflexionar o in· 
1•itar a 1/enar los templos; es tam
bién luchar por la liberación de 
los pueblos sometidos a tantos 
yugos y sen•idumbres, .. . apare
ceria 1111 nuevo rostro de la /gle
sia que mani/iesta la eterna ju-
11entud dei Evange/io". 

Enseguida se hacen a si mis
mos una serie de cuestionamien
tos autocríticos como teólogos, 
como europeos y como cristia
nos: "1,Acepta111os el valor y el 
alcance para nosorros de la re
flexión de esros rnlegas larino
americanos que traran de elabo
rar una teologia surgida de esa 
tierra rica en sufrimiencos y en 
por11enir? ;,Comprendemos que 
s11 refle:'<ión sobre las implica
ciones y el lenguaje de la /e, ma· 
durada e11 la pobreza, 110s debe 
provocar, por ejemplo, a no ha
blar más dei Reino de Dios si11 
proclamar inmediatamen te que 
los pobres son los primeros invi
tados a entrar en él? ( . . . ) iEs
tamos dispuestos, cueste lo que 
cueste, a compartir equitatii>a-
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me11 te· 1os recursos. los poderes y 
los bienes' .. 

Acciones proféticas 

Un tercer testimonio proviene 
de Estados Unidos. Dado su lu
gar de origen, reviste quizás la 
mayor importancia y siembra 
más fuenes esperanzas para nues
tros países y, especialmente, los 
cnstianos de América Latina. Se 
trata de un "Mensaje ". dirigido 
a los cristianos latinoamericanos 
que practican su fe en el sentido 
renovado de Medellin, firmado 
por ilustres representantes y 
miernbros de más de 30 organis
mos católicos y ecuménicos es
tadounidenses. 

Sobresale entre ellos la Con
ferencia de Superiores Mayores 
Religiosos de muJeres; el mismo 
organismo, pero correspondiente 
a los varones; la Asarnblea Nacio
nal de Religiosas: el Consejo Mí
sional Católico; la Conferencia 
Internacional "J usticia y Paz" de 
EE.UU.; la Sociedad Teológica 
Católica de América; la Univer
sídad Católica de América; la 
Conferencia Litúrgica; Ias Facul
tades de Teología de Harvard, 
Chicago, Temple; el Centro Cu l
tural México-Americano; la orga
nización católica de los PADRES 
entre los estadounidenses de ori
gen mexicano;Ia Oficina de Dere
chos Humanos dei Consejo Na
cional de Ig]esias; las escuelas 
teológicas ·ae Berkeley, Chicago 
y Woodstock; el Consejo Nacio
nal de Laicos Católicos; la Uni
versidad de Tucson, Arizona; el 

Comité Franciscano Justicia ~ 
Paz; el programo especial de Teo
logia "Theology in thc Amcri
cas"; directivos de varias congre
gaciones de religiosos y religio
sas estadounídenses; cl Programa 
Ecuménico para la Comunica
ción y Acciõn Interamericana: la 
lg]esia Metodista Unida: la Uni
versidad Metodista dei Sur; el Se
minario Teológico-Evangélico Ga
rre t. 

"Siguiendo las iniC'wtfras que 
ustedes w1•iero11 e11 \fedei/ln -di
cen estos cristianos norteameri
canos- -esramos desC'llbriendo 
que el lil'angelio adq11iere un sig
nificado completamente 1111evo, 
también para nosorros. c11a11do 
lo leem os o trai·c.;s de los ojos dei 
pobre. Tombié11 nosotros esta
mos reco11ocie11do. en ese estilo 
de lzdero:go episcopal q11e aece 
desde la iden tificociun con los 
pobres de la base, dimensiones 
de credibilidad y auren ticidad. 
Nosotros tom bié11 estamos opren· 
diendo o crear comunidades cris
tianas de base. Como co11secue11-
cio, crece entre nosotros 11110 1•i
sión completamente nueva de 
cómo la Jglesia se troduce en la 
actil•idad pastoral; las acciones 
proféticas de usredes nos han 
ayudado a descubrir nuevas rela· 
ciones entre el ministerio cn·s· 
tiano y la acción politfca apro· 
piada. 

··Finalme11 te, reco11on•111 rn 
rnun ,·osroso hu sido todo csro 
y con ti1111a siéndolo. para 11st, 
dcs. Pero el signo de su uuten 
ticidad y t'I sei/o de s11 bondad, 
es prl'dsamen tr la lista crecien
re dt• mártires que atestig11a11 con 
s11 sangre que la lglesia reno1•ad1 
de Lati11oa111érica es de los po, 
bres. Por todo esto les c:xpres~ 
mos 111wstra profunda gratitud 
en nombre dei primar mártu 
cristia110, cuyo C11erpo y Sang11 
compartimos." 

Y más adelante, rcfiriéndosea 
la etapa preparatoria a la celebi-. 
ci6n de la III Conferencia Genera: 
dei Episcopado, aiíaden: "Míen· 
tras 11sredes se preparan para f, 

encuen tro cie Puebla, esperamrn 
que continuarán compartie11do 
co11 nosotros s11s ex periencias en 
tre los pobres. s11s esfuenos crec 
ril'os en las comunidades cnt 
tianas de base. su compromiso, 
s11 compromiso co11 relaC'ión a/1 
teologia y la vida po1,·1ica, su1 
reflexiones ceológicas sobre /1 
fi111ciô11 de las iglesias localt, 
de11 tro de la u11idad de la lglesu 
uni1•ersal, y las sintaciones a •·i
ces conflictivas que e111erge11 dt 
l!se 1111evo imp11/so dei C11erpo de 
Cristo". 

La voz de los pobres 

La esperanza de la mayor pti· 
te de Ia lglesia Latin oarnerican, 



y de sectores crecien tes, signi
ficativos e importantes de la lgle

, sla universal, cs que la próxima 
J11 Conferencia General dei Epis
copado Latinoamericano, que 
tendró lugar en Puebla, confirme 
el nuevo proceso histórico inicia
do por Medellín y lo profu,ndíce. 
Asi ha sido expresado por múl
tiples sectores latinoamericanos, 
tanto de dentro com o de fue ra dt 
la lglesia y así ha sido reclamado 
por muct10s grupos de cristianos 
de otras latitudes. 

Ya a principios de este aiio, 
cuando se iniciaban los prepara
livos públicos para la trascen-

., dental Asamblca, el equipo teo
lógíco-pastoraJ de los obispos 
dei nordeste brasileno reclamaba 
''que se recogíesen antes de la 
nueva Conferencia La tinoameri
cana los testimonios de los po· 
bres, la 11oz de los pobres, los 
clamores de los pobres de Ame
rica latina". 

Fucra de América Latina tam
bién se formula en los mismos 
tênninos la esperanza. En Espa
iia, los cristianos a quienes ha
cíamos referencia más arriba, se 
expresan dei siguiente modo: 
"Una Jglesia cada ••ez menos cen· 
trada sobre si" mismo y sobre la 
defensa de s11s interesC's eclesiás
ticos y cada vez más orien1ada a 
la consm1cció11 dei Reino desde 
ms más genuinos destinatarios y 
protagonistas y que, por lo mis
mo. es cada 1•ez más perseguida 
por los detentaclores de los lns· 
trumefl ws de opresión: es el tes
timonio 11i1•0 que hemos recibido 
de Medell1í1 y que q11isiéra111os 
rer cont1n11ado 11 acelerado en 
Puebla ". · 

Los teólogos europeos, a quie
nes también aludíamos párrafos 
más arriba, dicen en el mismo 
sentido y con ocasión dei citado 
"Mensaje": "O/ala que Pueb/a 
nos estimule y nos ilumi11e a los 
que en Europa corremos el ries· 
go de ador111ecernos o de el'adir· 
nos en una espirit11alidad desen· 
camada. Ojalâ que Puebla irradie 
la Bueno Nue,•a hacia los pobres 
J' oprimidos de América !,atina 
.I' el mundo". 

Y los norteamericanos se ex
presan con idéu ticos términos: 
"Sabemus que alg1111os 1e111e11 esta 
trayectoria re11c>l'ada tomada por 
11110 b11ena parte de la Jglesia La· 

tinoamericana. Este temor 1•iene 
tanto de dc11 tro de la lglesia la1i-
11oamerica11a como de la totali· 
dad dei mundo católico. Sin em
bargo. oramos para que su asam
btea se dirija a nuestra historia 
humana con el mismo saludo 
que e/ Angel Gabriel 1/evó a la 
joi•en Mar,.a : 'No temas .. . pues 
has hallado gracio de/ante de 
Dios'. Miencras caminamos jun
tos hacia P11ebla. v aún más ade
/ante: mientras aprendemos me· 
jor cómo compro111e1emos en 
esta l11cha mundial por la J11sti
cia; 111ie11tras respondemos con 
lwmi/dad a nuestra propia 11ece
sidad de ser evangelizados por 
ustedes. queremos asegurarles 
que seguiremos trabajando con 
ustedes en la estmct11ració11 de 
una 1111e1•a hwnanidad para las 
Américas: 1m reino de j11sticia. 
de libertad, de santidad y de 
paz", 

Polémica y esperanza 

Los temores en torno a la Ili 
Conferencia se hicieron patentes 
en todo el Continente Latino
americano, y fllera de él, con 
ocasión de un Documento Prepa
ratorio de Consulta que el Con
sejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) , aJ que el Papa Pablo 
VI encomendara únicamente la 
preparación de la Conferencia, 
hizo circular en todos nuestros 
países. 

Como en más de una ocas.ión 
explicarael Presidente dei CEIAM, 
Card. Aloisio Lorscheider, ese 
Documento de Consul ta era para 
eso mismo, para que sirviera co
mo instrumento de re0exi6n y 

consulta sobre Ja realidad del 
continente y de la íglesia, y de 
estudio sobre la tarea evangeli
zadora de la IgJesia y los consi
guientes compromisos concretos 
pastorales. 

En muchas críticas, no sola
mente negativas, sino, sobre to
do, con el mejor ánimo construc
tivo, se hizo notar un deficiente 
análisis social dei continente en 
e1 mencionado documento. La 
mera caracterización de la situa
ción actuaJ de América La tina, 
como paso de una civilización 
urbano-rural a industrial-urbana, 
con un deficiente an álisis orgá
nico, estructuraJ y coyuntura!, 
dei subdesarrollo latinoamerica
no, y una falta de precisión con
creta sobre el tipo de sociedad 
industrial, hizo temer a muchos 
una vuelta a las épocas dei desa
rrollismo dentro de la nueva fase 
de expansión dei imperialismo 
capitalista instrumentado, princi
palmente, por la Comisión Tri
lateral de David Rockefeller. 

También se senaló que aJ ha
blar de evangelizar esa nueva so
ciedad no se explicitaba concre
tamente el sentido cristiano de 
las dimensiones económica, so
cial, política, cultura] de la nue
va civilización. Se apuntó igual
mente una deficiente presenta
ción de los regímenes de fuena 
y mili tares de la "Seguridad Na
cional", en la que para nada apa
recia la infra-estructu.ra econó
mica que los sustentan, ai ser
vicio de las companias trasna
cionales y las políticas dei De
partamento de Estado norteame-. 
ricano. También se di.Jo que no 
aparecia tan claramente, como 
en Medellín, la situación de vio-



lencia institucionalizada que vive 
el continente. y se ms.istía más 
en la violenda agresiva y en la re
presiva engendradas principaJ
men te por aquélla. 

Se hizo tambiên notar que el 
discemimíento evangélico sobre 
los pobres y la pobreza no era 
tan claro y preciso como el de 
Medellín, pecando en cambio 
de ambigüedad y elasticidad ai 
considerar como pobre "a todo 
el que sufre". Se observó una es
pecie de devaluación expresa de 
las conclusiones de Medellin y 
muchos otros aspectos fueron 
criticados. 

La petición fue en e! sentido 
de un análisis histórico y social 
más rigurosos, una reflexión teo
lógica más coherente y fiel a las 
fuen tes evangélicas, unos com
promisos pastorales más en la lí
nea de Medellín y su inspiración 
profética. 

Hoy todo esto es ya historia. 
El Documento de Consulta ha 
cumplido su misión, la reflexión 
posterior !levada a cabo por los 
principales sectores de la lglesia 
también, y estamos a la espera 
de los Materiales Base de la III 
Conferencia. La confianza de los 
mejores círculos cristianos y ca
tólicos, y de todos los hom bres 
de buena voluntad, es que Puebla 
Ueve adelante la experiencia dei 
Evangelio de Jesucristo en nues
tras tierras, para su liberación y 
salvación, para su dignüicación y 
aportación peculiar en la cons
trucción de un mundo nuevo, 
verdaderamen te justo y fraterno. 
-----------· 

Un mártir 
de la lglesia 
E/ asesinaro dei Padre João Bosco desencadena 1111 procei 
de 11101•ili:at:ió11 y co11cie11tizació11 

~ n Brasil. as/ como en 
varios países de Améri
ca Latina. los sectores 

progresístas de la lglesia han sido 
reprimidos. frecuentemente con 
violencia. Obispos, curas. monjas, 
colaboradores laicos de la Iglcsia, 
fueron secuestrados, presos, de
portados y algunos asesinados. 
Uno de los casos mâs dramáticos 
fue el dei Padre João Bosco, ocu
rrido en Ribeirão Bonito de la 
diósesis de São Felix dei Araguaia, 
de la que es Obispo Dom Pedro 
Casaldáliga, religioso muy popu
lar en Brasil por su lucha en fa. 
vor de la justicia social, particu
larmente entre los campesinos. 

Ribeirão Bonito está encla· 
vado en el Estado de Mato Gros
so, en plena Amazonía, una re
gión transformada por el actual 
régjmen brasileiio en el paraíso 
de las empre~as ex tranjeras, par
ticularmente norteamericanas, 
japonesas y europeas y de los 
capitalistas de Sao Paulo, que 
reciben dei gobiemo enormes in
centivos financieros para instalar 
inmensas empresas latifundistas 
en el área. 

Allí impera una situación de 
injusticia terrible y de brutal 
explotación campesina Los po
deres dei Estado quedaron a dis
posición de los nuevos seiiores 
de la tierra. Y la policia adopta 
métodos crueles para imponer su 
autoridad. João Bosco fue muer
to por un policia cuando inten
tó socorrer a unas mujeres que 
estaban siendo salvajemente tor
turadas en la sede de la policia 
miJitarizada de Ribeirão Boni
to. Un soldado le disparó a que
marropa, lo que causó su muer
te pocos dias después. 

Eso ocurrió hace exactamena 
dos aiíos, el 12 de octu bre o 
1976. El asesinato dei Padre Btt 
co provocó una indignada re11 
ción nacional que se hizo senti 
principalmente en la diócesisd: 
Dom Casaldáliga. 

En Ribeirão Bonito, el puebl, 
demolió con sus propias man<1 
la cárcel donde fue baleado e 
Padre Bosco. Con su cura , 
frente, la población asistib ah 
misa dei séptimo dia y despub 
siguió en proccsión para levanll 
una cruz en el mismo sitio do& 
de el soldado matara ai cura 80t 
co. Pero alli estaba la sede de b 



Dom Pedro Casaldáliga (da lentes, ai centro) en el entfeffo dei Padre João 
Bosco, cuyo f~retro (abajo) fue /levado a la tumba por humildes pobladores 
de la reglón 

cárcel abandonada por los efecti
vos policia les. 

Una mujer gritó, desde el se
no de la multitud: "Esta cárcel 
solamente ha sen•ido hasta hoy 
para maltratar ai pueb/o, ;, para 
quê necesitamos nosotros, en Ri
beirão Bonito, esta prisión?" 
Elia misma puso manos a la obra, 
quitando el primer ladrillo. Lo 
que siguió fue una escena dramá
tica: con picos, hoces, marti
Uos, palos, la multitud demolió 
en minutos la cãrcel. E implan
tó la cruz con la siguiente leyen
da: "Aqui fue asesinado e/ Pa
dre João Rosco por la Policia de 
,\fato Grosso''. 

Cuando los soldados volvie
ron ai município, instalándose en 
otro local, retiraron la placa. El 
pueblo hi.:o una nueva, que corrió 
la misma suerte. Finnlmen te los 
habitantes c.le Ribeirão Bonito co
locaron una tercera placa, esta 
ve1, de bronce, firmemente incus
tada. Como la policí a no pudo 
quitaria, sacó toda la cruz, que 

quedó .. detenida" en la nueva 
sede dei destacamento militar. 

La "prisión de la cruz" con
movió a la región. Dom Pedro 
Casaldáliga fue personalmente a 
reclamar ante las autoridades po
liciales, que consintieron en que 
el pueblo se Jlevara su cruz. 

Pero Ribeirão Bonito entero 
se negó. Si la policia la había 
"apresado", exigi ó el pueblo, 
ella misma debía restituiria al lu
gar de donde fue robada. 

En cuanto a la capilla en me
moria dei mártir João Bosco, el 
pueblo resolvió que ésta seria 
construida por 11111,tiróes ( traba
jo voluntario), precedido por 
reuniones de reílexión y concien
tización. 

Un sacerdote de la diócesis 
de Sâo Felix del Araguaia dijo a 
un redactor de nuestra revista: 
"'Nuestra situación como lglesia 
en laAmazonia es la mismo de los 
apôstoles que Cristo envió como 
"corderos entre lobos ··. Esramos 
intentando aplicar una 11erdadera 
Teologia de la l.iberación. Y eso 
es u11 desafio para los due,ios de 
la rierra y sus prorecrores dei 
gobiemo··. 



' 

~ 
1 dia que munó Paulo 
VI le pregunté :i Leóni
das Proa.no, obJSpo de 

Riobam ba. qu~ era para él la m
jusricia. '"l· salgo muy conaeto ", 
dijo. "Hs 1111 sis1e111a que lo pai· 
po, lo •·iro 1· me rebela U11 sis
rema por el rual imos hom bres 
explora11 a oiros hombres disml· 
n11ye11dolos en su capacidad de 
ser hombn·s. ün sistema que 
anula ai hombre, que lo torna 
/mapa= de sacudirsi· de las con· 
diciones que lo oprimen y lo 
hunden ". 

Desde el saJón pnnc1pal dei 
PaJacio Anobispal, se oyen las 
campanas repicando a duelo. 
Ei Papa ha mueno. Proano dis
pone junto al padre Bravo, el 
vicaào, que todas las iglesias dei 
Chimborazo procedan a organi
zar la ceremonia dei luto. Minu
tos antes de la entrevista, el pa
dre Bravo me había dicho son
nendo a las puertas dei Palacio. 
"Ya esru1•e dos 1•eces en la cár
cel Y creo que segulré yendo 
unas cuantas más". 

Leónidas, como le llaman los 
campesinos y los indígenas, fu. 
ma ininterrumpidamente Fui/· 
Speed con filtro, un cigarrillo 
nacionaJ de tabaco negro que ya 
casi no se encuentra en el Ecua
dor. Un cigarrillo desplazado por 
las marcas norteamericanas. Las 
sectas evangelistas de origen yan
qui se proponen algo semejan te 
con los Centros de t·siudios y 
Acció11 Social (CEAS). fundados 
por el obispo bace 16 anos: des
plazarlos dei Chimborazo. 

"La mjusticia -expresó en 

ECUADOR ' 

Monseíior 
Proaíio: Darle 
la mano ai indio 
La lglesia de los poores e11 Riobamba J osé S teinsleger 

suma Prouiio- es ,m sistt1111a que 
1mf11dc ai hombre ser co-creudur 
dei 1111111do con Dios". 

Hagau de cuenta que aqui 
no ha µ asado nada 

Para e! obispo de ·Riobamba, 
una de las tantas formas de injus
ticia quedó de mostrada en la tar
de dei jueves J 2 de agosto de 
1976. Ese dia, un operativo de 
con trainsurgencia movilizó a de
cenas de policias y perros amaes
trados hasta el hogar San ta 
Cruz, distante a cuatro kil6me-
1ros de Rtobam ba. C:on singular 
despliegue de violencia, los uni
formados interrumpieron una 
reunión de obispos larinoameri
canos invitados por Proai'io a su 
diócesis. 

El acontecimiento, sin prece
dentes en la historia represiva de 
América Latina, impactó a la 
opinión pública intemacionaJ. 
Pero el monopolio transnacional 
de la información tuvo a su car
go la tergiversación y el poste
rior silenciamiento dei fenómeno 
noticioso. Coo una irnpunidad 
que tampocoiegistraba preceden
tes, e] gobiemo ecuatoríano ma
nifestó que se trataba de una 
reunión "subversiva". Los asis
tentes eran "personajes confüc
tivos" en sus países de origen y 
la "seguridad nacional'" exigia 
una toma de posición respecto ai 
encuentro. El ministro de gobier
no, coronel BolívaI Jarrín, dijo 
por televísión que la "suspension 
de La cita de obispos fue acto de 
soberania", y el Dr. X avier Man-

rique, subsecretario de gobiemo. 
afirmó que los obispos habian 
ingresaclo ai Ecuador "clandest~ 
namente", falsedad dcsrnentid1 
por su ministerio d ía.~ despuês. 

Entre los más destacados par· 
ticipantes dei encuentro se hall.i
ban Méndez. Arceo (México), Ba
tista Fragoso (Brasil), Vicentr 
Zazpe (Argentina) y Parra LeÓll 
(Venezuela) todos ellos sindica
dos al igual que Proai'io como 
"obispos rojos", estoes, compro
metidos con la dignidad de llll 
masas latinoamericanas. 

Le pregun to a Leónidas cómo 
cancteriza él ese operativo de 
contraínsurgencia. Opina que d 
suceso estaba muy bien plant 
ficado. Que las fuerzas reacci~ 
narias y el servicio de inteligen
cia ex tranjera que tiene el récord 
de intervención en los gobiemos 
latinoamericanos, anhelaba d~ 
de bacia mucho una oporrun, 
dad como la de Riobamba. "fi 
el primer poso en firme de un, 
escalada de intimidacio11 cont" 
la /glesia de los pobres en A mén· 
ca Latina", dijo Proaiío a Cuader
nos dei Tercer Mundo . .. No, ni 
es un acontecimie1110 ais/ada 
anecdótico", anadió. 

-;,Pero a quién responsabilizt 
concretamente por esas medida! 
represivas? lQué le sugiere qu1 
cl Observatore Romano informt 
ra en sus páginas un mes despues 
de los acontecimientos y que e! 
Vaticano no se haya pronuncia
do sobre el asunto? 

EI obispo de Riobamba es ter· 
minante: "Para la opi11ió11 in fere 
soda y la mayori'a de la genu 
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Monsellor Leónides ProeíJo (ai centro) con campesinos de su diócesls 

que está interiorizada' no es un 
secreto que lo detención de los 
obispos en agosto del 76 fue 
concertado entre e/ Nuncio Apos
tólico l11iggi Acog/i y e/ gobier
no militar. O[icial111ence. el Vati· 
cano no fue inf ormodo dei asun
to por medioción de s11 delegado 
en Quito. los cartas y comunica
dos remitidos por los obispos 
desde lo cárce/ no llegoro11 oi Po
pa. Y esro es osi porque to111bié11 
hay 11110 lglesio compro111etido 
con miem bros de lo Sanca Sede 
para impedir que e/ Popa puedo 
encerarse sobre sw:esos que hie
ren la sensibilidad de todos los 
cristia11os. Cuando e/ Nuncio 11i
sitó a los obispos en lo cárcel les 
co11soló diciendo: 'Hagan de 
ruento que aqui no ho pa.rado 
11ada'. " 

Méndez Arceo, obispo de 
Cuemavaca, México, había decla
rado : "Si esto nos ocurre a nos· 
ocros, que somos gente conoci
da, , Q11é posará con los ca111pe· 
si11os, obreros e ind,'genas que 
son aprehendidos?" 

El Ecuador de arriba y 
el Ecuador de a bajo 

En un viejo Land-Rover de la 
diócesis, viajé con Napo a una 
de las comunidades dei CEAS. 
Napo es un agrimensor, entusias
ta colaborador dei obispo. La or
ganización de los centros en la 
provincia constiluye parte de un 
proceso lento y amaiiado por las 
sutilezas jurídicas. No hay ayuda 
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oficial. Se les niega la personería 
jurídica. 

El gobiemo tolera la infiltra
ción de las sectas mormonas, 
evangelistas y otras destinadas a 
obstaculizar el t rabajo dei CEAS. 
La oligarquia no enfrenta objeti
vamente ai CEAS. Le mueve e/ 
piso ideologizando a los mesti
zos contra el indígena. 

Motivos tampoco te faltan : en 
194 7, los catastros de predios 
rústicos daban un total de 305 
propiedades de la lg]esia, algunas 
de 1074 hectáreas. Enriquecida 
por los diezmos, la explotación 
feudal y las primicias, la lglesia 
ecuatoriana se había transforma
do desde los tiempos coloniales 
en "primer terrateniente dei 
país". 

Abajo de ella, 300 mil campe
sinos-indígenas, la mayor etnia 
dei Ecuador, tuvicron que afron
tar durante cuatro siglos el trato 
de bestias. El indígena de la sierra 
ecuatoriana, heredero dei incai
co, cargaba hasta mediados de 
siglo, el piano y los roperos de la 
oligarquia. Debia además, pagar 
tribulo a su dueno, en moneda 
o en hijas vírgenes. 

Cuando Galo Pla.za fue nom
brado secretario general de la 
OEA en los anos 50, sus hacien
das ten ían el mismo modo de 
producción dei sig]o XVII. Al
q uilado, vendido, asesinado, el 
indígena de Chimborazo era un 
objeto. Terraten ien tes, oligarcas, 
caciques, militares, abogados, al· 
caldes y curas eran amos dei in
dígena. 

En 1978 todavia, la burguesía 
que suele comprar títulos de no
bleza en el Vaticano o pedírselos 
por correro a Selecciones dei 
Reader's Digest, se refiere ai 540/o 
de la pobalción ecuatoriana en 
términos de "índio bruto" y 
' 'cholo ignorante". Cuatrocien-
1os aiios de racismo y colonialis
mo interno, en consecuencia, 
terrninaron por despersonalizar 
ai hom bre dei Chim borazo. 

EI cuadro social en fin, es ex
tensible a 1as demás províncias 
de la sierra ecuatoriana: Pichin
cha, Azuay, Loja, Zamora, Car
chi, Imabura. Son masas domi
nadas por el miedo y la insegu
ridad, el desprecio de la pobla
ción '·culta" y los maestros ru
rales sin vocación impartiendo 
una educación alfonante. 

Los latifundistas están orga
nizados en centros agrícolas para 
defender sus intereses. Pero a los 
campesinos se les niega eJ dere
cho a agruparse. Se les explota 
ante los intermediarios y en las 
oficinas dei fisco, que exige 
impuestos desproporcionados 
respecto ai ingreso. Se les expio
ta en las casas de empeno, los 
bancos y los mercados. 

EI teniente político (alcaide 
de parroquia) se enriquece ven
diéndoles alcohol y la policia los 
reprime para salvaguardar el ''or
den" y las "buenas costumbres". 
Los indígenas dei Chimborazo al 
menos, tienen una ventaja res
pecto a sus hem,anos de otras 
províncias: su religiosidad es gra
tis. Proaiio ha prohibido el cobro 
de diezmos y confirmaciones, sa
cramen talismos y procesiones, 
romerias y devociones. 

El esplendor culn1ral de su 
pasado existe pero en la mente 
de los in telectuales y en las ofi
cinas de la Dirección de Turis
mo. En la sierra, mil 500 calo
rias diarias (la mitad de lo que 
corresponde a un ser humano), 
son insuficientes para enorgulle
cerse de las monumentales obras 
arquitectónicas_del pasado. 

Los descendientes de AtahuaJ
pa viven en chozas infectas. Es
te Ecuador den tro dei Ecuador 
es sórdido y humillante. La al
tiva raza de Rumiiiahu~ tenaz 
defensor dei reino de Quito 
contra los espaiioles, entierra to
dos los dias sus cajoncitos blan-
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JOS de 30 anos cargando el pe
sado equipaje de los visitantes 
que se dan una vuelta por la ciu
dad de Riobamba. 

nes rurn!es, los hacendados nada 
pudieron cuestionar a los campe. 
sinos reclamantes que ganaban 
cinco. Jatari (leván tote campesi, 
no), periódico mcmeografiado 
fundado por la diócesis on 1962. 
había publicado la resolución 
ministerial. 

El Evangelio es subversivo 

Cuando en 1954 Leónidas 
Prooiio fue designado obispo de 
Riobamba, el valor de las cercas 
t:n el Chim bornzo era mayor que 
el valor de toda la maquinaria 
agricola existente cn el país. 
Diez anos después entregó a los 
indígenas todas las haciendas de 
la diócesis. 

Los terratenientes, los ideólo
gos de la "seguridad nacional", 
la burguesia-gerente dei imperia
lismo. los grupos de choques d~ 
Tradición-Familia y Propiedad 
(TFP) y el Opus Dei, no suelen 
congeniar con Proruio. 

Estos grupos que invocan la 
defensa de la "civilizaci6n occ~ 
dental y cristiana'', le amenazan 
constantemente. [-lace unos anos 
cl obispo anunció lu decisióo dt 
vender la c11swdia de la diócesis 
para invertir el dinero en obras 
sociaJes. La reacci6n pegó un ala, 
rido de histeria que lleg6 a todos 

cos en la serrania. Es u n Ecuador 
roto y vencido. Quedan solamen
te las manos ex tendidas irn pio
rando caridad y los hombres vie-

En tonces había iniciado una 
campaiia de alfabetización que 
más tarde pudo ser radioemiti
da. lnaugu ró hospederías, dispen
sarios médicos, lavanderias, du
chas públicas. Cuando eJ gobier
no decretó el salario m !nirno de 
15 sucres ( l 964) para los peo-

UNA MISA EN EL CHIMBORAZO 
"Luego, habiendo mandado a las muchedum

bres a que se reclinaran sobre la hierba, tomó los 
cinco panes y los dos pescados, y, mirando ai 
cielo, dijo una bendición, y, después de partir los 
panes, los distribuyó a los discípulos, y los discí
pulos a su vez a las muchedumbres. De modo que 
todos comieron y queda.roo satisfecbos, y reco
gieron el sobrante de los trozos, doce cestas llenas. 
Sin embargo, los que comieron fueron unos cinco 
mil varones, además de mujeres y niiíitos. .. " 

La lectura dei pasaje bíblico ha terminado. EI 
padre Gabriel Barriga abre el diálogo reflexivo. 
Absortos, un centenar de indigenas que han con
currido otro domingo más al Centro Pastoral San
ca Rosa de Flores (can tón de Riobarn ba), le escu
chan. Los niiios y los perros se pasean en el in te
rior de la parroquia: dei suelo recogen restos de 
comida. "Vamos a ver si todos pudimos com
prender el sermón de San Mateo. z.Qué es lo que 
en resumen dice nuestro seiior?". Segundo tradu
ce a1 quechua las palabras de Gabriel. Nadie res
ponde. El silencio indígena es, inclusive, hermé
tico desde hace muchos siglos. Afuera, el viento 
de la sierra sopla helado. Pero a los 3.500 metros 
de altura, el sol quema la tierra. 

"Me parece que han estado distraídos - dice 
el padre Gabriel- Pensemos: si nosotros trabaja
mos todo eJ día y no nos pagan, no comemos. 
Entonces nos morirnos de ... " 

Emerge una voz: "hambre". "Muy bfoo, si no 
nos pagan nos morimos de hambre. Hay dos cla
sei. de hambre: el hambre física y el hambre es-

piritual. Pero una depende de la otra. En el 
mundo, las tres cuartas partes de los hombres se 
mueren de hambre. En el Ecuador, el gobiemo 
prefiere botar el guineo aJ r ío para mantener aJ. 
tos los precios. z.Cuán to nos cuesta a nosotros un 
guineo?". Decidida, responde otra voz: ''un su
cre". Gabriel continúa: "Un sucre. 1.Entonces 
quíén nos mata de hambre: Dios o el gobierno?". 
Varias voces: "el gobiemo". Murmullos de apro
bación generalizada. La receptividad dei grupo se 
agudiza "EI gobiemo - ratifica el sacerdote
prefiere vender nuestra comlda a los Estados Uni
dos y a nosotros nos mata de ... " 

" HAM BRE". La palabra sueiia a láligo. La es
calada en la conciencia dei indígena es rectilinea. 
Gabriel amplia Ja reflexión : " ... en la ciudad, el 
perro dei rico come mejôr que el pobre y nos
otros mor imos de ... " 

"HAMBRE". EI origen dei hambre se despoja 
de sus connotaciones divinas. EI origen dei ham
bre es tan concreto y crudo como el hambre mis
ma. "1.Cuántas personas botan la comida en las 
ciudades mientras nosotros morirnos de hambre? 
Pues bien -enfatiza el padre Gabáel- : ESO es 
pecado ante Dios. Porque Jesucristo dice: todos 
debemos dar de comer a los demás. Cuando nos
otros celebramos alguns fiesta y todos panemos 
lo que tenemos para comer, nadie muere de ... " 

"HAMBRE", responden invariablemente los 
feligreses. "Nadie muere de hambre en nuestras 
fiestas porque todos nos repartimos lo que tene
mos. Y eso es lo que quiere Dios, nuestro Seiior: 
que todos podamos comer''. 
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los rincones dei país. Lajoya en
gastada en rubíes y piedras pre
ciosas era "sagrada". Pero Proa
no insistia en venderia. La reac
ción montó una campana. Perió
dicamen te "au tén ticas índias rio
bambenas" publicaban en los 
diarios acusaciones contra el 
obispo "comunista''. Como resul
tado de los infundios una dclega
ciôn papal apareció en e! Chim
borazo. La comisión dei Vatica
no elevó su informe: "la línea de 
~fonseiior Proano -concJuye el 
documento- es la linea de la 
lglesia". 

A los 68 anos, este cura nati
vo de lbarra que solamente que
ria ser párroco, me explica: "Es 
que el J;'va11ge/io es el documen· 
lo subi•ersivo por excelencia. No 
hay más que dos mundos: de un 
lado la opresión, la injusticia, la 
mentira; por el otro el mundo 
proclamado por Cristo: la i•er
dad, el amor. la alegria, la paz. 
1/ay que definirse. E/ l:i•angelio 
no es occidental. Tampoco es si
nônimo de civi/1zación. Se encar
na en cada cultura. EI le11guaje 
de la reacción se ampara en los 
i11tereses dei mal y dei pecado, 
es decir en los intereses dei capi· 
ta/ismo, en los intereses de las 
grandes compai'i ias transnaciona
les. Su propósito no troe la paz 
ni fomenta e/ amor porque con
funde ai f)ueblo ". 

En Puebla habrá discusión 

-Leónidas: en Riobamba se 
le cut:stiona a Ud. su negativa a 
construir la catedral de la ciu
dad ... "No hay tal negativa. Sí 
queremos constmir la catedral. 
Pero ocurre que cenemos un or
den de prioridades en la adminis· 
tracíón de nuestras exiguas finan· 
zas. Para nosotros lo más impor
tante es construir hombres antes 
que templos. flay sectores, inclu
sii·e populares, que quisieran que 
el Obispo construya templos, pe
ro les disgusta que organice en
cuentros que motive11 la refie· 
xió11 .)' la busqueda de alternati
vas ante condiciones desesperan
tes en las que 1•ive cl pueblo y 
menos que tomen conciencia de 
si, situació11 o cre:can como 
h 0111 bres. la desocupación, la in
ju sricia, los bajos salarios, no les 
preocupan a esos secrores imbu,.
dos de una menralidad materia
lista y por ta11ro en siruación de 
pecado ante Dios. De todos mo
dos, si tuviéramos más recursos 
económicos podri'amos acelerar 
las obras de la catedral". 

-LSe siente seguro en su dió
cesis, le siguen amenazando? 

"Bueno; hubo una primera 
etapa de amenazas y disg11sros 
abierros dei gobierno ante el Va
ticano que tw•o como resultado 
la 1•isira apostólica erz 1973. Des-

pués de los sucesos de agosto de 
19 76, la vigilancia es más estre
cha. Se me acusa de organizar 
manifestaciones, mo11imientos 
guerrilleros y que nuestro centro 
de Tepeyac es un arsenal de ar
mas. En las bases se busca sem· 
brar la desconfianza, predispo
niendo a los indígenas encontra 
nuestra. La tensión es constan
te. Como nosotros nos hemos 
separado dei gobienro hemos si
do y somos objeto de cn·ticas 
permanen ces ". 

Proano es de la idea de que la 
lglesia por sí misma, no puede 
actuar como partido político, 
pero sí políticamente. Según su 
criterio, de las bases comunales 
podrán salir militantes si tienen 
vocación para ello. "Si es que 
tienen vocación, nosotros los 
apoyamos". asegura. '"Hay que 
ele11ar la palabra de denuncia 
desde las comunidades eclesiales 
de base. E/lo debe ser concebido 
como una crítica consrructi1•a, 
fiel ai segundo Consejo Ecumé
nico dei Vaticano (1965) y ai 
GELAM de Medellin (1968)". 

Acerca de los documentos 
prevlos de consulta dei CELAM 
m (Puebla}, el obispo piensa 
que la corriente de quienes apo
yan los cambios pero que en de
finitiva están dispuestos amante
ner la situación actual, será fuer
te. "Puede que los documentos no 
sean dei todo satisfactorios -se
nala-; pero ai mismo riempo, lo 
que se ha andado en América 
Latina no puede bo"arse ni de
tenerse. Y eso conrinuará más 
aliá de las resoluciones que sal
gan de Puebla". 

-Pero aJ parecer todo ha sido 
organizado para que la corriente 
que reclama, critica y busca su 
auténtica respuesta a los proble
mas dei Evangelio en América 
Latina no sea escuchada, ni se 
discuta en profundidad ... 

Proano sigue fumando: .. En 
Puebla se hard lo posible para 
discutir. Hemos consultado en el 
Chimborazo a rodos los sectores 
para que la voz de nuestro pue
blo sea tomada en cuenta. Pienso 
lle~·ar la 1•isió11 de mi realidad en 
la diócesis en rodos los órdenes. 
Mi mensaje en Puebla habrâ si
do profundamente estudiado 
co11 mi pueblo. Tendrán que es· 
cucharnos". ________ • 
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,. 

Presidenre Jos6 López Portillo 
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En su segundo informe d, 
gobieroo, de gran repercusión en 
los medios políticos mexicanose 
intemacionoles, el presidente Jo
sé López Portillo anunció in~ 
ciativas trascendentes - la Ley d, 
Amnistia, entre otro- y precisó 
los lineamientos de su gestión 
futu ra. Transcribimos a continua
ción los pãrrafos finales de ese 
importante documento, donde 
se sintetiza el mensaje político: 

Honorable Congreso de la 
Unión: 

Doce meses son pocos, muy 
pocos, para la historia de una 
Nación. Doce meses pasan râp~ 
do para aquéllos que los disfru
tan y los gozan, pero qué largos 
y amargos son para quienes los 
soportan y sufren. 

Han transcurrido doce meses 
en los que prevaleció la institu· 
cionaJidad como norma de con· 
vivencia. Realizamos aspiracio
nes, dilatamos el horizonte, pero 
tam bién hu bo fallas y demoras 1 
la perfección. Unos vivimos bien, 
muchos vivieron mal. 

Un aiio en el que enriqueci
mos nuestra vida política y aún 
nuestras libertades, pero un ano 
en el que por una o por otra ra
zón, por la crisis o su com bate, 
no avanzarnos en la redistribu· 
ción de riqueza, en el que no 
pudimos darle ocupación a todos 
los que querfan trabajar. En el 
que, tal vez, se hayan acentuado 
algunas desigualdades, contra· 
riando nuestra voluntad de justi· 
eia. Y cso es lo que más hiere, 
los sentimientos de la Nación. 



Libcrtad y justicia 

Libertad y juslicia. Conccptos 
paradigma, que a pesar de decir· 
se y oírse muchas veccs, no se 
gastan, dan sentido ai mundo y a 
la vida, su valor perdura en cl 
tiempo, aunque en él no se den. 
Lo que se desgasta es nuestro de
recho a decirlos, maestra oportu
nidnd para consumarlos. 

EI privilegio de la Ubertad se 
vuelve rutina, y en ella, nos acos
tumbramos a la desigualdad, que 
ya no distinguimos. No sabemos 
el bien que tenemos, porque no 
lo hemos perdido y somos indi
ferentes ante el mal de los demás, 
porque no lo hemos padecido. 
Perder la Ubortad por la injusti
cia, es el final. 

Nada ni nadie nos es ajeno. 
Encoge rse de hom bros ante la 
desigualdad, ante el desempleo, 
el hambre, la ignorancia o la in· 
seguridad de un mexicano, es 
aturdir el entendimien to, caer en 
la inconciencia y anular el espf
ritu. Es cancelar el futuro. 

Queremos un porvenir para la 
Nación. Tenemos derecho y vo
luntad de bien. Lo haremos valer 
con la razón y el sentimiento, 
para atemperar opulencia y mise
ria, sin perder la libertad. 

Antes de 1968 veíamos nada 
más todo lo que había logrado la 
Revolución Mexicana: bases jurí
dicas, ideológicas y políticas, 
que permitieron construir, en 
poco más de medío siglo, una 
Nación cuatro veces más grande 
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en su población, crecida en y por 
obra ,de la misma Revolución y 
definida en su personalidad ; ca
paz de brindar satisfactores a 
una proporción cada vez mayor 
de sus habitantes; una Nación 
que había afamado su posición 
independiente y pacifista ; repar
to agrario, derechos laborales, 
nuevas ciudades, carreteras, pre
sas, fábricas, escuelas, hospitales, 
puertos, recursos materiales, cre
cirniento económico que dupli
caba el de la población. En su
ma, e! país triunfador de la pri
mera revolución social dei sig!o 
XX. 

Después de 1968, todo fue 
descubrir y descubrir horror e in
suficiencia, explotación y desgra
cia, desgarrarse las vestiduras. 
Nada está bien. Todo está mal. De 
un momento a otro, pasamos dei 
milagro ai malogro mexicano. 

Las conqu istas de la 
revolución 

i Basta ya!, no persistamos en 
la aberración de negar lo más pu
ro de nuestra historia. Nuestra 
revolución. Tampoco se crea que 
si ya se hizo, ya se acabó. Tene
mos que realizaria y ganarla to
dos los días. Tiene causa y cauce; 
no la inmolemos ante nuestra in
capacidad de hacerla vigente. Es 
valiosa, aunque seamos incompe
tentes para convertirla en reali
dad y júbilo. Es lo mejor que he
m os hecho los mexicanos, desde 
que lo somos y para ser mejores. 
Luchemos para engrandeceria y 
mereceria. 

Qué importante que nos preo
cupe lo mucho que falta por ai· 
canzarse; pero qué grave, que 

por lo que no hemos hecho, de
sestimáramos las gestas heroicas 
de! pueblo mexicano. 

Sus conquistas y su gallardía 
no son historia libresca, celebra
ción alegórica o declaración de 
ideológos, vienen de tiempos re· 
motos y son sustento y sustancia 
de nuestra proyección trascen
dente, las vemos en el campo, en 
la ciudad, en las fábricas, en las 
casas, en las calles y en las caras 
dei pueblo. Ahí nos miramos a 
nosotros mismos. Esa es nuestra 
vara de juicio y justicia. 

En la historia, entonces virgen, 
de los movimien tos sociales emer
ge nuestra revolución, sin orto
doxias geométricas ni moldes so
focantes, porque se origina en la 
entraiia misma dei pueblo, sin 
planear dictadu ras, porque de 
com batir una, nace; sin admitir 
imposiciones extranjeras, porque 
en la descolonización, se explica; 
sin confabular con ninguna po
tencia, porque es antimperialista 
y encuentra Ia fórmula de hacer 
síntesis dialéctica de lo social y 
lo individual, y transformar la re
volución en Constitución y la 
Constitución en instituciones di
nárnicas. Con ellas y con las le· 
yes generales que democrática
mente votamos, tenemos los ins
tn1mentos para proseguir con e! 
reparto de Ia riqueza pública y el 
constante mejoramiento econó
mico, social y cultural dei pue· 
blo. 

Objetividad es lo que necesi
tamos. Ni el optimismo desbor· 
dante : - el vaso está medio lle
no- ni el pesirnismo asfixiante: 
- e! vaso está medio vacío- . Te
nemos vaso, está a la mitad. Va
ciarlo o llenarlo depende de no
sotros. En nuestras manos está. 
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No obstante la pesada vecín

dad de nuestra geografia; no obs
tante la difícil herencia, que co
mo l ación recibimos. el México 
de la revolución ha sabido colo
carse entre las Naciones más con
sistentes, mâs respetadas y más 
libres dei mundo. 

Tenemos que convertir las 
normas en realidades para más 
de 64 miUones de mexicanos, 
que a fines de siglo seremos más 
de cien. Según hayamos acn1ado, 
estaremos en tierra fértil y cam
pos arados o suelo yermo y ocio
so; en gigantes ciudades defor
mes ) minúscu[os poblados dis
persos o en annonioso equilibrio 
urbano y rural; con precios que 
se disparan y se subsidian o con 
costos reales, poder adquisitivo y 
ganancias licitas; en pâramos im
productivos o en complejos in
dustriales y vergeles; con nifios 
tristes que se enfennan o con 
una infancia feliz: coo ricos ahi
tos, que viajan a comprar predios 
en el ex tranje ro; con jóvenes ob
sesionados por la impotencia que 
matan y mueren, sabiendo que 
así no conseguirão lo que buscan; 
o con un pueblo sano y equitati
vo, cada vez más informado, que 
conoce ya estas diferencias y las 
impugna y que reclama disfrutar 
los dones de la vida. En fin, es 
optar porque todo siga igual o 
por el modelo que diseiiamos 
juntos y que sea el fruto de nues
tros triunfos y tropiezos, de nues
tras posibilidades y competenc1a. 

La tarea es ahora menos difí
cil que cu ando empezamos; pero 
más delicada. Las perspectivas 
son promisorias y la gama de al
ternativas extensa; por ello mis
mo, elegir es más comprometido 
y equivocarse más grave. 

La crisis económica 

Estamos por superar la crisis 
económica que tuvo su momen
to más dramático a fmes de 
1976. La hemos sabido afrontar. 
Era lo urgente. 

Vamos ahora a enfrentar lo 
importante, lo más serio que ha 
vividoMéxicoen todasu historia: 
la crisis de fondo, el problema 
social. 
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Ya pasó lo pcor. No dt'San
demos caminos. afiancemos lo 
que hemos logrado. No la tire
mos, para volver a empezar. Ten
dríamos que arrancar desde mãs 
abajo y dentro de 111ucho tiempo. 
estaríamos en donde ahora nos 
hallamos, pero con más cicatri
ces, menos fuena y mós renco
res. Ahora que estamos en calma, 
notamos lo que antes, por lavo
râgine, no podíamos ver. Hay 
trsbas y obstáculos, que debe
mos y podemos rectificar. 

Organicemos a nuestra socil!
dad, para enaltecer lo que tiene 
de màs valioso: su capacidad de 
trabajo. esencia misma de su dig
nidad. Hace anos, el derecho a1 
trnbajo se planteaba aqui como 
una declaración de buenase irrea
lizables íntcnciones. 

Es Uegado e! momento de afir
mar que esa aspiración es viable. 
Puede plantearse, sín demagogia, 
como mera nacional a la que de
beremos llegar antes de finalizar 
esta centuria. Y asi como la jus
ticia distributiva y conmutativa 
se expresa constitucionalmente 
en el derecho dei trabajo, corres
ponde ahora otorgarle ese rango 
aJ derecho al trabajo y consa
grar en nuestra Carta Magna la 
justicia social que él entraria En 
breve enviaremos nuestra iniciati
va a esta soberania. De llegar a 
votarse nos permitiria, por me
dio de leyes secundarias, organi
zar a la sociedad en su estructu
ra y funciones para hacerlo efec
tivo. 

Los tiempos por venir exigen 
claridad en las metas que quere
mos, constancia en el esfuerzo 
y firmeza en las convicciones. 

Revalorado el trabajo y sus 
derechos, tengamos conciencia 
de que producir y distribuir, 
tienen que ser simultâneos. Ahi 
la justicia distributiva se expre
sa en salarios, precios y utilida
des. Es la redistribuciôn la que 
completa la justicia social. Toma 
forma en fisco y gasto público. 
La administra un estado de de
recho, que no puede concebirse 
como padre omnipotente y ni si
quiera como gendarme protector 
y que sería inoperante, si entre 
sus componentes, pueblo y Go
bierno, no hay, además, solida-

ridad, entendimiento y acción 
común. 

Au todc term inación 
financiera 

Por primera vez en nuestn 
historia, tendremos la oportun~ 
dad de disfrutar autodetermina. 
ci6n financiera. Una vez que co
rrijamos insuficiencias y deficien
cias, estaremos en condiciones 
excepcionales de aprovechar re
cursos aqui originados, si sabe
mos evitar que en nuestra eco
nomia de mercado, oferta y de
manda desborden la libertad l 
enfrentando los intereses de loi 
grupos sociales, propicien y se 
aprovechen dei desorden; com, 
batir las sucias jugadas de los es
peculadores monetarios y procu
rar el uso y terminar el abuso de 
la propiedad privada, p·ua no in
hibir los derechos sociaJes. 

Por ello es imperativo atender 
los sectores productivos coo es
pecial interés. 

En materia agropecuaria y fe> 
restai organicémonos para pro
ducir más y mejor. No comba
tamos la riqueza, sino la injus
ticia. 

Ahorâ sí, marchemos a1 mar. 
Su respuesta será generosa. 

Impulsemos la producción in 
dustriaJ para satisfacer demand3$ 
populares, ampliando el mercado 
interno en su base para exportar, 
no s6lo para sustituir impona· 
ciones, aprovechar la capacidad 
instalada y absorber fuerza de 
trabajo. 

Hemos proclamado que es és
ta la generación heredera, que 
aprovechará los recursos petrole· 
ros, como apoyo para mejorar 
la calidad de la vida en México. 
Sin ambiciones excesivas, no as
piramos casi al paraíso, sino a un 
país en el que haya seguridad y 
decoro. Es válido y posible. 

Estoy por eUo obligado a de· 
cir, con el pormenor que la oca· 
sión permite, c6mo lo vamos a 
hacer. 

Garantizaremos, primero, que 
haya excedentes. Lo que obliga 
a orientar la econom ía y e1 fi. 
nanciamiento del desarrollo a ese 
propósito. 



Los exceden tcs 

Deberemos usar los exccden· 
tes para fortalecer ai Estado y 
para proteger y aumentar el pa· 
trimonio de la Naci6n, median
te programas preferentemente de 
largo plazo, que vislumbren el 
siglo XXI. 

Los dedicaremos a las priori· 
dades nacionales ya establecidas. 
No hay otras porque haya recur
sos. Estes son para aqucllas. 

Definiremos oportunamente 
los proyectos. Ilemos dicho que 
una de las características dei su 1). 
desarrollo es precisamente su au· 
sencia. Seria paradójico que por 
no tenerlos, tuviéramos que ex
portar capitales o acelerar el con· 
sumismo. 

Tendremos que disponer de 
tres tipos de ellos: unos de ex
pansión o modificaci6n de la ao
tual infraestructura, que es lo 
que más pronto deja mayores be· 
neficios; otros nuevos, que ele· 
van el nível y forma de vida de 
los mexicanos, particularmente 
de los marginados y que garan· 
ticen una solución permanente 
por y para el empleo producti· 
vo y justamente retribuído y 
proyectos de investigación y tec· 
nolog{a, que mediante financia· 
míentos estimulantes, impulsen 
el desarrollo industrial y rural. 

Desarrollaremos microrregio
nes, con infraestructura y apo
yos directos a la agricultura y a 
la agro industria, así como accio
nes en comunidades específicas, 
para retener en el campo, la 
fuerza de trabajo que ahf se ori
gina. 

Impulsaremos programas con· 
eretos de pequena industria y 
minería. 

Crearemos nuevas estructuras 
para desarrollar recursos natu
rales, ahora desaprovechados por 
falta de financiamiento. 

Debemos prever a tiempo la 
diversificación de energéticos 
primarias, para sustituir hidro· 
carbures e incorporar de lleno el 
átomo y sus potencialidades. 

Avan zar paso a paso 
Avanzaremos paso a paso, pal· 

mo a palmo, para colocar los re-
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cursos en los mejores sítios y en 
el mejor momento. Si pretendié· 
ramos abrir un amplio frente, el 
efecto seria imperceptible y los 
recursos se nos esfumarían. 

Seleccionaremos cuidadosa
mente nuestras cabezas de playa, 
para penetrar con elJas la correia· 
ción mundial de fuerzas y des· 
de ah í, jalar el resto de las acti. 
vidades de la Nación. 

No usaremos los excedentes 
para dar respuesta a presiones 
circunstanciales o demandas po· 
pulistas; subsídios o transferen. 
cias no productívas; para crear 
imprudente superãvit o para rela
jar las políticas fiscales, de ta· 
rifas, presupuestos y econ6mí· 
cas, que han de realizarse coo in· 
dependencia de los excedentes; 
tampoco para pagar la deuda ex· 
tema, ni para financiar inver
siones a largo plazo en el ex tran· 
jero. 

Se integrarã un subsistema de 
planeación con modalidades que 
le perrnitan analizar las perspec· 
tivas dei país, en un horizonte 
de gran visión y financiar pro· 
yectos concretos. Serã auxiliar y 
complementaria de promoci6n y 
fomento. 

Los excedentes captados a 
través de los impuestos de ex· 
portaoión, de producción y rega· 
lias, se administrarán en cuentas 
separadas que se rendirán espe· 
eia! y anualmente ante esta so
berania. Asf lo propondremos 
formalmente en breve. 

Todo este serã posible con lo 
que hemos llamado nuestra auto
determinación financiera, para 
vivir mejor, con menos desigual
dades con iguales seguridades 
para ~provechar oportunidades. z :. 

La Reforma Administrativa 
que emprendimos, contempla es
tes aspectos y no debe ser pre· 
texto para una nueva retórica, 
ni para establecer enclaves. Lo 
que se persigue con elJa no es 
cambiar el modo de hablar, sino 
el de actuar. Que los hechos co
rrespondan a las palabras, que 
los funcionarias actúen como un 
todo, con idén tices fines. 

Consolidar la democracia 

La Reforma Política es un pa
so adelanLe para consolidar nues-
tra democracia. No concede. re
conoce, incorpora ai régimen de 
derecho a partidos políticos, su· 
ma voces aísladas; no impone, 
ni rechaza, abre el diálogo; si 
las próximas generaciones han de 
continuar perfeccionando nues· 
tra vida política, será por la via 
dei cambio institucional, que 
transforme incluso a la propia 
Constitución y que por encima 
de las diferencias, busque la coin
cidencia y la unidad en lo esen
cial. 

No dejemos que el egoísmo, 
la irracionalidad o la violencia, 
sin proyecto nacional, sean los 
que conduzcan el cambio que 
habrá de darse en los próximos 
anos. 

Asumamos con plena concien
cia su direcci6n. 

Los cambies propuestos y los 
efeêtuados, constituyen la Re-
forma Social que, en resumen, 
pretende afirmar la libertad dei 
hombre y el poder dei pueblo; 
a más poder dei pueblo, más li· 
bertad del hom bre. 

cuadernos dei tercer mundo 



documentos 
Instauramos la república sin 

cancelar totalmente el feudalis
mo. Su inercia incita coalicio
nes y oscuras pasiones de poder 
por el poder. o dei poder por la 
nqueza. Pongâmonos a tono con 
los nuevos tiempos. Ni ansias ni 
desafueros, cuentas daras a la 
'-lación, cntegóncamenie declaro: 
el i:oder republicano, es poder 
para servir. No vale, 01 permiti
remos. nmgún otro. 

A guienes han querido ver 
nuestras decisiones como cambio 
de las regias dei juego, les dec1-
mos: nuestra conducta no es de 
asociación delictuosa con cama
rillas de prepotentes. Hoy. como 
ayer, no tengo compromisos po
líticos. ni económicos con nadie. 
Sólo con la Nnción. 

Frente a la le} no hay ley. 
entendemos Que en época de cri
sís surja la idea de obtener lo 
que se necesita a1 margen o en 
contra üe ella. Lo entendemos, 
pero no lo admitimos ni lo jus
tificamos. 

Apartamos dei derecho es 
perder fuerza y legitimidad. A 
ningún grupo o persona se !e 
ha permitido, ni ahora ni nunca, 
la violación dei derecho. Sobre 
advertencia no hay engano. 

En la sociedad mexicana no 
hay heterodoxias. Todos y cada 
uno de sus miembros caben en la 
libertad, diciendo lo que piensan 
y pensando lo que quieren. Sean 
cuales fueran las ideas que se 
profesen, se puede contribui! a 
la evolución democrãtica, siem
pre y cuandonosecreaquequien 
difiera de ellas, no tiene derecho 
a hacerlo. Desconfiemos de los 
absolutistas y de los déspotas 
que se creen infalibles. 

Ya nos conocemos y ya co
nocemos a los desnacionalizados, 
a los que ante cualquier parpa
deo, frente ai asomo del mãs 
mínimo riesgo, quieren asegurar 
sus posiciones y sus posesiones y 
traman llevarse su dinero. Que se 
vayan con él, a donde crean que 
mãs valga y supongan que ellos, 
valen algo. Les hemos pedido 
que no nos estorben. Nosotros' 
nos quedamos a seguir constru
yendo la Patria Tal vez sus hiJos 
se quieran quedar con nosotros. 
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Ley de Amnistia 

Las condiciones que nos per
miten visualizar un Mhico en 
que se viva mejor, coinciden con 
la participación institucional de 
más corrientes ideológicas en las 
decisiones nac1onaJes. Vale la 
pena abrir nuevas y librcs opor
tunidades a quienes bajo la in
fluencia de algún móvil polítt
co se encuentrnn recluídos o 
prófugos, porque incurrieron en 
delitos o formando grupos de di
SJdencia extrema, pero que no 
han intervenido en la comisión 
de delitos contra ln vida o la in· 
tegridad corporal Con ese pro
pósito env1aré a este Honorable 
Congreso, la iniciativa de Ley de 
Amnistia. que beneficie a los 
que pensando en la soluc1ón de 
sus problemas y en la de los de
más, surgidos de marginaciones 
sociales y económicas, que infor
tunadamente todavia existen, 
manifestaron su inconformidad, 
por la via equivocada dei delito. 
Con dicha iniciativa busco que 
estos mexicanos vuelvan a sus 
hogares, se reintegren a la ac
tividad ciudadana que el pais 
reclama y concurran a las res
ponsabilidades dei quehacer na· 
cional. Renovemos con ellos, 
nuestros afanes. 

Esto, senores, estaba escrito 
desde hace dias, antes de últi
mos y reprobables acontecimien
tos. Hemos meditado cuidadosa 
y responsablemente en este grave 
asunto, en el que puede estar en 
juego la gran conciliación nacio
nal. Y ai ver a las madres que en
tran en huelga de hambre bus
cando a sus hijos, y a otras enlu
tadas, hijos todos mexicanos, to
dos jóvenes, iguales que nuestros 
propios hijos - jnuestros propios 
hijos!-, he ratificado mi deci
sión: los minúsculos grupos e in
tereses que todavia no desentra
iiamos en dónde se arraiguen, no 
pueden frustrar la posibilidad de 
que el país, olvidando en todos 
âmbitos, tenga el derecho a es
trenar tíempos vírgenes. 

Por esta razón ratificamos 
nuestra voluntad de iniciar esta 
Ley de Amnistia. 

Tengo ln seguriüad de que 
hoy, como ayer, con Juárez, Ler
do de Tejada y Cârdenas, una 
ley de Amnistia harâ mãs sóli
da y productiva nuestra paz so
cial y política. 

Qué haccr con la libertad 

No abrigamos la químcrn de 
la desaparición de los problemas. 
Unicamente las sociedades muer, 
tas, carecer! on de ellos, pues aun 
las sociedades que se estnncan o 
se extinguen, los arrastran en su 
indefectible decadencia. Una so
ciedad en desarrollo, obviamente 
tiene conllictos, que no son otra 
cosa que sus signos vitaJes: pe
na y satisfacción, dolor y alegría. 
Nosotros tenemosvida y tenem()) 
un reto, volver cerhdumbre la 
esperanza. 

Resolvamos libremen te quê 
queremos hacer con nuestro li
bertad. El ano 2000 está de hoy, 
a la misma distancia que 1956. 

Las tensiones mundiales, e11 
nuestra Nación, tenemos que re
solverias nosotros, Y nosotros 
somos los mexicanos, los que ad
mitimos el honor y las conse
cuencias de serio, hijos de la mis
ma tierra; por nuestras venas co
rre la sangre de siglos de nues
tras razas primigenias y de nues
tra vocación mestiza. Tenemos 
historia y tenemos destino. 

Aqui estamos y apenas co
menzamos. Con la inspiración y 
guía dei Jegado de nuestros me· 
jores hombres de 1810, de 1857, 
de 191 O y con la volun tad, la 
accí6n y el patriotismo de los 
meJores con temporáneos quere
mos: 

una sociedad más justa ; 
un país más libre ; 
una Nación mas nuestra. 
Con perseverancia, con inteligen
cia, con entereza y con optimis
mo, hagamos: 
más suficiente nuestra indeP.en· 
dencia económica ; más solida 
nuestra soberania política; 
mãs rica nuest:ra convivencia; 
mãs grande a la Patria. 
Por nuestros hijos. 
Por México y para México. 
iVIV A MEXICO! 



HAITI 

EI populismo 
de Baby Doe 
Jeau-Claude Duvalier ofrece 1111 carnaval me11s11al, mientras 
entrega e/ pals a las lra11s11acio11ales Walter Tesch 

isere Georges Fortune, 
presidente de la Federa
ción Hai tiana de Sindi-

catos Cristianos, concedió en Ca
recas una entrevista exclusiva pa
ra Cnademos dei Tercer Mundo. 
Ademís de su intensa actividarJ 
sindical, Fortune es autor de in
numerables trabajos sobre su 
patria. Entre ellos, dos libros: 
"Haití, i,País de la Magia?" en 
el que se hace un relato histó
rico de las luchas dei pueblo 
haltiano y "Una Nación aJ Ser
vicio dei Sqb" en el que se ana
lizan los mecan ismos de domina
ción interna y ex tema que hacen 
posible someter, explotar y mar
g.ÍJlar ai 9Sqb de la población. 

,Cómo ve 11sted e/ pa11ora· 
ma r>olitico haitiano? 

En Haiti observamos una rí
gida estratificación entre una eli
te burocrática dirigente, por un 
lado, y el resto dei pueblo por 
otro. 

Es forzoso reconocer que en 
Haití no existía una oposición 
organizada frente a los gobier
nos de turno. Y eUo es una cau
sa de la escasa educación políti
ca actual de los sectores popula
res. Por oiro lado, el pueblo en 
mi riais siempre debió actuar en 
la clandestinidad. Tal modalidad 
imposibilitó las manifestaciones 
políticas. No existen grandes 
partidos, sino individualismos 
políticos, que se traducen en 
acciones de pequenos grupos ais
lados. Frente a este panorama y 
por su estilo de lucha, los mili
tantes comunistas parecerfan los 
más actuantes en el momen to. 

La consolidación de la "di· 
nastia D11valier" permite ahora 
coni•ertir a fla,ti en 1•erdadcro 
sa11t11ario de las transnacionales. 

- Obviamente, las transnacio
nales encuentran en nuestro país 
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buenas condiciones, creadas por 
la dinastia Duvalier. Existe mano 
de obra barata y no hay organi
zaciones para reivindicar meJo
ras. 

En Puerto Rico, por ejemplo, 
se paga de 3 a 5 dólares por ho
ra, mientras en llaití se paga 2 
dólares por una Jornada de doce 
horas de trabajo. Las multinacio
nales transladan a Haití el sec
tor de baja tecnologia de su pro
ceso productivo. En mi libro 
"i,País de la magia?" comento 
este problema. Ustcd podrá apre
ciar allí una relación recien te de 
130 sucursales de estas empresas 
en HaJtí, las que rec1ben fuertes 
estímulos de parte dei gobierno. 
Los productos elaborados por 
estas empresas no cntran cn el 
circuito comercial dei país. 

Por otro lado, las transna
cionales apoyan ai gobierno, a 
través de la ayuda económica 
directa o indirecta, como la de 
sus fundaciones de cooperación. 
En el plano internacional ofre
cen a Ouvalier un apoyo diplo
mático y de relaciones públicas, 
para mejorar la imagen dei régi
men. Y por lo que veo, última
mente han tenido cierto êxito. 

, La apariencia de "pop11/is· 
mo" que intenta proyectar Jean 
CI011de D111•alier seria parte de 
esa campatia? 

- EI grado de alienación ai 
que está sometido nuestro pue
blo explica esto. Jean-Claude 
ofrece un carnaval mensual. Mu
chas veces distribuye bebidas 
gratuitas en las calles, estimula 
la prostitución, y los "dancings". 
Esto es lo que hace posible este 
populismo. 

Esta modalidad política dife
rencia ai hijo dei padre. Aquél 
era la violencia desnuda. Este, en 
cambio, realiza una violencia psi-

Misere G. Forrune 

cológica, de conquista de mentes 
y de consenso a través de los 
mecanismos sutiles de la aliena
ción. Debe seiialarse que esta 
nueva política es una respuesta 
a las presiones in temacionales, 
pero no pasa de ser una nueva 
máscara, aunque obviamen te 
la situación cambia con la aíluen
cia de recursos financieros nue
vos ai país. 

- Dada la feroz represión q11e 
subsiste pese a esta fachada, , có· 
mo 1•alora e/ fu furo de la acrfri· 
dad sindical? 

- Bueno, en el área sindical, 
en 1963 había tres confederacio
nes organizadas. Todas fueron 
desarticuladas por Ouvalier, pero 
quedan las bases. Pienso que la 
primera reivindicación es el res
tablecimien to de las libertades 
democráticas, donde todas las 
tendencias puedan nuevamente 
aflorar y expresarse. 

Es necesaria la unidad de to
dos para derrocar el régimen. 
Haiti es el peor drama de Amé
rica Latina y el papel de la de
nuncia internacional es muy im
portante en el momen to actual. 
Como presidente de la Federa
ción de Sindicatos Cristianos y 
como haitiano pedimos el apoyo 
de todos los sectores progresis
tas y de los companeros de la 
prensa para contribuir a la libe
ración de lo que fue la primera 
república negra dei mundo, ac
tualrnen te bajo la barbarie. 

Nuestra Federación está abier
ta a un programa de unidad de 
acción que coo tenga, entre otros, 
puntos como la renuncia de la 
Presidencia Vitalícia y la convo
catoria a elecciones, el restable
cimien to dei derecho de organi
zación y asociación y la libertad 
depren~--------• 



~ CUBA 

1 Así fué el XI Festival 
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1! CHILE 1 

i EI caso Letelier 
Castigar só/o a 
los autores directos 
y omitir a q11ie11 
dio la orden úe ejecución 
equil1aldrfa a 
punir a los payasos 
y perdonar ai d11e1io dei circo 

.. ---- ~ -21 d'1 septiembre de 1976. EI asetinaro de L'1tslier tlJg(,n la f'flConstrucción 
·rtísrica de Milton R. Alves. 

[L a información más reciente acerca de las investigaciones que 
Ia justicia de Estados Unidos realiza sobre el asesinato de 
Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt, ocurrido 

mediante una poderosa bomba el 2 1 de septiembre de 1976 en Wa
shington, muestra la directa responsabilidad dei ex-jefe dei servicio 
secreto chileno, y de por lo menos cuatro de sus subordinados. El 
general Contreras, el coronel Espinoza y el capitán Femández La
rios, todos pertenecientes a las fuerzas armadas chilenas, resultan tan 
responsables como el norteamericano Townley y la misteriosa 
Walker Martínez, y no menos de seis cubanos anticastristas que ante
riormente habrían pertenecido a la CIA. 

Pe.ro la conclusión más relevante sería la de que nada pudo haber
se realizado sin el conocimiento y aprobación previos dei titular de la 
Junta Militar, general Pinochet. Es por ello que Cuademos dei Tercer 
~undo considera útil la inserción de Ia presente crónica, al cumplirse 
dos anos de aquel luctuoso episodio, a modo de respetuoso homena
je a la memoria de las víctimas. 

Fo11ché: Sire, me temoqut 
el fusilamiento de Enghien 
fue error. 

Napoleón: Peor que eso. 
fue una estupidez. 

Orlando Letelier, ex embaja
dor de Chile en Estados Unidos, 
ex mini<;tro de Relaciones Exte· 
riores durante un breve período 
de la presidencia de Salvador 
Allende, se sabía vigilado de cer· 
ca desde unos dias antes. Es posi· 



blc que haya supucsto que, co
mo de costumbre, se pretendía 
conocer quiénes eran sus contac
tos y amistades, es clecir, una 
operación habitual de los servi
cios de espionaje que no debía 
preocuparle, puesto que nada te
nia que ocultar. Quizás jamás 
imaginó que ese seguimiento era 
el preludio de un atentado con
tra su vida. 

iQuién podría ser tan imagi
nativo como para predecir que 
en la propia capital de los Esta
dos Unidos, el país número uno 
dei mundo, iria a producirse un 
acto de terrorismo sólo conce
bible en la literatura de ficción 
o en los registros dei FBI con 
relación ai crirnen organizado en 
la década dei 20, aquellos anos 
!ocos en que los "Dutch" Shultz, 
Lepke Buchalter y AI Capone di
rimían con ametraJJadoras de 
mano la jefatura de negocios 
prohibidos? 

Es también probable que esa 
confianza en que en Washington 
'·no podia ser posible" la comi
sión de delitos contra la vida 
humana, dei tipo de los inaugu
rados en su - i ay !- patria por 
Augusto Pinochet, lo que mantu
vo su guardia baja y le convirtió 
en fácil presa de sus asesinos. Lo 
que más impresiona, en todo ca
so, fuera del crimen mismo, es 
la modestia de Letelier en cuan
lO a su percepción de cuán odia
do era por Pin oche t. 

Las razones de Pinochel 

Por obvias razones, no esta
mos en condiciones de compro
bar si el dictador chileno veía en 
Lelelier una alternativa civilista 
capaz de catalizar adhesiones po
líticas para el caso de un proba
ble relevo. Esa fue, aJ menos, 
una de las explicaciones más ra
zonables que se emitieron para 
explicar la muerte dei general 
Carlos Prats en Buenos Aires, un 
ano antes. Pero Prats era un mi
litar y su figura infundia respeto 
incluso entre aquellos que le ha
bian conducido, sin documentos 
Y con las manos atadas hasta la 
frontera argentina, luego dei gol
pe de septicmbre. 

Si Pinochet era relevado, co
mo se rumoreaba a mediados de 
1975, su sucesor no podía ser 

sino otro militar. Letelier, en 
cambio, un civil con muy escasos 
antecedentes de actuación polí
tica de primera fila, no tenia 
una signWcacibn similar. Si Pino
chet le privó de su ciudadanía 
en las semanas provias aJ crimen 
de Washington, no fue por liqui
dar a un posible competidor pre
sidenciable, sino porque en el 
conjunto de motivos que le in
dujeron a dar la orden de matar 
- y en esto no cabe suponer que 
su hom bre de máxima confianza, 
Manuel Contreras Sepúlveda, hu
biese actuado sin su conoci
mien to ni autorización- se mez
claron, como en el caso de Prats, 
razones person ales y justifica
ciones políticas. 

Pinochet ha esgrimido el argu
mento de que de haberse pro
puesto matar a Letelier, o anu
larlo como enemigo, Je hubiera 
bastado con negarle la salida de 
Chile en Liempos en que aún era 
su prisionero en la isla Dawson. 
Es verosímil, como lo demues
tran a contrario sensu los casos 
de José Tohá y el general Bache
let. 

Letelier, sin embargo, fue de 
los pocos por los que la adminis
tración de Gerald Ford, respon
diendo a presiones internaciona
les, se in teresó realmente por 
rescatar. Y luego de recuperaria 
con vida, le dio asilo incondi· 
cional en los Estados Unidos. 
Pinochet cedió en ese caso por
que no tenía otro remedio, y 
porque no imaginó el uso que·et 
liberado prisionero iba a hacer, 
en lo sucesivo, de su líbertad. 

LeteJier en Estados Unidos 

Por empezar, había residido 
en los Estados Unidos el tiempo 
suficiente para conocer, con su 
inteligencia y perspicacia, los 
mecanismos operativos con que 
se mueven la diplomacia, la polí
tica, la alta finanza y el Congreso 
en Washington. Si el padre de la 
patria cubana, José Martí, pudo 
escribir "Conozco al monstruo, 
he vivido en sus entrafias", Or
lando Letelier gozó de aquel mis
mo privilegio, con la ventaja a 
su favor de que no veia en Esta
dos Unidos un monstruo, que vi
vib en el corazbn del país antes 
que en sus entrarias y que pudo 

distinguir entre la marafia de in
tereses e influencias en pugna, 
aquellos factores de poder e ins
tancias gubernamentales que no 
compartían necesariamente la 
mentalidad ni los puntos de vista 
de los Nixon y los .IGssinger. 

En pocas palabras, que si 
pudo no haberles gustado el go
bierno de Salvador Allende por 
sus inclinaciones socialistas, sen
tían una incomodidad moral y 
graves escrúpulos de conciencia 
en identificarse con el régimen 
de Augusto Pinochet. Simple· 
mente porque los remanentes dei 
liberalismo tradicional estadou
nidense persisten en cultivar a 
flor de pie] una repulsión innata 
por el fascismo. 

Fue en la dirección de esos 
sectores li berales que Le telie~ en
derezó sus pasos para combatir a 
los opresores de su patria. Y, 
por lo que puede percibirse aho
ra, su actuación fue tan fructífe
ra como certera su percepción 
política. 

Hemos mencionado la presen
cia de motivos de odio Personal 
en Pinochet. No debe descartarse 
sin más este elemento, entre 
otros motivos porque. como 
otros tantos dictadores notorios, 
suma a una inteligente astucia 
animal viejos resentimientos, 
frustraciones y complejos infe
riorizantes. el último de los cu a
les, por más reciente, es el mãs 
difícil de soportar: la doble trai
ción a su jefe natural castrense, 
Carlos Prats, quien fue su aval 
ante AHende, y la traición a su 
jefe natural civil, el presidente 
constitucional que Je ungió co
mandante en jefe de las fuerzas 
armadas chilenas. 

EI odio de los tiranos 

Letelier se granjeó e! odio 
irracional de Pinochet cuando en 
la segunda decena dei mes de fe. 
brero de 1975, al disertar en 
México durante la m Reunión 
de la Comisión Internacional In
vestigadora de los Crímenes de la 
Junta Militar de Chile, hizo esta 
descripción patológico-psicótica 
dei dictador: 

"Cua11do escuchaba o leia los 
discursos de Pinocher me surgian 
serias dudas acerca de su capaci· 
dad intelectual. pero puedo ase-



1 :lJ gurar que es un genio. Un ge11io 
J = de la traición. li C: "E/ /1111es 10 de sepriembre 

.J de 1973. 1111 dia antes dei golpe, 
1 recib1a en a11die11cia ai general ! Pinochec. Hi:o alarde de sus co11· 
1 1•iccio11es democráticas, de su 

W 
lealtad a Allende, de s11 honor de 
soldado. y si11 embargo. 48 ho
ras ances habia suscrico 11n doeu· 
111e11ro e11 e/ que se comprometia 
a derrocar a A l/e11de . . . " 

Letelier se explayó en mu
chos más detalles sobre la actua
ción de Pinochet, de la que esta
ba en conocimiento en su condi
ción de ministro de Defensa Na
cional al tiempo dei golpe de 
septiembre. Esa disertación, he
cha pública dentro y fuera de 
México llegô obviamente a ma
nos dei acusado principal. Es po
sible que pueda aparecer como 
excesivo que una imputaciôn de 
felonia demande una sanciôn de 
muerte. No sabemos la verdad 
total, pero por aproximación psi
copatológica y sobre la base de 
antecedentes similares es posible 
una casi certidumbre por sirnple 
analogia. 

Benito Mussolini odió sobre 
todo a quienes, por conocerle 
desde los tiempos de su afilia
ción socialista, le reprochaban 
malamente sus prácticas fascis
tas. Los hermanos Rosselli fue
ron asesinados en Paris por su 
orden, al igual que dentro de la 
propia ltalia el parlamentario Giá
como Mateotti. 

En América Latina sobran 
ejemplos de análogos crímenes, 
como los que disponía el dieta
dor cubano Gerardo Machado o, 
en el caso más parecido ai de 
Letelier, el dei sociólogo e 
historiador Jesús de Galíndez, 
que secuestrado y drogado en 
Nueva York por orden de Ra
fael L. Trujillo, fue transpor
tado en avión hasta Santo Do
mingo, en donde el propio sátra
pa le propinó los primeros golpes 
previos a su martírio final: atado 
de pies y manos fue izado por 
medio de una roldana y, cabeza 
abajo, descendido lentamente 
hasta una tinaja de aceite hirvien
do. Lo que quedó de él fue arro
jado ai mar Caribe. 

Si Trujillo no pudo perdonar 
a Galíndez el que proyectara 
presentar como tesis doctoral en 

la Universidad de Columbia un 
trabajo sobre su gobiemo, cuyo 
texto sôlo llegó a conocer cn la 
acción dei secuestro mismo. pue
de deducirse, continuando con 
el sistema analógico, que Pino
chet cultivó su fobia contra Le
telier a partir dei momento en 
que éste le llamó "genio de la 
traición". Pero no fue esto lo 
único que destacó a Letelier co
mo para ponerle en el punto de 
mira fatal de su verdugo. Acerta
da o erradamente, la Junto Mi
litar comenzó a ver en él uno de 
los responsables de las crecientes 
criticas que empczaron a proli
ferar a mediados de 1975 - y se 
acen tuaron a princípios de 1976-, 
respecto de la violación de los de
rechos humanos en Chile, así co
mo de la política econômica que 
castigaba a sus clases menos pu
clien tes. 

La campa.fia tiene éxito 

La magnitud de las pruebas 
aportadas y la frecuencia coo 
que en foros de Estados Unidos 
y Europa eran exhibidas esas vio
laciones, generaron reacciones 
que se expresaron fundamental
mente en ciertas reticencias a 
conceder creditos a Chile por 
parte de organismos intemacio
nales. En la primera quincena 
de 1976, el Consejo Económi
co y Social de la OEA, nada 
menos, se permitió "objetar" la 
conducción económica de Chile. 
EJ 12 de ese mismo mes, en una 
carta ai Washington Post, el pre
sidente de la Comisión de Asun
tos Bancarios de la Câmara de 
Representantes, Henry S. Reuss, 
se lamentó de que el presidente 
dei Banco Mundial, Robert 
McNamara, se hubiera rehusado 
a comparecer ante su organismo, 
para explicar por qué había acor
dado - coo oposición europea
un discutido crédito de 33 mi
llones de dólares ai régimen de 
Pin ochet, que, explicó Reuss, 
"110 merecia e/ apoyo financie· 
ro del gobierno estadounidense 
ni de las entidades intemaciona· 
les·~ 

Apenas dias después, el subse
cretario de Estado, William Ro
gers, citó a su despacho ai em
bajador chileno Manuel Trucco, 
a quien le manifestó el descon-

tento dei presidente Ford por el 
maltrato dado a ciudadanos eh~ 
lenos que conversaron con Una 
delegación congresista que habia 
visitado Chile, integrada por 
Tom Mofett, Tom Harkin y 
George Muller. A raíz de ello 
esos legisladores anunciaron que 
se opondrían a toda concesión 
de ~yuda a Chile. El 22 de abril, 
el dtputado Donald Fraser anun
ci6 cl comienzo de una invest~ 
gaciôn en torno a la violación dt 
los derechos humanos en Chile 
En la segunda mitad de mayo, 
el mismo Reuss censurô la dec~ 
sión de 16 bancos norteamerica
nos y canadienses que resolvie, 
ron acordar un crédito de 125 
millones de dólares "a un régi, 
men extranjero moralmente abo
rrccible"; y el 14 de junio, el 
Senado aprobaba el drástico cese 
dei programa de ayuda militai 
aJ régimen de Pinochel. La me
dida, aprobada por 62 votos con
tra 18, limitaba a 30 millones de 
dólares el monto de la ayuda 
económica que se podía asignai 
a Chile, de un total previsto de 
68 millones, sobre la base de que 
se trataba de un ''gobiemo vfo. 
lador de los derechos humanos" 

De alguna manera parecia una 
escalada "organizada con t:ra Ch~ 
le", según lo observó al perió
dico pro-junta El Mercurio, qut 
no oculta su desagrado. Comien· 
zan entonces los rumores sobre 
la presun ta responsabilidad de 
Letelier y las primeras veladas 
amenazas contra su vida. Saul 
Landau, (quien junto con RaJph 
Stavins, se constituyó desde el 
Instituto de Estudios poHticos 
en incansable luchador de La cau· 
sa dei esclarecimiento total del 
crimen), relatará para Mother Jo
nes que en febrero de 1976 Lete· 
lier había viajado a ll olanda, 
donde la organización sindical de 
trabajadores marítimos, una de 
las mâs numerosas dei mundo, 
lo entrevistó; como consecuencia 
de tales pláticas, la Federación 
M antima resolvió boicotear las 
naves de bandera chilena y simttl· 
táneamen te acordar ayuda finan· 
ciera a los refugiados chilenos en 
Europa. Poco después, era el 
propio gobiemo de Holanda el 
que clisponía cancelar un pres
tamo de 60 millones de dóla· 
res que ya había sido acordado. 



Mlch•I Townley Gt1nt1ral Juan Contrt1ra1 
Ambo, apretJJron t1I gatlllo, pero lqui6n dio la ordt1n? 

"Moriré siendo chileno" 

Las dotes personales de Lete
lier, sus posiciones moderadas de 
sobra conocidas, sus innu mera
bles vinculaciones en Estados 
Unidos, la confianza y responsa
bilidad que inspiraban sus traba
jos académicos y sus gestiones 
políticas, habían hecho de él el 
más perfecto de los em bajado
res dei Chile Exiliado. Parece 
exceso de coincidencia que exac
lamente el dia prevío ai crimen, 
20 de sepliem bre, The Wall S treet 
JoumaJ, acusara con nom bre 
propio a Letelier de ·'mentir" ai 
describir la política económica 
de la Junta Militar corno un tre
mendo fracaso, y aplaudiera en 
cambio sus éxitos económicos, 
que atribuía a su buen sentido 
por seguir los principias dei eco
nomista Milton Friedman; a su 
juicio las denuncias de Letelier 
eran "infundadas'' y Chile, afir
maba, "ha iniciado el camino de 
regreso dei caos". 

Letelier había sido, empero, 
"castigado" semanas antes por el 
propio régimen de Santiago. El 
10 de septiembre, con motivo 
dei tercer aniversario dei golpe, 
Letelier participó en el Madi
son Square Garden's Felt Forum. 
Horas antes, la Junta Militar, 
1mputãndole la dirccta rcsponsa
bilidad por la cancelación dei 
préstamo holandés, !e había pri-
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vado de su ciudadanía. Ante cin
co mil personas que colmaban 
el estadia, más otras dos mil que 
no habían podido ingresar en él, 
Letelier respondió: "He nacido 
en Chile. Soy Chileno. Moriré 
siendo chile110".Landau referirá 
también que por esos dias arre
ciaron las arnenazas, sobre todo 
telefónicas. Una de ellas. la mãs 
conocida, consisúó en que· ai a
tender el teléfono Isabel Marga
rita Letelier, sele preguntó: "i,Es 
usted la esposa de Orlando Lete
lier?'' Y cu ando ella respondió a
firmativamente, la voz aõadió: 
"No, usted es su viuda". 

Aparentemente el ya conde
nado a muerte no creyó en la se
riedad de la aruenaza. O, quizás 
la aceptó como un riesgo más en 
la lucha que había emprendido 
contra la Junta Militar. También 
el día previa al crimen, habia re
cibido infom1ación reservada se
gún la cual el gabinete chileno en 
pleno había analizado severamen
te sus actuaciones, registrãndose 
dos opciones de castigo: la pri
mera recomendal>a su elimina
ción física, y la segunda la cance
lación de su nacionalidad clúlena. 
Como la Junta Militar había a
nunciado la segunda alternativa, 
Le telier comen tó ante su esposa: 
"Crru que re11gu 1111 aiio 111ás de 
•·ida, /IOflj//C los QSl!SÍIIO((IS los 
n>111,1 te la J1111ta <'li septie111br<' ... 

No era puntualmente así. Es 
cicrto que el primao de ellos, de 

resonancia mundial, el de Carlos 
Prats y su esposa Sofia Cuthbert, 
ocurrió el l O de septiem bre de 
1974 ; pero el segundo, en el que 
resultaron gravemente heridos el 
líder democristiano Bernardo 
Leighton y su esposa Anita. en 
Roma, ocurrió el 6 de octubre 
de 197 5. Sin contar con los cen
tenares de asesinatos y "desapa
riciones'' dentro dei propio Chile. 
en julio de 1976 había sido en
contrado en un canal el cadáver 
de Carmelo Soria Espinosa, de 
nacionalidad espafiola, funciona
rio de las Naciones Unidas, con 
seiiales evidentes de haber sido 
bárbaramente torturado. Empe
ro, el informe oficial chileno pre
sen taba el caso como si Soria hu
biese muerto ai caer su automó
vil en el canal, es decir, como ac
ciden te. 

El te rrorismo de la DlNA 

Hoy son pocos los que recuer
dan que dos o tres dias después 
dei atentado contra los esposos 
Leighton, los diarios de todo el 
mundo informaron de un curio
so incidente registrado en e l ae
ropuerto de Orly, en las afueras 
de Paris. Por resultarles sospecbo
sos tres indivíduos que merodea
ban cierta sala. como vigilando a 
una pareja que debía salir en uno 
de los aviones programados, los 
servicios de inteligencia franceses 
(SDECE) procedieron a su "inte
rrogatorio preventivo··. Se trata
ba de miembros dei servicio de 
contraespionaje chileno. que aca
baban de arribar, procedentes de 
Roma. 

Es quizás posible que el FBI. 
via INTERPOL, se haya decidi
do en la reciente investigación a 
consultar acerca dei episodio de 
Orly a su similar francés. Aun
que es sabido que INTERPOL 
no tiene jurisdicción sobre asun
tos políticos, sí la tiene cuando 
éstos asumen características te
rroristas. Y terrorismo político 
fue el que se ejerció contra los 
esposos Leig.h ton. 

AJguien que suele tam bién es
tar muy informado. el coh11imis
ta Jack Anderson, recordó el 7 
de octubre de l 97ó (Miami He
rald. "Fate of Chile Exile a 
Threat to Others"), que él mis
mo había infonuado casi un ano 
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antes, el 16 de novi.em bre de 
1975, que aquel mismo organis
mo secrelo chileno tenia un pro
grama de "asesinato de promi
nentes exiliados··. y que a sujui-
cio, como en el caso de los Leigh
ton. el crimen seguia a la concer
tadón de gestiones tendien tes a 
iorjar un movimiento unitario de 
oposición a Pinochet, con parti
cipación de los democristianos. 
De ahi que, anadfo Anderson, el 
PBJ hubiera dispuesto esos mis
mos dias resguardar las personas 
de otros conocidos dernocristia
nos residcnresen Estados Unidos. 
Gabriel Valdés y Radomiro To
mic, a su vez presuntamente a
menazados de muerte. Anderson 
recordaba también, sugestiva
mente, el episodio dei aeropuer
to de Orly. 

El semanario Time se ocupó 
igualmente dei crimen en su edi
ción dei 4 de octubre. en crónica 
mesurada (''Chile. Death of a Di
ssident") que además de calificar 
aJ " [nstitute for Policy Studies" 
(donde trabajaban letelier y los 
esposos Moffitt) como una insti
tución de "fuerza pensante radi
cal", apun taba como origen dei 
atentado a la misma institución a 
la que pertenecian los sujetos dei 
aeropuerto de Orly: la DINA. 

"Contactos'' de la ClA 

En carn bio, el semanano News
week, en su sección de cápsu
las informativas titulada "Peris
cope", se pemütió la rara primi
cia de adelantar ( 11 de octubre 
de 1976), que de acuerdo con 
fuen tes de la CIA consultadas, 
con seguridad la policia secreta 
chilena, DINA, no estaba involu
crada en los asesinatos Letelier
Moffitt debido a que el explosi
vo utilizado "era demasiado pri
mitivo", y su mecanismo rudi
mentario. 

Como si fuera requisito exigi
ble que cualquier organización 
terrorista o servicio secreto gu
bemamentaJ se valiese de un mo
delo establecido altamente sofis
ticado, para la comisión de los 
atentados, o como si con el arte
facto utilizado en Washington, 
"rudimentario" o no, no hubi~ 
se aJcanzado el objetivo buscado 
por los asesinos y sus mentores. 

El argumento venía circuJan-
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do desde los pnmeros dias de 
octu bre. pero cobr6 relevancià 
gracias a Newsweek. Con an tela
ción, una pubhcaci6n de circula
ción privada - pero gratuito-. 
denominada Defense and Foreign 
Affairs DaiJy, de propiedad de 
un tal Gregory Copley, con sede 
en San Francisco, Califomia, ha
bia maneJado el mismo argumen
to pero con mucha sazón : sostu· 
vo que según "11110 alr1simo Ji1en· 
re soné rica .. , la vc rsión que atri
bu ia a lo DINA la autoria dei cri
men de Washington había sido 
dispucsln ''por lo Sección !11tcr· 
11ocio11al dei Comité Ce11 trai dei 
Partido Comunista Soi·ietico ··, 
que mediante esa treta "esperaba 
hacer recaer la ,·11lpa sobre la 
Junta Chilena y reacruali:ar la 
image11 de un Chile some tido a la 
bru talidad polida/". 

Que una pu blicación califor
niana de quinta categoria pudie
se mencionar a "una altísima 
fuente soviética" como origen de 
su singular informaci6n era bas
tante como para descaJificar su 
verosimilitud. Pero no sólo no o
currió eso sino que. mucho más 
curiosamente, agencias como la 
UPI la reprodujeron como si Mr. 
Copley fuera el mismísimo voce
ro del Kremlin. En el curso de 
las semanas siguien tes se descu
brió que ademãs de ser una pu
blicación arnarilla y chantajista, 
la Defense and Foreign Affairs 
Daily solía ser el eco de cuan ta 
versi{m se le an tojara difundir a 
la CIA o aJ FBI. 

Ese antecedente no impidió 
que, más de un ano después, 
cuando ya era inocultable la co
lusión entre los terroristas cuba
o os an ticastristas -ex-agentes de 
la CIA- y la OINA en el asesina
to Letelier-Moffitt, la misma sec
ción "Periscope" de Newsweek 
() O de mano de l 978), informa
ra que la CIA "admitia contac
tos" con Michael Townley, uno 
de los principaJes ejecutores dei 
doble crimen, pero negaba que 
éste estuvi.ese asociado con la 
Agencia. 

La conspiración del silencio 

AI cumplirse dos anos de 
aquel ominoso episodio, los in
dicios llevan a confiar en un es
clarecimiento a fondo, que iden-

ti fique autores, mentores, cóm
plices, motivos reales y secundo. 
rios. Aunque el principal respon
sable tienc nom bre y apellido, y 
su rostro bestial sea conocido d~I 
mundo entero desde septiembre 
de 1973, todo lleva a suponcr 
que eludirá el castigo, delegando 
culpas en subordinados a los que 
de todas maneras protegerá. 

• A la conspiraci6n para el cri
men sigui6 la dei silencio y aho
ra, si la justicia de Estados Uni
dos no lo evita, el complot dei 
encubrimiento. Los encobridores 
no sólo están en Chile. Se les 
puede hallar en Miami, Washing
ton, Langley. Los vasos comuni
cantes entre los servicios de in te
ligenoia son enmaranados y en 
general, inex tricables, como es 
sabido. Sin embargo, como lo 
demostró Watergate, el peso de 
la opinión pública puede ser el 
mejor aliado para que jueces 
probos y fiscales incorrupti· 
bles accedan a la verdad y la 
muestren sin pudores ni vergüen
zas. 

No restituirãn con ello las 
preciosas vi.das de Orlando Lete
lier y Ronni Moffitt, pero ai me
nos contribuirão - cabe esperar
lo- a que cese el ejercicio dei 
crimen a distancia y por contra
to por razones políticas o ideoló
gicas. Las in tem acion ales fascis
tas gozan de impunidad en la 
medida en que ésta sea protegida 
y ocultada. Aunque ni de esa 
manera podrá ocultar su trágica 
máscara de corrupción, inmora· 
lidad e ignominia. 

Napoleón, que ordenó a dis
tancia, en 1804, el asesinato de 
su adversario Luis Antonio, Ou· 
que de Enghien, último Príncipe 
de Condé, reparó cuando ya era 
tarde que peor que errar era co
meter una estupidez. El crimen 
contra el jefe de los emigrados 
se volvi.ó en su contra y, según se 
dice, le persigui.ó hasta su propia 
muerte. Pinochet tiene sobre su 
conciencia aJgunas decenas de 
miles de Enghien de entrecasa, y 
quizás aJgunas decenas de Prats, 
Letelier y Moffitt en el exterior. 
Castigar sólo a los Con treras, Es
pínosa, Femández Larios y 
Townley y omitir aJ que dio la 
orden de eJecución, equivaldría a 
tanto como punir a los payasos y 
no a1 dueiio del circo. e 



CHILE li 

Avances 
y nuevas amenazas 

Anselmo Sule: "EI pueblo chileno ha desarrollado, con gran sacrificio, una 
resistencia que se expresa en la lucha de los orgenismos de masas". 

· Obtener un consenso 
nacional 
entre las fuerzas 
democráticas. 
crear nuevos hechos 
políticos en e/ interior 
y redoblar e/ apoyo ex temo 
a la lucha contra la Junta, 
propone Anselmo Sule, 
presidente dei Partido 
Radical, 
ai cumplirse cinco aFios 
dei golpe que derribó 
a Alleude 

Frida Modak 

~ 
1 deterioro de la junta 
pinochetista, el peligro 
de que a pesar de ello se 

pueda producir una brasileiiiza
ción dei país y la necesidad de 
crear hechos políticos que lo im
pidan y que provoquen la caída 
de la dictadura, son los principa
les elementos dei análisis de la si
tuación chilena que al cumplirse 
cinco anos dei golpe militar for
mula Anselmo Sule, presidente 
dei Partido Radical de Chile, se
nador al momento dei putsch, y 
actual vicepresiden te de la ln ter
nacional Socialista. 

Las causas dei deterioro dei 
régimen chileno van desde sus 
prop10s errares y la bnitalidad 
dei sistema impuesto, a la avcr
sión que inspira a prácticamente 

cuadernos del rarcer mundo 



f 
~odos los pueblos dei mundo. Esa 
aversión, a juicio de Sule, cons
tituye una reacción lógica ante e1 
nacimiento de un sistema fascis
ta, acrecentada por el prestigio 

l 
que alca.nzó el experimento chi
leno de llegar aJ socialismo por 
vias propias, nacionales y demo-
cráticas. debido fundamental
mente a la personalidad de Salva
tlor Allende. A ello se agrega el 
trabaJo organizado y responsable 
de las fuerzas democráticas chile
nas que por distintas rnzones se 
vieron obligadas a abandonar el 
pais. 

Pero el elemento ai cual el di
rigente radical le concede lJ ma
yor 1n1portancia como causo del 
deterioro pinochetista es la ac
ti tud élel pueblo dentro de Chile. 
Y ai respectoseõala: "No obstan
te la magnitud de la tragedia que 
ha vivido y que vive, de la repre
sión y el crimen. de la dramática 
situación socioeconómica por 
que atraviesa como consecuencia 
de la aplicación de un sistema 
que sólo favorece a la alta bur
guesia desnacionalizadora y aJ 
imperialismo económico, el pue
blo ha desarrollado con gran sa
crifício, con fuerza y entereza 
moral, una resistencia que se ex
presa en la lucha, pasiva si se 
qu1ere, de los distintos organis
mos de masas. 

"Este tipo de lucha responde 
a las características dei pueblo 
chileno, a su tradición cívica y a 
su madurez política Sus gran
des batallas se han dirimido siem
pre en el terreno ideológico y es 
por esta via que la resistencia ha 
encauzado sus acciones, reabrien
do espacios y aislando interna
mente a la dictadura. Eso no 
quiere decir que se hayan descar
tado otras vias, pero no se preco
mzan las que sólo agravarian la 
situación o que son imposibles 
de llevar a la práctica o que da
rian al régimen pretextos para 
cometer un genocidio mayor 
aún". 

Ante los nuevos peligros 

Pero a pesar de ese deterioro 
eviden te y de la realidad interna 
y externa reseiiada, Sule estima 
que el futuro está lleno de peli
gros: "Estamos en el filo de la 
navaja, en el sentido de que mien-

cuademos dei tercer mundo 

tras el pueblo chileno y las fuer· 
zas democráticas dcl mundo lu
chan por erradicar el fascismo de 
Chile. Pi.nochet y quienés lo res
paldan tratan de cstableccr un 
sistema aparentemente uistinto 
al actual, en el intento de meJo
rar su imagen > debilitar la lm:ha 
contra la. dictadura. Se quiere ins
taurar. no sólo en Chile sino en 
todos los países en desarrollo, un 
S1Stema político y econónuco 
que asegure el lucro de unos po
cos en desmedro de las grandes 
ma}·orias nocionales. lo que un
plico el saqueo de sus riquezas y 
la ex lracción de sus recursos na
tu rales sin nmgún ânimo de pro
mover el desarrollo ". 

En su opinión eso plan tea la 
ne<:esidad de redoblar el apoyo 
externo a la lucha que se da den
tro de Chile "y se hace necesario 
tam biên crear al interior dei pais 
hechos políticos que debil1ten y 
en definitiva lleven ai derroca
m1ento de la junta militar". 

Y agrega Sule: "No podemos 
detener nuestra acción porque 
ello seria hacerle el juego a la 
dictadura, que pretende desarro
llar una estrategia similar a la 
que puso en práctica el régimen 
brasileno en 1964, con el apoyo 
de las fuerzas reaccionarias de 
ese pais. Por eso, aunque no es la 
única posibilidad. es deseable 
obtener un consenso nacional 
entre las distintas fuerzas demo
cráticas, que no tiene por qué ser 
un acuerdo político formal por 
escrito. Basta con el consenso 
amplio accional y en e! desarro
llo de esas acciones com unes ten
drân q_ue ir dândose las condicio
nes para un acuerdo más profun
do. 

''No se trata de que cada par
tido o t.endencia renuncie a sus 
metas estratégicas. Eso se
ría negativo y perjudicial para la 
nueva democracia chilena. No se 
trata tampoco de suspender el 
trabajo que cada partido realiza 
para lograren un momento dado 
esas metas estratégicas. Se trata 
de !legar a una convergencia para 
derrocar a la junta y reconstruir 
el país. La situación material en 
que se encuentra Chile es desas
trosa y la espiritual es macabra. 
Sólo fuertemente unidos en tor
no a un programa mínimo de 
realLZaciones podremos devolver-

le ui país la institucion ahdu.d, la 
democracia y las llberlades per
didas". 

Mirando ai futuro 

Para Sulc la nueva institucio
nalidnd chilena debe establecer 
una democracia más vigorosa, 
plante ando en sus estructuras los 
mecanismos para su autodefensa. 
Y lo más importante scrâ seiialar 
el nuevo rol de las fuerzas arma
das, que tendrân que intcgrarse 
ai desarrollo dei pais como unH 
fuerza social de plena participa
ción: "Jamãs podrá.n aceptarse 
unas fuenas armadas ajenas ai 
desarrollo y al proceso orgánico 
dei país, viviendo en calidad de 
árbitro potencial para resolver 
confüctos internos que las más 
de las veces se crean artificial
mente por los enemigos dei pue
blo". 

Ya se está realizando dentro 
de Chile el estudio de esa nueva 
institucionalidad por parte de un 
gm po de personeros de distintos 
partidos, pero si bien ese cs un 
esfuerzo que Sule destaca, no es 
suficiente como pun to de con
íluencia. 

La nueva institucionalidad no 
puede ser fruto de la decisión 
unilateral de Pinochet ni dei mo
delo que elabore un sector polí
tico determinado. Tiene que ser 
la expresión genuina de la volun
tad popular y para ello se necesi
ta el concurso de todos los parti
dos políticos existen tes.Ninguno, 
ni tampoco los que pudierao 
crearse en un futuro próximo, es
tá en condiciones de asumir esta 
tarea por sí solo. 

Y el consenso, para derrocar a 
la junta y cruar la nueva insti tu
cionalidad no sólo debe darse a 
nivel de partidos, sino también 
entre éstos y las diferentes orga
nizaciones de masas. "EI Partido 
Radical -subraya Sule- y todos 
los partidos de la Unidad Popu
lar, de la que formamos parte, 
han planteado seria y categórica
mente este 11am amien to y esta
mos dispuestos a cualquier es
fueno o sacrifício para que se lo
gre. Está claro que nosotros y el 
pueblo esperamos la respuesta de 
aquellos que han estado remisos 
a asumir este compromiso con la 
patria" _ ____ ___ e 



ARGENTINA 1 

EI PRT: Estrategia, 
táctica y autocrítica 

Su dirigente, Roberto 
Gue11ara, analiza la situación 
argentina, define e/ carácter 

de la J1111 ta y prioriza la 
1111idad com o factor decisivo 

José Luis Alvarez 

[L a prensa internacional 
suele presentado como 
"el hermano dei Che" y 

lo acosa coo preguntas sobre la 
infancia y la juven tud dei guerri
llero heroico. Pero más meritorio 
que un laio de parentesco -en 
ídtima instancia fortuito- es el 
baber dedicado su vida a la cau
sa popular. Como militante po
litico entonces, el secretario de 
Relaciones Exteriores dei Parti
do Revolucionario de los Traba
jadores (PRT) de Argentina, Ro
berto Guevara, accedió a esta 
entrevista exclusiva con cuader· 
nos dei tercer mundo. Eo ella 
no se habla del "Che", pero si 
de la revolución. Como Ernes
to Guevara hubiera querido. 

Se debate mucho en Amé· 
rica Latina sobre e/ verdadero ca· 
ràcter acl régimen militar inscau· 
rado en Argentina en marzo de 
1976. , Cómo lo define el PRT? 
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- EI 24 de marzo de 1976 se 
dio en Argentina un golpe fas
cista. Aplicamos el calificativo 
"fascista" porque tal es su pro
yecto, apoyado por las clases 
más reaccionarias -la burguesia 
monopólica y la oligarquia terra
teniente- y el imperialismo. La 
defmición clásica de Dimitrov, 
dice que el fascismo es "la dieta
dura terrorista dei gran capital". 
EJ terrorismo de Estado que 
practica la Junta Militar argen
tina ya es amplia.mente conocido 
en el mundo. Y su proyecto eco
nómico beneficia, precisamente, 
al gran capital monopólico, aun 
a costa de los in tereses de la me
diana y pequena burguesia. 

El golpe se da, por cierto, 
contra un gobiemo -el de Maria 
Estela Martínez de Perón- que 
ya era personero dei FMI. Res
ponde a los mismos sectores de 
las clases dominantes. F ormali-

za una situación que ya se 
encontraba antes. Pero había 
que quitar todas las trabas cons
titucionales que todavia impe
dían un mayor desarrollo de los 
métodos represivos y dificulta
ban la verticalidad de mando en 
la "guerra antisubversiva". Por 
eso las prirneras medidas que to
m aron fueron Ja prohibición de 
las actividades sindicales y polí
ticas y la muJtiplicación de la 
represión a niveles desconocidos 
hasta entonces en la Argentina. 

La resistencia popular 

- En el marco de las dieta· 
duras dei cono sur. 1,presenta la 
situación argentina rasgos espe· 
ciales? 

- La generalización de las 
dictaduras en la región corres
ponde a una etapa dei desarrollo 
capitalista. La tasa de ganancia 



deJ3 de aumentar y la solución 
que se visu:iliza es cl capitalismo 
monopolista de Estado. La acu
mulación deberâ basarse en una 

) explotación mayor aún. Y eso 
no puede hacerse en un regimen 
democrãtico burguês, con liber
tad para las orgnnizac1ones polí
ticas y sin dicales que defienden 
los intereses populares. Se pre
sentaba. además, una situación 
de ascenso de las organi1 aciones 
populares que amenazaba con sa
lidas no capitalistas y ese es el 
1rasfondo común a las d1ctaduras 
dei cono sur. 

Como parucularidades de la 
sin1ac1ón argentina debemos 
mencionar, en primer té rmino, la 
res1stenoa )' el espintu de lucha 
de la d ase obrera, que uene una 
enorme experíencia. 

En los úl timos anos el pueblo 
argentino derribó el intento de 
Ongania y Lanusse. que tuvo 
muchos rasgos comunes con el 
actual de Videla. Los obre ros 
argentinos tienen una larga tra
yectoria de lucha y estão agru
pados en una cen tral única, la 
CGT Es c1erto que la dírigencia 
de la CGT actuó mucho tiempo 
com o agente de la burguesia. 
Pero estos mJSmos líderes cum
plen ahora un papel positivo ai 
oponerse a la dictadura. 

A d iferencia de otros países 
de la región, la Argentina tiene 
ademãs unas clases medias enor
memen te ex tendidas. Hay una 
burguesia media numéricamen te 
muy importante. Sin posibilidad 
propia como clase, estos secto
res se agrupan ah ora contra la 
agresión fascista, p orque el pro
yecto del régimen implica su des
aparición. 

Todo esto confluye en Argen
tina hacia una resistencía extra
ordinaria a la d ictadu ra, lo que 
sorprendió a los mili ta res. Se 
llegó así a nive les inéditos de 
crueldad. EI movimien to obrero 
fue muy golpeado y la cifra de 
desaparecidos supera los diez 
mil. Sin em bargo, cada vez que 
se dan resquicios de libertad el 
pue blo los aprovecha pa ra lograr 
pequenos avances. 

O sea que el proyecto de la 
Junta no ha logrado consolidar· 
SP 

- Efectivamente, esa resisten
cia tan extendida lo ha impedi-

. , 
Mar10 Roberto Sanwcho (a la lzquierda y el dirigente montonero eman· 

do Vaca NatvaJa (a la derecha} "Debe lucharStt por la unidlld de los ravolucio, 
narios" 

do. No debemos olvidar que en 
Argen tina las organízaciones re
volucionarias están insertas cn el 
mov1m1ento obrero. \' éste v1víó 
una etapa de n:phegue hasta los 
meses de octubrc y noviernbre 
de 1977 En eSt' momento reto
ma su empuJe, con una ola de 
huelgas de gran magnitud, en la 
que logra victorias parciales pe
ro importantes, como aumentos 
de salanos que llegaron hasta el 
40 por ciento. 

La lucha fue muy dura } de
be anotarse que en csos meses se 
emitió un bando militar comuni
cando el fusilan1iento de un obre
ro, en el que no se le atribuye a 
la víct ima ninguna actividad b'Ue
rrillera, ni siquiera la posesión 
de armas, sino que sólo se le cul-• 
pa de estar instigando a la huel
ga. 

Ese a~censo vigoroso dei mo
vimiento obrero iníluyó sobre 
o t ros sectores, que hasta el mo
mento guardaban silencio Los 
políticos tradicionales comienzan 
a hacer declaraciones. Son censu
rados, reinciden y terminan por 
abrirse un cierto espacio. Esto 
permite, a su vez, una mayor 
movilización obrera y por esa 
época aparecen las primeras con
tradicciones profundas entre los 
prop1os miembros de la Junta. 

- i,En qué co11sisten esas dis
crepancias? 

A diferencia de otros sec
tores políticos, nosotros no con
sideramos que, por eJemplo, Vi
dela sea un elemento democrá· 
tico, enfrentado a ot ros grupo~ 
que si se rían fascistas. EI pro
yecto es fascista y no deja de 
se rio pese a las escisiones. Pe
ro si hay que reconocer que, 
con igual obJe livo, se plan tcan 
importan tcs diferencias de mé· 
todos. 

Videla sostienc: que no hay 
que abrir rcndijas. porque la 
pres1ón popular podría obligar a 
abrir la pucrta de par en par 
\1assera responde con olra analo
gia. No se puede comprimir el 
vapor en la caldera más aliá d 
cierlos limites, porque si n o ex
plota. 

Los dos 11enen ra,ón Ese es 
el dilema i.nsolublc: para ellos. 
La rcspuesla popular debe ser 
aprovechar las fisuras que se pre
senren y seguir luchando por 
mayores avane\!s hacia la demo
cracia. 

Balance de i Mundial 

,EI triunfo dl 4rgenrmo 
en e/ M1111d1al 110 red1111dó en 1m 
fortalecimienJo de la Junta? 

Creem os que no. Y después 
de terminado el mundial la mo
vilización obrera recuperó su rit
mo ante rio r, con una hue lga de 



cstibadores en el puerto y med i
das de lucha en la industria aute>
motriz, particularmente en Ge
neral Motors. 

El balance que nosotros hacc
mos del mundial además de la 
alegria dei triunfo- es positivo. 
En el exterior el éxito fue to
tal. La utilización dei mundial 
para proyectarunairnagen positi
va dei régimcn, fracasó. En el 
interior se crearon condiciones 
para una gran_ movilización pe>
pular. Y en una situación como 
la actual de Argentina una movi
lización popular no puede dejar 
de ser política, aunque esa no 
sea su intención explícita. 

Por eso nosotros, aunque re
conocemos la importancia y el 
mérito de distintos rnovimientos 
de solidaridad en el ex terior, nos 
opusimos aJ boicot. Promover el 
boicot era desconocer el senti
mien to de las masas. 

Con el mismo criterio, cuan
do nos dirigimos a los gobiemos 
extranjeros reclamamos el cese 
de la venta de armas al regímen o 
el corte de la ayuda militar, pero 
no el cese de las relaciones ce>
merciales y menos, como pre>
ponen algunos, el cierre de las 
embajadas de los países socialis
tas o el fin dei comercio con el 
COMECON. Las relaciones di
plomáticas y comerciales con los 
países socialistas son conq\listas 
dei pueblo argentino. Y la revo
lución no se hacc matando de 
hambre ai pueblo. 

- Es e/ regimen e/ que lo ma· 
ta de ham bre . . . 

- Si. EI proyecto económico 
de Martinez de Hoz implica un 
traslado masivo de la riqueza dei 
pueblo a los monopolios. En un 
ano se trasladaron a los monopo
lios siete mil millones de dólares 
de ingresos que antes i ban a los 
trabajadores. EI costo social fue 
inmenso. El salario real bajó a un 
40 por cien to de lo que era antes 
dei golpe. Y aunque en la ver
sión original esto debía hacerse 
sin afectar la clase media, obvia
mente el poder de compra de la 
población decayó tanto que el 
comercio y la industria fueron 
directamen te perjudícados. 

En las discrepancias internas 
que sefialâbamos antes se refleja 
esta sit\lación. El proyecto de 
Massera consiste en escalonares-
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ta transferencia brutal; dar vn in
greso a los sectores nacionales de 
la burguesía para ampliar el mer
cado in tem o y reactivar la eco
nomia. Es un proyecto coheren
te con los postulados de la polí
tica de Carter y los intereses de 
la burgucsía industrial. 

EI proyecto de Videla, en 
cambio, responde a los lineamien
tos dei Fondo Monetario ln ter
nacional, beneficia a la industria 
de exportación y a aquellas acti
vidades destinadas al consumo 
de los sectores privilegiados dei 
mercado interno. Es un proceso 
de concentración acelerada que 
tam bién afecta a los sectores más 
débiles de la burguesía. 

En el plano político eso im
pulsa a la oposición a nuclearse. 
Ricardo Balbin, líder dei Partido 
Radical sigue hacicndo declara
ciones políticas, pese a que se le 
advirtió que eso estaba prohibi
do. Los demócrata-cristianos rea
lizan un congreso. El propio aJ. 
mirante Massera hace política 
en trevistándose con dirigentes 
de grupos y partidos. 

Este proceso, como decíamos, 
se vio favorecido por el ascenso 
dei movimiento de masas y, a su 
vez, favorece la moviliz.ación. 

- 1, En que quedó entonces el 
"Proyecto Politico" que la Jun
ta propon1a como programa de 
largo plazo? 

- Diaz Bessone, a quien sele 
había encomendado la elabora
ción, debió renunciar ai Minis
terio de Planeación. No se renun
ció oficialmente al " Proyecto 
Político", pero de hecho éste ya 
no se puede aplicar. Lo que se 
hace entonces es buscar solucio
nes pragmáticas para mantener el 
mismo proyecto económico, que 
se les va de las manos, en un 
clima de intlación, resistencia de 
las masas, reclamos dei movi
mien to obrero y desprestigio in
ternacional. 

Unidad de la oposición 

- i Cuál es el papel de la i2· 
quierda en ese marco? 

- Debe lucharse por la uni
dad de los revolucionarios. Dejar 
de lado los sectarismos. La lucha 
por la 1.1.!lidad es, para nosotros, 
pnoritaria. Es un objetivo revolu
cionario. 

Por otra parte, la to tal falta 
de base social de la Junta debe 
ser traducida en la formación de 
un gran frente an tidictatorial. 
Sabemos las dificultades que im
plica unir con vínculos o rgâni
cos a sectores tan variados como 
los partidos tradicionales y los 
movimientos revolucionarios. Pe
ro ese fre nte va tomandoexisten
cia de hecho, por la coincidencia 
de objetivos. Y, naturalmente, 
no descartamos el diálogo polí
tico, sino que lo impulsamos. 

- Pero e/ PR T /leva adelan te 
la lucha armada. a través de su 
/:.Jercito Revolucionario dei Pue
blo (ERP). ; t::so no dificul ta el 
diálogo con organizaciones po
l(ticas que buscan mantener un 
cierto margen de lega/idad? 

- No vemos que sea contra
dictorio. El PRT impulsa e l fren
te, pero no pretende liderarJo. 
EI proceso se favorece si nosotros 
luchamos, ya que, como quedó 
demostrado, se abren cspacios 
políticos que la oposición puede 
aprovechar. Nuestras armas son, 
primero la movilización de masas 
y luego la lucha política. Tene
mos fmalmente la lucha armada 
como agudización de la Jucha 
política. Y ya les hemos asegu
rado a los partidos democráti
cos que suspenderíamos las accio
nes armadas si el enemigo hace 
lo mismo respecto a nosotros. 
Creemos que la democracia es el 
mejor camino ai socialismo. Y es 
por eso mismo que la burguesia 
utiliza la violencia contra e l pue
blo y sus organizaciones. 

- las dificul tades que encuen· 
tra la Junta en implemen tar su 
proyecto, , no se traducen en el 
surgimiento de distintos enfo· 
ques en e/ seno dei ejercito? 
· - Cuando hablamos de los 
militares en la vida politica nun
ca podemos decir todo el ejérci
to sino los sectores con más fuer
za. Constiruyen una especie de 
Partido Militar que intentan ce>
hesionar en tomo suyo. Pero no 
olvidamos que la oficialidad tam
bién sufre las mismas presiones 
del pueblo, aunque mediatizadas 
por lejan ias y espíritu de cuerpo. 

Personalmente, yo he sosteni
do en el partido la necesidad de 
dar cabida a militares patriotas y 
profundizar las divergencias en
tre distintos sectores dei ejérci-



to. En momentos como el actual 
:: surgen miles de proyectos distin
::: tos entre los militares y las diver-
0 gencias deterioran la dictadura. 
)O Tampoco podemos ignorar, 
.. por otra parte, las profundas di
~ f~rencias entre los distintos regí-

menes militares de la región, y 
no debemos actuar como si to
dos fueran iguales. 

La autocrítica 

En los ti/rimos riempos. el 
PRT ho sido duramenre golpea
do por lo represió11. Simulránea· 
menre, ho ril'ido un proceso de 
discusión intema y outocr,·nca, 
cuyos resulrados son poco co-
11ocidos. , Qué puede ,·omenra,.. 
nos sobre lo el'oluciõn recien re 
dei porrido' 

- Ya en 1970 nuestro partido 
se homogeiniza en una Jinea 
marx.ista-leninista. Por esa fecha 
salen dei PRT los últimos sec
tores trotsquistas. El trotsquis
rno tiene consecuenc1as nefastas, 
porque ve ai enemigo en todos 
lados. menos en el imperialismo. 
Pierde de vista al enemigo prin
cipal y .crea confusión y divi
siones. 

EI PRT nació con el objeti
vo dei poder, que dejó de ser una 
concepción teórica y pasó a ser 
i;rártica, y con la convicción de 
que la revolución sólo la hacen 
las masas. Estas concepciones no 
sólo se mantienen sino que han 
sido reafirmadas. La vanguardia 
debe estar inserta en las masas 
y no puede dirigirias desde fue
ra. Esta comprensión ha hecho 
que la Argentina sea uno de los 
países latinoarnericanos donde la 
inserción de los revolucionarios 
en las masas se llevó adelan te 
con mayor consecuencia y resul
tados. EI nuestro es un partido 
obrero, tanto por sus objetivos 
como por su constitución. 

Entre 1973 y 1976, el PR1 
registó un enorme crecirniento, 
aJ ritmo dei movimiento de ma
sas, y realizó un intenso tra bajo 
político. La actividad militar se 
desarrolló con un ritmo similar y 
en esos anos nuestro Ejército 
Revolucionario dei Pueblo tuvo 
acciones militares de gran enver
gadu ra. 

197 5 es el ano cúspide de la 
movilización populaz; cor. buelgas 

Pre~identrt Vide/11: " No abrir nl 
una rendija" 

de gran extensión en Córdoba y 
Paraná y el famoso "rodrigazo", 
verdadero levantarniento popular 
contra la poli tica económica dei 
ministro Rodrigo, dei gabinete 
de Maria Estela Maninez. Se ini
cia entonces e! ataque reaccio
nario, a través de la "tripie A" 
y otros grupos. La movilización 
popular comienza a replegarse y 
el golpe militar de marzo de 1976 
encuentra a las masas en esta 
etapa de repliegue. Tanto el PRT 
como los Montoneros comeú
mos el error de enfrentar con to
das las fuerzas e! golpe en estas 
condiciones adversas y los apara
tos de ambas organizaciones son 
duramente castigados. 

En junio de 1976 ya había
m os comprendido la necesidad 
de acumular fuerzas y no dar un 
frente directo, pero los últimos 
coletazos dei error anterior ha
cen caer a la dirección, mu
riendo Mario Robeno Santucho, 
principal dirigente dei partido, y 
otros compaiieros. El golpe con· 
mueve ai PRT, pero la reorgani
zación progresa, porque se cum
plió la aspiración de Santucho de 
crear un verdadero partido Jeni
nista, que funciona orgânicamen
te y es capaz de suplantar a sus 
li deres. Esta reorganización se 

completa haC'ia nov1cmbre d, 
1976. Desde cntonces las caldas 
han disminuido considcrable
men te. 

Se ha publicado que e/ PRT 
ha renunciado a la lucho arma
da ... 

- Obviamente de bimos exa
minar críticamente todo cl pro
ceso dei partido. Ya hablamos de 
la equivocaci6n que significó en
frentar el golpe cuando las masas 
estnban desmovilizadas. Otro 
error fue no haber valorado su
ficientemente las posibilidades 
de la democracia. Si bien en ri 
período democrático iniciado 
con el gobiomo de Cámpora en 
1973 nuestro partido creci6 mu
cho, se pudo haber hecho mãs. 
Esta comprensíón nos lleva a 
poner el acento en el traba;o po
lítico, que tiene la mayor impor
tancia. 

Pero esta autocrítica no Uega 
a cuestionar la u tilización de la 
lucha armada contra los ataques 
de la reacción ní la disposición 
a emplearla como parte de una 
estrategia de poder que esen
cialmente sigue siendo la mis
ma. Y como muestra de ello 
estãn las acciones dei ERP dei 
24 de mano pasado, al cumplir
se dos anos de dictadura y otras 
más recien tes. 

Reafirmamos, sín embargo, lo 
que hemos dicho públicamente. 
Estamos dispuestos a suspender 
las acciones armadas cuando se 
dé una verdadera democracia. 
Obviamente esta no es la circuns
tancia actuaJ y por eso no aban
donamos la lucha am1ada. 

t Cuál es la f11erzo act11a 
dei PRT, tros una represión ran 
dura ' 

- La subsistencia dei partido 
en condiciones tan desfavorables 
se debe a su inserción en el pro
letariado y las masas. Esto ha 
permitido que sigamos presentes 
y actuantes en Argentina. Por su
puesto, la organizacíón debió 
ajustarse a las nuevas realidades. 
Implementamos una descen trali
zación, creando muchos aparatos 
pequenos en lugar de uno grande 
y vulnerable. Naturalmente esto 
puede enlen tecer la capacidad de 
respuesta, pero es la forma mãs 
apropiada para el momento y pa· 
ra la tarea en las fábricas, que 
consideramos prioritaria. __ t 



ARGENTINA li 

Montoneros: 
Apertura internacional 

Mario Firmenich, secr11t11rio ~nen,I dei Mo11imiento Peronista MontoMro, 
y Yaw,r Arafat, pn,sidente dei Comitll Ejecuti110 de la Organizaclón para la 
Liberación de Palestim,: "Unidos a los demás pueblos en el campo de la lucha 
ancimperialisra" 

&dolfo GonzaJez, delegado dei Movimiento Peronista Monto· 
nero para Africa y Medio Oriente y Roberto Vendrell, re
presentante permanente en Tanzania, celebraron conversa· 

ciones en Mozambique con dirigentes dei FRELIMO y los movimien· 
tosde liberación representadosen Maputo. A continuación, el resumen 
de una larga entrevista exclusiva para Cuadernos dei Tercer Mundo: 

A d em ris de la represen tactõn 
que 11stedes riene11 en Mediu O· 
rie111e. l11aug11raron otra en Ta11 · 
zania. A hora estrechan lazos con 
e/ FRf:L!MO y con los movimien· 
tos re,,o!ucionarios represe11 todos 
en Mozambique. 1. Como apreciar 
esta 1>olt"tica dentro de la ai·ciõn 
global a nil•el in temacional que 
de$arrulla la organizacion? 

- Para nosotros tiene un 
significado doble. En el cam
po de la lucha antimperialista 
mundial, de la cual nos senti
mos parte integrante asi como 
protagonistas dei proceso de li
beración que desarrolJan los pue· 

, blos de Asia, Africa y América 
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Latina, hay un componente es
tratégico, de tipo ideológico. EI 
nos une a la lucha de los demás 
pueblos. En lo que toca específi
camente aJ Afríca, esta vincula· 
ción con los movimientos revolu
cionarios radica ademásenintere
ses inmediatos, que correspon
den a las necesidades dei desarro
llo de las luchas trabadas en Amé
rica dei Sur y en Africa Austral. 

En los últimos liempos se hi
zo notoria y pública la alianza 
para estrechar la mutua colabo
ración entre las dictaduràs de A
mérica dei Sur (concretamente 
Bolívia, Brasil, Chile y Para· 
guay), con los regímenes Caseis-

Dos dirigentes dei 
Movimiem o Peronista 
Montonero hablan a 1zuestro 
correspousal en 
Mozam bique sobre la 
política exterior de su 
organización 

Etevalclo Hip óli to 

tas de Sudáfrica y Rhodesia. Si 
bien no existen aún pmebas evi
dentes, oficiales, es posible per
cibir el tipo de colaboración mi
litar y económica que se está ges
tando a ambos lados dei Atlânti
co Sur. Creemos que este es un 
hecho concreto que ataiie a las 
luchas de liberación en curso en 
América y en Africa. Este debe 
ser constatado, percibido y pre
visto coo mucha preocupación y 
atención por parte de los movi
mien tos progresistas de ambos 
continentes. 

;J:.·11 que 11il'el see11c11e11tra11 
acnwl111e111e las relaciones de los 
Mon toncros con los pueblos rira· 
bas y sus 1•011g11ardias? 

- Con respecto al Mundo 
Arabe nuestro movimiento tu
vo, desde su origen, una posi
ción muy clara en favor dê las 
causas de las masas árabes y en 
particular dei pueblo que está a 



la vanguardia de esa lucha, el 
pueblo palestino. uestras rela
ciones con la OLP, el único y lef gú1mo representante dei pueblo 

:ôO palestino. son antiguas y están 
i.... consolidadas. A traves de cllas < reali1amos una aproximaci6n 

concreta a otros gobiernos pro
gres1stas dei \fundo Arabe. 

En particular nuestro moví
m1en to clio 1mponancia a los pai
ses que: forman el frente de res1s
tencía contra las mamobras im
perialistas en el Medio Oriente. 
De esta manera, a fines dei pasa
do mes de fobrero > a princípios 
de marzo. una delegacíón nues
tra. encabezada ror el compaiie
ro Secretano de Relacaones ln
ternacionales, el Segundo Co
m..ndmte Fernando \'aca '\'ar.a
Ja, concreto los contactos con el 
Frente de Liberación Nacional 
de .-\rgelia. en el sentido de estre
char tas relaciones de nuestro mo
vimien to) nuestro pueblo con el 
pueblo y partido argelinos. Fsta 
dctegación estuvo integrada por 
el compai\ero Oscar Bídegain. Pri
mer Secretario dei Sector Poli1i
co } ex-Gobemador de la Provin
da de Buenos Aires, la más 1m
ponan te en términos economi
cos de la Argentina, por el repre
sentante dei sector sindicaJ, com
pai\ero Secretario de la Confede
ración dei Tra baJo en la Resisten
c1a, José Dámaso López, por el 
compaiiero Ernesto Cipión, dei 
sector de in telectuales y profe
saonales, por el compai\ero Fer
nando Valdón, dei sector juvenil 
y delegado en Europa, y también 
por m í mismo. 

En diciembre dei ano pasado 
tuvo lugar otra visita de nuestra 
delegación, esta vez aJ partido A
rabe Baath Socialista, de Irak, en 
el transcuISO de la cual se fue 
cumpliendo la primera tarea para 
el Movimiento en esta etapa: ha
cer conocer la realidad dei pro
ceso revolucionario latinoameri
cano, en particular argentino. 

Con el mismo objetivo, ade
mãs de la presencia de una repre
sentación permanente en Beirut, 
ante la Organización de Libera
c16n de Palestina y en contacto 
con el movimiento nacional liba
nés, estuvimos presentes en el 
Seminario organizado para el pri
mer aniversario del asesinato dei 
mártir popular Kamal Jumblatt, 
en Beirut, siendo el nuestro el 

único monnucnto de libcrac1ón 
nacional de Arnenca Latma que 
estuvo presente en cl cncuentro. 

En cl mismo con te\.to hay 
que ubicar la visila a la Repúbli
ca Popular y Democrática de Ye
men y el estrechamaento dl' vín
culos con el gobierno libio. 

Pensamos, pucs. que nuestro 
monnuento cotnJ.en1a a desarro
llar (tardiamente, ) a que cl mo
vimicnto popular en Argcnüna 
ticnc una tra),·ectona que se pue
de rcmon lar a los últimos t rcm
ta anos) una poliuca in tem acio
nal de la que can:ció cn cl pasa
do 

El dcsarrollo de estas relac10-
ncs con los movimicntos de libe
rac1ón ) con los grupos progrc
sistas de c~ta área se basa en la 
profunda convicción de qm• el 
proceso rcvolucionario a nivct 
mundial está avanzando acelera
damente como consecuencía de 
la lucha desarrollada. 

• t.::s rambié11 segrin estos 
critaios que clebemos entender 
los contactos reali:aJos con los 
compaiieros dei Frente POU· 
SIR/O y ele/ Fenre Re1•0/11do· 
11ariode Tlmor-1:.'stc /11dependie11 · 
te FRETIUNJ? 

Correcto. En ocasión dei 
segundo aniversario de la Repú
blica Arabe Saharaui Democrá
uca el dia 27 de febrero pasado, 
realizamos contactos con et 
Frente POUSARIO a través 
de ta estructura política dei 
organismo de gobierno. Nuestro 
movimiento envió una delegación 
aJ propio tcrritorio saharaui para 
demostrar con su presencia nues
tro apoyo a su causa 

Tambiên con Timor-Este nues
tras relaciones se basan en los 
principias antes enunciados, a 
pesar de la distancia geográfica 
que separa el proccso revotucio
nario latinoarnericano y particu
larmente argentino con la lucha 
que desarrolla e! pueblo de Ti
mor-Este contra el invasor indo
nesio. 

Concretamente con el repre
sentante dei FRETILIN en Ma
puto, compaiiero Roque Rodri
gues, convenimos en el apoyo 
mutuo entre la representaci6n 
exterior de este frente y la dete
gación dei Movimiento Peronis
ta Montonero en el sentido de 
organizar un trabajo de denuncia 
de la situación existente en ta 

Rl'publaco uc Timor-h1e y cn b 
Argenti11a. 

T.11uan ia y cl 
Africa Austral 

,:C:ual Jú1• e/ r1•wltadn dt 
los con tcJctm 111a11tt•11iJos haH 
el 111c>mr11t1> aq111 1•11 1/ríca 111 
Ira/, )' C0/1 f"a11:a11ia ? 

Hasta ahora establccí11101 
contacto con tres países de b 
"Linea dl' Frente" y con lcx 
tres movim1cn 10s de liberac1ón 
que están muntenicndo la lu
cha en esta parte dei Africa. 
Concretamente rcah,amos la rn
mera visita a Tan,unía en scp
ticmbre dei aiio pasado. corno 
con~ecuencía de la cual y de li 
entrevista con los companeros 
dei partido Chama Cha Mapindu-
11 se acon.16 el establecimiento 
de una dclegación pennancntt 
de nuestro movimaento en Dar
es-Salaam. 

Esta oficina es operada como 
un escritorio de información St 
trata, por parte de nuestro mo, .. 
m1en to. de dar in formación so
bre la situaci6n en Argentina v 
en América Latina para esta rc
gión dei Afraca. ya que el COM· 
cimiento mutuo de los procesos 
africano y latinoamericano es es
caso, debido no sólo a la diferen, 
eia de continentes y :i la distar. 
eia entre cltos sino, sobre todo, 
ai cerco informativo que nos im
pone el imperialismo a través dt 
la información maneJada y din
gida por las agencias especializa
das del mundo capitalista. 

Fs cierto que este cerco es1, 
siendo roto por ta actividad de a
gencias informativas impulsad:li 
por una concepc1ón progresista. 
pero es neccsario de todas ma, 
neras refor,ar los contactos d~ 
rectos entre los movimien tos. 

A partir de este centro de 
Tanzania estamos acelerando tos 
contactos con los países de la 
Lfnea de Frente y con los movi· 
m1cntos de liberaci6n que actúan 
en et Africa Austral. Fue así que 
nos resultó posible concretar tos 
contactos con et FRELIMO. En 
este momento, ademãs, se coord1· 
na una visita a Angola de los re· 
presentantes de nuestro mova· 
miento. 

Trabajamos también en eles
trechamien to de contacto~ con 
el Frente Patriótico de Zimbabwe 



Los colonos dei Afríce Austral se 
dlrlgen ahora hocia América Latina: 
•uns nueva forma de explotacíón" 

y con el African Nalional Con· 
gress (ANC) de Africa dei Sur, así 
como con el SWAPO, la organi-
1ación revolucionaria dei pueblo 
de Namibia. 

E11 el caso especi'Jico de 
Mozambiq11e. , como e1•altian.11s· 
redes este primer e11c11en1ro' 

- Con este encuen tro es· 
1amos cubriendo la prirnera eta· 
pa de nuestra relación con el 
f'RELIMO. O sea, aquella en que 
proporcionamos ai camarada Joa· 
quim Chissano, Secretario de Re
laciones Internacionales dei Par
tido y a los diversos organismos 
de masas mozam bicanos in for
mación respecto a la Argentina, 
entendiendo qul! e! primer paso 
ts la solidaridad y el mutuo co
nocimien to. 

Creemos que 1978 será parti
cularmente demostrativo de las 
evaluaciones que hace nuestro 
movimiento sobre la realidad dei 
país. Y de esta forma nos será 
posible contar con una solidari
dad internacional para la contra
ofensiva popular que creemos se 
darã ciertamente a partir de 
1979. 

- 1,E11 qué medida estos co11-
tactos podrán pesar en la polt'ri· 
ca externa de regimenes como 
e/ de Argentina. Chile, Paraguay. 
que directa o indirectamente apo
yan los regime11es racistas de 
Rhodesia y Africa dei Sur? 

- En principio sabemos que 
el espacio político internacio
nal para hacer una alianza 
pública y notoria entre las 
dictaduras fascistas de América y 
estos gobiemos racistas, espeque· 
iio. Y es por eso que las negocia· 
ciones ~n tre ellos tienen lugar 
bajo miiltiples formas. Algunas 
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son oficiosas, otras semi-públi
cas, muchas de ellas privadas, y 
nada aparcció a(m en forma cla
ra sobre la concreción de este 
pacto. 

Cada país tiene, inclusive, ac· 
titudcs diferentes, según su situa· 
ción interna y el contexto inter
nacional. El gobierno de Brasil 
es más cuidadoso de su imagen 
internacional frente a Africa, en 
razón de su interés de ser el in
troductor de las formas monopé).. 
licas imperialistas en el continen· 
te africano. 'Para esto juega con 
una cierta imagen favorable que\ 
puede usar debido a condicio
nes muy particulares como son 
el compartir la misma lengua y, 
en parte, similar cultura con aJ. 
gunos países africanos. 

A esto se debe la aparente 
moderación dei gobiemo brasile· 
no en relación ai régimen sudafri
cano. No es el caso de la Argen
tina o de Uruguay, que encabe· 
zó en forma pública, la promo
ción de los pactos militares y 
económicos con Africa dei Sur. 

En el caso de nuestro país se 
sabe que la dictadura militar bus
ca desesperadamente inversiones 
para contrabalancear la recesión 
económica. Y esas inversiones las 
están buscando en Sudáfrica. 

La colonización racista 
en Sudamérica 

>' seguramente los acuer
dos logrados imp/ican también la 
aceptación por parte dei gobier
no argentino de colonos que hu· 
yen dei Africa Austral . .. 

- Sí. Ya Uegaron a la Ar· 
gentina para establecerse en e! 
nordeste de nuestro pais ex-colo
nos portugueses de Angola. Para· 
!elamente, colonos provenientes 
de Rhodesia están llegando a la 
zona de producción tabacalera 
situada en aquella región. 

Se debe hacer notar que esta 
nueva colonización es distinta en 
calidad de la masas de ex-colo
nos portugueses que regresaron a 
Portugal, que disponían de poco 
capital, escaso adelanto tecno
lógico y poca capacidad para Ue· 
var a su propio país un rápido 
desarrollo de las fuerzas produc· 
tivas en el campo. EI tipo de co-
lono que se intenta implantar en 
nuestro país en las zonas fronte· 

rizas con el norte de Chile y el 
sur de Bolivia, corresponde a un 
sector económico que se trasla
da a América Latina con un 
gran capital, con conQcimiento y 
acervo de tipo tecnológico que le 
permite hacer coincidir sus in ten
ciones con el desarrollo dei éapi· 
tal monopólico vinculado ai agro 
argentino. EJ objetivo es generar 
zonas de desarrollo productivo 
agrario que previamente le serán 
retiradas al conju nto dei peque
no y mediano campesi.nado. 

Hay que seiialar que este cam
pesinado en general no trabaja 
su propia tierra sino la dei go
biemo, como sucede en el norte 
dei país. Este proyecto de colo
nización no es nuevo. Fue inten
tado a principios de esta déca
da, entre el 71 y el 72, por di
versas compaiiías monopolizado
ras dei algodón y el tabaco, 
vinculadas a capitales de origen 
nortearnericano. Es en esta zona 
que pretenden implementar un 
rápido despojo de las masas cam
pesinas en favor de este nuevo 
tipo de colono. 

- Existe además otro aspecto 
dei problema, no sólo el despojo 
de los campesinos. Estos colonos, 
por ser poseedorcs de gran capi
tal, llegan y establecen un ripo 
privilegiado de relaci6n con el 
monopolio, como en el caso de 
los tabacaleros. Oominan los pre
cios, imponen condiciones a1 resto 
de los campesinos, que no tienen 
cómo competir con ellos. De esta 
forma -los nuevos colonos im plan
tan una forma nueva de explo
tación. 

- Además de la vincutación 
económica, existe otra en térmi
nos militares. Recien temente rea· 
lizó una visita a Chile y Argenti
na el Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea Sudafricana Creo 
que estos son indícios, tal vez 
pocos pero claros, indicativos de 
la dirección en que están avan
zan do las fuerzas proim perialistas 
de ambos lados dei Atlán tico. 

Es por eso que nuestro movi
miento otorga especial importan
cia a estos contactos entre las 
fuerzas antimperialistas de los 
dos continentes. En lo que se re· 
fiere a la situación interna, el 
avance de las fuerzas revoluciona· 
rias en Africa se verá apoyado 
por la contraofensiva popuJar en 
América Latina. • 



BRASIL 

i., Quién mató 
a Kubitschek? 

~ n determinada época, en 
Buenos Aires, las listas 
de los que debían ser a-

sesinados o abandonar rápida
mente la Argentina circulaban 
por las redacciones de los diarios 
y las agencias telegráficas o eran 
divulgadas en comunicados de la 
Tripie •·A". En una de esas sinies
tras listas aparecían nom bres co
mo los de los generales Juan José 
Torres y Carlos Pratts, el dei ex
presidente brasileí'io João Gou
lart, el senador uruguayo Wilson 

E11 Brasil se ac11mula11 
las opi11io11es 
de que e/ "accidente'' 
e11 que murió e/ ex-presidente 
f11e eu realidad 1111 crime11 político 
como en los casos de Pra/Is, 
Torres, Micheliui. 
GuJié"ez Ruiz y Letelier 

Anton io Almeida 

Ferreira Aldunate y otros polí
ticos eotonces exiliados en Bue
nos Aires o Montevideo. 

Tanto el ex-presidente de Bo
lívia, general Juan José Torres, 
como el ex-comandante dei Ejér
cito chileno, generaJ CarlosPratts, 
fueron asesinados. El senador 
Wilson Ferreira AJdunate consi
guió escapar, pero dos de los más 
eminentes legisladores urugua
yos, que por su juventud, sus do
tes políticas y la corrección de 
sus vidas podían realizar una 

gran tarea en la reconstruccill 
de un Uruguay democrãtico, ful' 
ron igualmente muertos. Ent 
ellos el Senador Z-elmar Micht
lini y el diputado Héctor Gutie
rrez Ruiz. 

João Goulart, ex-presidenk 
dei Brasil, moriría poco desputi 
dei secuestro y asesinato de M, 
chelini y Gutiérrez Ruiz, sus í~ 
timos amigos. No están dei tod' 
esclarecidas las circunstancias dt 
la muerte de Goulart, que ap> 
rentemente se debió a un probl~ 



010 cordio-vascular y que ocu
rriera en unu propiedad rural en 
el interior de la Argenlina. 

Algunos de sus familiares con
sideran sospcchosas las circuns
tancias de su mucrte, sobre Lodo 
por las dificultades que algunas 
autoridades crearon a la realiza
ción de la autopsia. Esos familia
ltS esperan que la Argentina y el 
Uruguay se reintegren a la vida 
democrática para plantear una 
ínvestigación seria e imparcial 
dei hecho. 

En todos los crímenes practi
cados en ambas orillas dei Pia ta 
as! como en los demãs países 
dei Cono Sur, quedó patente el 
trabajo común de las policias 
secretas de Uruguay, Argentina, 
Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. 
Con asistencia permanente de la 
CIA. 

Esa coordinacián in terpolícial 
tuvo su punto culminante en el 
asesinato en Washington del ex
canciller de Allende, Orlando Le
telier. Por los datos conocidos 
{ver nota en esta mísma edición), 
el ascsinato de Letelier fue de
terminado por el dictador Au
gusto Pinochet y el principal 
agente dei crimer. fue el general 
Manuel Contreras Sepúlveda, en
tonces comandante de la DINA, 
la tenebrosa polícia política chi
lena. Ese Sepúlveda no se limi
taba, sin embargo, a maquinar 
y dirigir crímenes en Chile. Tam
biên actuaba más aliá de las fron
teras de su país. 

Carta a Figueiredo 

Una de esas intervenciones al 
estilo de las de la maffia, quedó 
ai descubierto cuando se divul
gó en Rio de Janeiro una carta 
confidencial, enviada por el en
tonces coronel Manuel Contreras 
Sepúlveda, director de la Inteli
gencia Militar chilena, al general 
João Baptista Figueiredo, que 
C]l!rcia en la época el cargo de di
ttclor dei Servicio Nacional de 
lnteligencia (SNI), en Brasil, 
puesto que sálo abandoná para 
candidatearse a la Presidencia de 
la República (ver recuadro). 

Esa carta fue djvulgada en 
Brasil inmediatamen te después 
de la muerle del ex-presidente 
Juscelino Kubitschek, que con 
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Letelier aparece allí citado. Co
mo era de esperar, tanto en Bra
silia como en Santiago, la vera
cidad dei documento fue negada 
por las autoridades. Pero los fa
miliares de Kubitschek, entre 
ellos su hija Mareia, dcclararon 
que estaban absolutamente con
vencidos de su autenticidad. 

No obstante, no fue sálo la 
sugerencia criminal hecha por 
Sepúlveda a Figueiredo la que 
alertá a los brasileiios sobre las 

causas reales de la muerte dei 
ex-presidente, ocurrída el 22 de 
agosto de 1976. La versión ofi
cial dei hecho fue que el auto
móvil de Kubitschek se saliá dei 
carril en que avanzaba en la ca
rretera Río- San Pablo y se fue 
a estrellar en la pista contraria, 
sobre un óm nibus de pasaJeros. 
Para dar credíbilidad a esta ver
sián, el conductor dei ómnibus, 
Josias Nunes de Oliveira, fue de
tenido y llevado ante la justicia. 

Santiago, 26 de agosto de 1975 

Distinguido sei'i o r general : 

He reci bido su envio dei 21 de agosto dt> 1975 , y ai 
agradecerle su oportuna y precisa infonnación me es 
grato expresarle mi satisfacción por su colaboración, 
la que de bem os estrechar aún más. 

En respuesta, cumplo en comunicarle lo siguiente : · 
1) Comparto su preocupacíón por el posible triun

fo dei Partido Demôcrabt en las próximas elecciones 
electora1es presidenciales en los Estados Unidos. 
También tenemos conocimiento dei reite rado apoy o 
de los demóc.-ams a Kubi tschek y Letelier. Lo que en 
el futln,·o poclría influir seriamente en la estabilidad 
dC'l Co\rn Surde nuestro hemisfe rio. 

1 plan propuesto por Ud. para coordinar nues
tra aeción contra cie rtas autoridades eclesiásticas y 
conocit.los políticos social-demócratas y demócratas 
c ristian os de América Latina y Europa cuenta con 
nuestro decidido ap oyo. 

3) Su información sobre Goyana y Jamaica es de 
una indudable importancia para esta dirección. 

Por creerlo de interés pa1·a Ud. le comunico que úl
timan1ente el Gobiemo de Chile tomó la decisión de 
liberar un grupo de presos que serán expulsados para 
países europeos. Le transmitiremos a medida que nos 
vaya llegando, la infom1ación relativa a la ac tividad 
política de estos liberados y sus eventuales contactos 
con la emigración brasile lia. 

Le saluda muy atentamente. 

Manuel Contreras Sepúlveda 
Coronel, 

Director de lnteligencia Nacional 
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7.:: Too.los los testimonios de lo ocu
. ~ rrido, principalmente los pasaJe

s... ros dei ômnibus conducido por 
CO J osins , unes. declararon que no 

hubo l'hoque alguno. 
No hay un solo elemento sur

gido de la invesllgaciôn que con
firme lave rsiôn policial. 

Un encuentro ultra-secreto 

El viaje de Kubitschek de São 
Paulo n Rio por carretera estm·o 
precedido de muchos t·p,sodios 
contradictorios } mistcrios. aun 
no esclarecidos . EI ex-presiden
te brasiJeno raramente usabn au
tomóvil para esos despla,amíen
tos. \ 'iajaba siempre en a, ión. 
Esc dia pidib a su d1ofrr Geral
do Ribeiro que viniera desde 
Rio de Janeiro para encontrarsc 
con él en São Paulo a fin de rea
lizar Juntos el viaJe fatidico 

GeraJdo trabaJaba con Kub1ts
chek desde hada tremta a1ios v 
era su amigo leaJ. Con êl munõ. 
quedando eliminado asi el testi
monio mãs importante dei acci
denre. la explicación posterior 
que se dio a1 viaje por carrerera 
y no por vía aérea fue que Ku
bitschek necesitaba un absoluto 
sigilo en esa travesia, pues iba a 
tener en la autopista Rio-São 
Paulo un encuentro ultra-secreto 
dei cual ninguna persona, a no 
ser su leal chofer, podría enterar
se. 

Ese cncuentro seria el punto 
culminnnte de importantes reu
nioncs que el constructor de Bra
silia venía realizando y que algu-
nos círculos dei servic10 secreto 
brasileno consideraban "consp1-
ratorios··. En São Paulo mismo, 
donde inicib el viaje hacia lo 
rnuene. Juscelino había reunido 
eJ dia anterioren el NacionalClub 
cn una cena a los ex-gobemadores 
pnulistas Carvalho Pinto, lucas 
Nogueira Garcés, } laudo Natlll. 

Juscelino estabo convencido 
de que el regimen de su pais 
3\'anzaba hacin una apertura po
lítica que le pem,itirfo cru1dida
tearsc a la presidencia de la Re
pública en 1978. Se apoyaba en 
los índices de su popularidad, 
que quedb cabalmente demostra
da en las gigantescas manifesta
c1ones populares en rnuchas ciu
dades brasilenas, principalmente 
en Brasilia, cuando se conoció la 
noticia de su rnuerte. Casi siem
pre Ias manifestaciones estuvie
ron acompanadas dei grito: 
"A bojo la dirradura ". 

Reabrir la investigación 

EI Brasil se considera inevi
table que el '·caso Kubitschek" 
sea reabierto cuando haya condi
ciones políticas. 

A ese respecto, el semanario 
brasilen o M ov imen to publica 
una larga nota que titula con una 

"JK" en el carnaval de 1960. En svs funerales, las manlfes.raciones refle1aron la 
tradicional popularidad de Kubitschek. Y también un sentimiento unánime: 
"iAbajo la dictadura/" 

in lerrogan te ; "/,a 11111t•rtc de J A 
(Juscelmo Ku bitschek) ;.o,·c 
J1•11tc u atentado"". Y escribt 
"T<'nícndo 1!11 1•ista q111• e/ ~·u1v 
!.,, tt'lírr J'a 110 pt•rttmecc mas 
terreno de la J7ccíon. dt! la e1 
peculadón o de la propagand, 
poli rica. y que ltl ,·olabora1·1or. 
dt• policias brasilenos con po/~ 
c1as e.,· rra111eras. co11111ro111,•1idas 
COI/ ('rllll(!l/l!S, es 11110 dl!/ll//l('U 
i11si:;w11te111e11Te repetida. la cort, 
que liga a J11sceli1w ai llSCsi11a10 
úe Í.<'telier debería merecer uno 
i11Pesrigación espec,f,ca ". 

Fue csa la preocupación que 
en las dos últimas semanas llevó 
a Movimento a rever Ia histori1 
de la rnuertc de J K, recompo 
mendo las últimas articulacionc1 
politicas dei ex-presidente, l 
oyendo a los principales pcrso 
n3Jes de esa tragedia que todovía 
es, oficialmente, un caso abieno. 
Y adelanta: "llegamos a la 11-

g,_lien te condusión: es preciso ir.· 
1·estigar la muerte de Juscelíno" 

Hay también un indicio revt
lador de que la versión oficia! 
puede no ser verdadera. Una se, 
mana antes deJ desastre, circule 
en Brasília y Rio de Janeiro b 
noticia de que Ku bitschek habit 
muerto en un accidente de au· 
tombvil, cuando retornaba de la 
capital brasilena para su haciend1 
en el municipio de Lusiania, ec 
el cercano estado de Goias. lloy 
se considera en Brasil que el 
"accidente" que lo victimó en la 
auto pista Río-Sâo Paulo estaba 
preparado para aquel otro viaJe. 

Personas que estarfan vincul• 
das a la coordinacíón dei crimcn, 
aparentemente se apresuraron en 
divulgar cl "accidente" sin espe
rar la confirmacibn dei mismo 
Lo que ocurrió fue que KubitS
chek, a última hora, canceló el 
almuerzo que iba a tener en Br• 
silia, quedándose en la hacien
da con algunos amigos que lo 
fueron a visitar. 

Llegará el dia en que todos 
estos crímenes practicados en la 
tenebrosa noche de las dicta<lu· 
ras dei Cono Sur, serán escla
recidos, y definidas las responsa
bilidades, no sólo de las Policias 
y organizaciones para-militares 
de Ias dictaduras de la regi6n 
sino también la de aquellos que 
desde lejos los coordinaron y fí. 
nanciaron. t 

y 
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ENDURECIMIENTO 
EN AFRICA 
AUSTRAL 

Premier Botha 

A Los últimos acontecimientos 
• en Africa Austral revelan un 

endurecimiento de las posiciones ra
cistas y neocolonialistas en el área. La 
renuncia dei primer ministro de Sud
ãfrica, John Vorster, leios de ser un 
signo de distensión, es un indicio de 
la consolidación de las posiciones más 
reaccionarias dentro dei Partido Na
cional que gobierna aquel país. 

confirman un renovado espíritu ofen
sivo de la camarilla que en los dos 
países, enfrenta el proceso de libera
ción: Provocaciones continuas contra 
Angola, Mozambique y Botswana, in
tentos de dividir no solamente ai 
Frente Patriótico de Zimbabwe, sino 
a los propios países de la Línea de 
Frente - Angola, Botswana, Mozam
bique, Tanzania y Zambia- tentati
vas de "solucionar'' unilateralmente 
el problema de Namíbia, a través de 
elecciones fraudulentas que de nin
gún modo pueden expresar el pensa
miento y las aspiraciones dei pueblo. 

La maniobra de lan Smith para 
atraer a su campo a uno de los co-pre· 
sidentes dei Frente Patriótico es otro 
dato de esta nu eva ofensiva Smith se 
entrevistá personalmente con Joshua 
Nkomo y le ofreció la presidencia de 
un gobierno - divisionista e inviable
destinado a perpetuar el domínio ra
cista en Zimbabwe, bajo la fachada 
de un gabinete mayoritariamente ne
gro. Siguieron luego campaiias desti
nadas a dividir el bloque de gobier
nos africanos que asumieron la his
tórica responsabilidad de enfrentar en 
el campo de batalla la dominación 
racista y nuevas agresiones armadas 
contra Mozambique. 

EI presidente Samora Machel, que 
siempre habla con franqueza revolu
cionaria, se referió a esa situación 
en los siguientes términos: "Hay 
pertllrbaciones en nuestra zona, pro
vocadas por el imperialismo, tendien
tes a dividir los países de la L ínea dei 
Frente. Tendientes a desprestigiar a 
los verdalleros dirigentes de la lucha 
de liberación de Zimbabwe. Tendien
tes a reclutar elementos para un nue
vo acuerdo interno. Nos hemos reu
nido para examinar la situación y en· 
contrar la solución. En nuestras dis
cusiones, los cinco países de la Línea 
dei Frente encontramos uniformidad 
en cuanto a los princípios de la lucha 
de liberación de Zimbabwe y a la 
condena de las maniobras criminales 
de lan Smith, con el propósito de di
vidir ai Frente Patriótico. Reforza
mos nuestra unidad, unidad que fue 
considerada nuestro instrumento de 
lucha". 

Y concluyó el presidente mozam
bicano: "EI imperialismo se muestra 
desesperado ya que lo que está en 
causa es también la destrucción de su 
cultura de explotación y represión y 
el aparecimiento de una nueva reali
dad cultural - la cultura de la libera
ción". 

Desgastado por muchos aõos de 
gobiemo y enfrentado a múltiples 
dificultades, Vorster ya no era la per
sona indicada para !levar adelan te el 

FESTIVAL BELICENO 
rproyecto imperialista en el "cono sur'' 

de Atrica Su sustituto, el hasta en
tonces Ministro de Defensa Pieter 
Botha, tiene todas las característi
cas de un dirigente racista, intoleran
lB y profundamente imbu ido de los 
intereses imperialistas en la región. 

Los actos más recien tes dei go
bierno sudafricano y las maniobras. 
que realiza, juntamente con el de su 
asociado lan Smith, de Rhodesia, 
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A Dei 6 ai 10 de septiembre se 
W' celebrá en Belize City el Fes

tival de Solidaridad por la I ndepen· 
dencia de Bel ice, organizado por gru
pos políticos independientes de ese 
pequeno país y por un sector dei Par
tido Unido dei Pueblo, el cual ocupa 
actualmente el poder. EI objetivo: 
demostrar que aquella nación per· 
tenece a Cen troamérica y que, com o 

tal, no está aislada de las luchas que 
desarrollan los demás pueblos de la 
región. 

La meta política de los organiza
dores dei festival se cumplió amplia
mente. Los cuatro meses que deman
dá la p reparación dei evento no fue
ron en vano: dei encuentro partici
paron cantantes, conjuntos musicales, 
grupos de teatro, cineastas, intelec-
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tuales, representantes sindicales y de
legados universitarios de Centroamé
rica, Panamá, México y el Caribe, 
quienes manifestaron su apoyo ai de· 
recho dei pueblo beliceiio a la inde
pendencia y condenaron el reclamo 
territorial dei gobiemo de Guatemala. 

EI Grupo Experimental de Cine 
Universitario (GECU), de Panamá, 
fue e.specialmente comisionado por el 
general Omar Torrijos para filmar un 
documental sobre el festival. Costa 
Rica envió una delegación dei Sind1· 
cato de Educadoras C ostarricenses 
{SEC) y otra dei Comité Por la Paz 
Entre los Pueblos de Centroamérica. 

EI cantante nicaragüense luis En
rique Mejia Godoy se convirtió en 
pon:avoz de los combativos sectores 
populares de su país y fue la máxima 
atracciôn dei encuen tro. EI grupo 
Teatro Obrero Pueblo Unido (TOPU) 
represt!ntó a la clase obrera y campe
sina de Honduras y un delegado de la 
Universidad honduraiia llevó un men
saje de solidandad dei rector de esa 
casa de estudios. También se hizo 
presente un portavoz de la Federa
ción de Estudiantes Universitarios de 
Centroamérica (FEUCA), organismo 

'\que incluye a los universitarios de 
Guatemala 

EI Salvador estuvo represt!ntado 
por el grupo musical NahuatJ, un de
legado de la Central U nica de T raba
jadores Salvadoreiios (CUTS) y otro 
de la Federaciôn de Agrupac,ones 
Universitarias (FAU). También parti
ciparon grupos artísticos de Jamaica 
y de México, estos últimos enviados 
por el Estado de Ouintana Roo. Du
rante el transcurso dei festival se ex
hibieron películas dei Instituto Cu· 
bano de Arte e Industria Cinemato
gráfica (ICAIC). 

Uno de los más activos organiza
dores dei Festival fue el joven minis
tro de Estado Assad Shoman, un hijo 
de inmigrantes palestinos que se gra
duô en Derecho Internacional en la 
Universidad de Sussex, Inglaterra 
Shoman expresô a Roberto Bardini, 
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enviado especial de Cuademos dei 
Tercer Mundo: "Con la raalizacibn 
de este festival estamos dando el pri· 
mer paso en una lucha que será lar
ga y difícil, pero ai mismo tiempo es
tamos desmostrando a la dictadu ra 
militar guatemalteca y a los sectores 
más reaccionarios beliceiios que con
tamos ·con el apoyo de nuestros her
manos de Centroamérica, Panamá, 
México y el Caribe". 

"Nuestro objetivo", agragb ai m• 
giiarado, "es lograr una autántice li
beratión dei colonialismo inglês y lue
go conquistar ouestra segunda inde
pendencía de toda forma de subordi· 
nacibn económica, explotaciôn dei 
hombre por el hombra y discrimina
cibn racial". 

"Es hora de que nos demos cuen
ta que la independencia no se logra 
solamente con el apoyo internacional 
y la solidaridad de las organizaciones 
políticas de la regibn: es el pueblo 
quien debe tomar una posicibn acti· 
va", aiiadió. Y luego subrayó enfáti
camente: "Sin embargo, cada decla-

. racíbn de apoyo de los obrares y uni
versitarios centroamericanos, cada 
verso de las canciones de luis Enri
que Mej ia Godoy, cada dulce sonido 
de las flautas de los grupos musicales, 
cada retumbar de tambores, cada cen
tímetro de película filmada, es un 
golpe a la dictadura guatemalb!ca". 

"Belice no es territorio de Guate· 
mala", sentenció finalmente el joven 
ministro de Estado, "Belice es parte 
de Centroamérica". 

Los organizadores dei festival fue
ron blanco de las duras críticas dei 
UDP (United Democratic Party), el 
raaccionario partido opositor que 
desea. que Belice continúe siendo co
lonia británica o que se convierta en 
un Estado anexado a EEUU, ai es
tilo de Puerto Rico. 

Pero detrás de éstos se esconde un 
enemígo más peligroso: un numeroso 
grupo de inversionistas jamaiquinos 
que se autoexiliaron en Belice huyen
do dei "dictador rojo" Michael Man-
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ley, primer ministro de Jamaica. Es· 
tos nuevos "gusanos dei Caribe" uti· 
lizan el territorio belicei'io como cam· 
po de operaciones para sabotear las 
gestiones no sblo de Manley sino Iam· 
bién de cualquier corriente progresís· 
ta que intente prosperar en Belice. 

Y como la contrarrevolucibn no 
está reíiida con los negocios, siguien· 
do el ejemplo de sus similares cuba
nos residentes en Miami, este grupo 
de apãtridas ha adquirido grandes 
ex b!nsiones de tierra en la zona norte 
de Belice, una de las mâs fértiles dei 
país, ai mismo tiempo que fundõem
presas comerciales y sociedades li· 
nancieras en combinación con sus 
aliados reaccionarios beliceíios. 



PERU: 
LA RESISTENCIA 
CONTINUA 
A Después de la valiente lucha de 
W, los mineros - 45 mil trabajado

res en casi dos meses de huelga dura-
mente reprimida por el gobierno
muchos otros sectores sociales dei 
Perú fueron a las calles para manifes
tar su oposición a los dictámenes dei 
Fondo Monetario Internacional, que 
la administración dei general Morales 
Bermúdez aplica con extrema intran
sigencia. 

Empleados públicos - de los que 
el gobierno está despidiendo a cerca 
de 20 mil por exigencia dei Fondo- , 
bancarios, trabajadores de la salud 
pública y de las Universidades, reali
zaron vigorosos movimientos sindica
les, con mayor o menor éxito, pero 
con una combatividad y organización 
siempre crecientes. 

EI FMI eligió a Perú como cone
jillo de indias para dar una lección a 
los demãs países dei Tercer Mundo, 
que enfrentan problemas económicos 

resultantes de la crisis dei capitalismo 
internacional y de los errores y con
cesiones de muchos de sus gobiernos. 
Lo que distingue a ese país -l!n don
de entre 1968 y 1975 se desarrolló 
una promisora experiencia de gobier
no popular y antimperialista- es la 
docilidad de la administración, su 
incapacidad de resistir y, mãs que 
eso, su connivencia con el Fondo 
en la aplicación de una política de 

LAS BOTELLAS DE LA DICTADURA 

A EI pueblo uruguayo fue con
W, mocionado en septiembre por 

hechos que son la negación brutal de 
sus tradiciones, de su historia, de sus 
hábitos. Lejos de suavizarse, como 
ocurre en Brasil y Bolívia, la repre
siôn asume en U ruguay nuevos pa
roxismos de radlcalización. Nuevos 
asesinatos, más prisiones, medidas de 
represión cultural, que son una ver
güenza no sólo para Uruguay, sino 
para toda América Latina. 

Un complot para asesinar a tres 
importantes figuras dei Partido Na
cional, os senadores Carlos Julio Pe
reira, Mario Heber y el dirigente Luís 
Alberto Lacalle (nieto dei desapare
cido líder dei partido, Luis AI berto 
de Herrera) culminó con la muerte de 

la seiiora Maria Cecilia Fontana de 
Heber, esposa de Maria. Junto con el 
posterior asesinato de un miembro de 
la familia Gallinal, de ricos hacenda
dos ligados ai opositor Partido Na
cional, estos crímenes produjeron un 
sentimiento de horror y de verguenza 
en el país. 

Hasta que el gobierno de Monte· 
video presente a los responsables dei 
crimen contra los dirigentes dei Par
tido Nacional en el interior, y de
muestre con pruebas rotundas que 
nada tiene que ver con los asesinatos, 
es razonable atribuiria responsabilida
des directas o indirectas en el mismn. 
No se trata de un crimen común, sino 
de un crimen político. 

Botellas de vino, envueltas co-

Minerosen Lima 

opresión contra las clases margina
das, política que otros Estados con 
menos posibilidades que Perú han 
rechazado enérgicamente. 

En contrapartida, los peruanos 
son cada vez más conscientes de sus 
derechos y revelan una decisión ejem
plar de seguir luchando por el cambio 
social, resistiendo a las imposiciones 
de la banca imperialista y sus aliados 
internos. 

mo regalo, fueron entregadas en las 
casas de los tres dirigentes nacionalis
tas con una tarjeta que ut!cía: "EI 
jueves 31, ai media dia (fecha en la 
que, según los rumores circulantes 
entonces en Montevideo, se iban a 
registrar cam bios en la cúpula cívico
militar gobernante) brindemos por la 
patria en su nueva etapa. M. O.N." 

La seiiora Heber bebió un poco de 
vino y cayó muerta instantâneamen
te. A través dei corcho se hab ía inyec
tado en las botellas el terrible tóxico 
plaguicida "Fosdrind", según se com
p robó después. 

Las características poco usuales 
dei misterioso "regalo" hicieron que 
los restantes destinatarios se abstuvie
ran de bebe rio y salvaran así sus vidas. 

La indignación popular, expresada 
entre otras muchas maneras en el 
multitudinario entierro de la seiiora 



Heber, llevó ai gobierno a intentar 
desvincularse dei asesinato prometien
do investigaciones serias. Sin embar
go, hasta el cierre de esta ediciõn no 
se conocía ningún resultado concre
to. 

En Montevideo, el pueblo no du
da que el crimen fue obra de grupos 
terroristas ligados a sectores dei ré
gimen. E I hecho de que pueda ser re
sultado de pugnas internas entre 
fracciones militares - como parece in
dicar la tarjeta que acompaiiaba las 
botellas- no disminuye las responsa
bilidades dei gobierno, en cuyo pro
ceder habitual no faltan crímenes 
igualmente repugnantes. 

EI maltrato a los presos y la prâc
tica constante de la tortura son otras 
expresiones de esta conducta En el 
mismo mes de septiembre la prensa 
brasileiia com!lnzõ a publicar una 
serie de revelaciones sobre la suerte 
de una joven brasileiia de 24 aiios, 
Flavia Schilling, baleada en 1972 en 
Montevideo cuando se encontraba 
con su novio en una esquina céntrica 

Flavia estuvo a punto de morir a 
consecuencia de la herida y cuando 
se repuso fue sometida a torturas de 
todo tipo. Condenada a 10 aiios de 
prisión, ya cumplió más de la mitad 
de la pena, lo que le pennitirla be
neficiarse de la libertad condicional 
prevista por la propia legislaciõn de la 
dictadura Sin embargo, no se encon
traron abogados que pudieran reque
rir ese beneficio. EI motivo es senci
llo: los detensores de los presos po
líticos uruguayos han sido asesinados 
o están presos o exíliados. 

La familia Schilling fue deporta
da a Buenos Aires. EI padre de Flavia, 
es el economista brasileiio Paulo Schi
lling, de larga trayectoria en las lu
chas populares y antimperialistas. A 
su madre, la seiiora Maria Wesp Schi
lling, se le impide desde hace aiios ir 
a M ontevideo para visitar a su hija 
l) fl!Sa. 

Un abogado brasileiio, cuyos ser· 
vícios profesionales fuerc,n solicitados 

por amigos y familiares de Flav,a afir-. 
mó que le será difícil defender el ca
so en un país ex tranjero, pero que 
buscará una soluciõn juridica. "Mãs 
que cualquier trimite legal - decla
rô- la suem de Flavia Schilling seri 
decidida por la movilizaciõn da las 
conciencias y las influencias de quie-

VICTORIA 

DE PUERTO RICO 

nes en Brasil no aceptan la injusticia", 
Son hechos trágicos dei Uruguay 

de hoy. Pero pese a todo, la resisten
cia aumenta y en las calles ya se notan 
- como los recientes homenajes a la 
memoria dei prôcer dei Partido Na
cional, Apariclo Saravia- 1 os signos 
dei pueblo en lucha 

• 

EI Comité de Oescolonización de las Nacionas Unidas acaba de 
dar un respaldo muy importante a la lucha de los portorrique
iios por su independencia. la moción presentada por los gobier-

nos de Cuba y de lrak exigiendo la transferencia de poderes en Puerto Ri
co a la soberania dei pueblo para que éste decida libremente su destino 
-así sea una futura asociacibn, de Estado a Estado, con los Estados Uni
dos- fue aprobada después de las discusiones más calurosas en la historia 
dei comité. 

Como era de esperar, el gobiemo norteamericano desconoció una vez 
más la legitimidad de la resolucibn dei Comité de Oescolonización. EI 
gobiemo dei seõor Carter adopta una posición curiosa: las decisiones de 
las Naciones Unidas son sólo válidas, y por lo tanto acatables, cuando co
rresponden a los intereses de su régimen. También el seiior Carlos Rome
ro Barceló, gobemador de Puerto Rico, se levantó contra la decisión de 
aquel órgano de las Naciones Unidas y lo hizo con un alegato bastante cu
rioso: "No vamos a tolerar ni permitir que nadie nos dicte pautas desde 
afuera sobre nuestro destino político". 

Y decimos que en un alegato curioso porque el mandato político de 
Barceló tiene poco que ver con las verdaderas aspiraciones dei pueblo de 
Puertp Rico. Es una impos1ción rotundamente hecha desde aluara. Lo 
que significa que su posición nada tiene de defensa de los fueros dei pue
blo boriqueiio y en cambio, si expresa el propósito de continuar defen
diendo para Puerto Rico un estatuto colonial. 

EI ex-gobernador Rafael Hemández Colón diJO que la resolución con
sagra la voluntad y las aspiraciones de la mayoría de los portorriqueii os 
en favor de un gobiemo propio. Un líder dei Partido Popular Democrático 
seiialó que la votación es "una derrotam oral" para la posiciõn que defien
de la transformación de Puerto Rico en un nuevo estado norteamericano. 

Según un vocero dei Partido Socialista Portorriqueii o, un bastiõn de la 
lucha independentista, la resolución es "una victoria rotunda en con tra 
dei coloniaje y la anexión". 

Seõálese otro aspecto importante, el hech o de que la resolución haya 
sido patrocinada por Cuba y por lrak tiene un significado especial: de· 
muestra que la causa de Puerto Rico concita apoyo más aliá de América 
Latina, entre los pueblos progresistas dei Tercer Mundo. 



"ACUERDO INTERNO" EN CHAD 

' 

Imitando la maniobra dei rhodesiano lan Smith, el general Felix Mal· 
loum, presidente dei Chad, quiere constituir su prop10 "acuerdo inter· 

no", incorporando a su gob1~rno a ant1guos dingentes guernlleros para así 
ai~ar politicamente a los opositores a su réglmen. 

Para ello, el "comandante" Hissoin Habre -conoc1do por ser responsa
ble dei secuestro de la antropóloga francesa François Claustre- seria nombra
do Primer Ministro de un gobierno de supuesta "unidad nacional". 

Las posibllidades de éxito de la jugada son m/n1mas, ya que hace tiempo 
que Habre fue expulsado dei Frente de l1beración Nacional de Chad (FRO· 
LINAT) y su influencia sobre los combatientes que controlan ya las dos 
tarceras partes dei país son prãclicamen te nulas. EI FRO li NAT acaba de 
unificar sus dlferentns tendenêias ba10 la dlrección de un Comité Revoluciona"º de 31 miembros, cuya principal figura es Gukuni Uedde1. Este comité 
rechazó la propuesta de Malloum y se muestra decidido a continuar la lucha 
lflllada hasta el derrocamiento de un régimen neocolonialista cuyo único 
sustento es lá presencia masíva en el país de tropas francesas. 

SAFARIS EN TANZANIA 
A En un vigoroso impulso por 
• incrementar el turismo, el 90-

b1erno de Tanzania ha abierto ofic1-
nasen M1lãn, Frankfurt y Nueva York 
para atraer visitantes a sus parques 
nacionales dei Mante K ilimanjaro. Es· 
tos podrán viajar directamente de Eu-
1opa o Estados Unidos ai Aeropuerto 
Internacional Kiliman1aro, evitando 
esl la dependencia de Tanzania res
pecto a los tours organizados desde 
Ken1a, que prácticamente no dejaban 
mgresos en el pais. 

EI mayor atractivo de la reg1ón 
11~e siendo la caza mayor de anima
les salvajes por parte de quienes quie-

Bl;o ln niev61 dei Klllm1111j11ro 

ren imitar las hazaiias descritas por 
Hemlngway en "Las nieves dei Kili
monjaro". Es la primera vez después 
de cinco anos que se au torizan estas 
cacerías y la Tanzania Wiídlif11 Cor
poration (TAWI CO) ha previsto las 
garantias necesarias para que con ello 
no se afecte la supervrvencia de las 
especies. No obstante, más acorde 
con le orientación dei gobierno de Ju
lius Nyerere y con la creciente preo
cupación ecológica internacional, la 
TAWICO está fomentando la organi· 
zación de "safaris fotográficos", que 
sustítuyen por el "clic" de las cáma
ras los disparos de los fusiles. 

EN EL EXILIO 

A Fueron realmente conmovedo
W ras las manifestaciones de soli· 

daridad y simpatia dei pueblo de las 
ciudades de Villa Hermosa y Cârde· 
nas, en el estado de Tabasco, en Mé· 
x1co, prestadas ai ciudadano brasile
iio Carlos Taylor, recientemente íalle
cido en la primera de estas ciudades 
y sepultado en la segunda Autorida
des, profesores y estudiantes, profe
sionales y !,)nte de pueblo desfila
ron incesantemente frente a su cuer
po y transformaron su en tierro en 
una manifestación de simpatia ai 
pueblo brasileiio en su lucha por la 
reconquista de la democracia. 

Taylor fue un hombre realmen
te admirable. En Brasil, tiu rante mu
choS" anos, fue el Presidente de la 
Unión Nacional de Servidores Pú
blicos, que congregaba, antes dei 
actual régimen, a míles de funcio
narias estateles en Brasil. Discreto y 
modesto ejercía, sin embargo, una 
gran influencia sobre los de su gre· 
mio. Era también de la misma índole 
su militancia en el Partido Comunis
ta, que él sabia ejercer no solamente 
con su reconocida eficacia, sino con 
una amplitud política que lo proyec
taba mucho más allá de las propias 
filas partidarias. 

Exilado desde 1964, como miles 
de brasileiios, sin haber cometido 
ningún crimen a no ser luchar por el 
progreso social de su pueblo, Carlos 
Taylor se acogió ai !,)neroso asilo 
mexicano. En Tabasco donde vivia 
para reducir los efectos de la altitud 
de la ciudad de México sobre su sa
lud, ejerció su profesión de Agróno
mo, com o profesor de la filial àe 
Cãrdenas de la Escuela de Agron om ía 
de Chapingo. 

Hay un hecho revelador dei grado 
de intolerancia y de autoritarismo dei 
ectual régimen brasileiio. En sus mo
mentos finales Taylor necesitaba un 
tratamiento altamente especializado, 
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que podría recibir en la ciudad de 
México en Houston, en La Habana, 
en Paris o en Moscú Sin embargo, 
los médicos desaconse1aron su trans
ferencia para la capital mexicana, por 
la altura. Y recomendaron que fuero 
inmediatamente trasladado a una cli
nica en otro pais. Taylor no tenía 
pasaporte, porque el gobiemo brasi· 
leiio se lo habia negado. Como resi· 
dia en el interior y por màs rápida 
que fuera la tram1tac1ón dei doeu· 
mento dei gobiemo mexicano -Mé 
xico mantinene en ese campo y en to
dos los relacionadoscon el derecho de 

asilo una posición de ejempla1 correc
c1ón no habla tiempo para obte· 
ner la c.ocumen tac1ón y concretar su 
traslacio. 

Ese destacado luchador brasileiio 
desapareció con el amargo sentimien 
to de no poder volver a su patria, ni 
siquiera para morir. Como revolu 
cionario conc1en te, llev b consigo, 
sin embargo la convicción de quefos 
dias de la dictadu ra brasile11a, como 
los de tantas otras dictaduras en el 
mundo, están contados. La Historia 
.wanza contra ellos. 

CONFLICTO CHILE - ARGENTINA 
A Los problemas lim1trofes en el 
W extremo sur dei Continente se 

arrastran desde fines dei siglo pasado. 
Periódicamente se expresan en con
flictos de mayor o menor agresivrdad 
verbal, en declaraciones y contrade· 
claraciones, a veces en incidentes 
fronterizos y, últimamente. hasta en 
bloqueos comerciales. Sin embargo, 
nunca antes los confltctos se habian 
desenvuelto en un clima de psicosis 
bélica como en la actualidad, clima 

que se expresa de diversas maneras, 
como por ejemplo los llamados dei 
almirante (R) argentino Ro1as a la 
ocupación de las islas en conflictos, 
o en las declarac,ones de Pinochet, 
seiialando que, "la raza chilena es c• 
pBZ de vencer a cualquiera que pre
tenda amenBZar su modo de vida libre 
y soberano". 

EI problema en sí parece insi!P')ili· 
cante: se trata de la disputa de tres is
lotes en el Canal Beagle (paralelos 

53º a 550 5'), llamados Picton, Le
nox y Nu eva. Pero. una defin ición e 
respecto 1mphcaria repercus1ones t 
bre losespacios marihmos, las proyec 
c1ones territorrales en la Antát1da, y 
de la u tilizacibn de un su bsuel o ai pa 
recer rico en petróleo.Ambas dictadu
r.s, la de Videla en Argentina y la d! 
Pinochet en Chile, utilizan el temi 
como mecanismo para lorzar una prt
tandida "unidad nacional", enmaso 
rando asilos graves problemas econo
mícos y soc,ales en sus respectivos 
países. 

Los presidentes Lanusse y Allenl!.l 
hab1an acordado un mecanismo 1u1 
dico de solución a los conflictos. Cu 
riosamente. tanto Videla como Pin1> 
chet se muestran reticentes a utilin 
dicho mecanismo en plenitud: en uni 
prrmera mstancia se estableció el ar
bitraje com o instrumento de solucior 
y fué ta Reina de Inglaterra la enca· 
gada de realtzarlo. 

Emitido en forma de laudo e11 
abril de 1977, éste reconocía la sobe 
ranía de Chile sobre los islotes. 1nm 
diatamente, en Argentina se hablódr 
rechazar el laudo arbitrai, mientra: 
que Pinochet ordenaba la publicacifwl 
de mapas y decretos en los que ponla 
en rnmedíata e1ecución el fatio, se~ 
me12s antes que lo estipulado en ti 
mismo laudo, dando así argumentos 
de "nulidad manifiesta" a Argentina. 

Paralelamente. Videla y Pinoche1 
ponian en marcha otro mecanismo 
el de las negociaciones. En ellas Pino
chet introdujo cues1iones relativas e 
otros problemas, como el dei Estrl 
cho de Magallanes, que nada ten11 
que ver con la cuestión some tida a ar 
bitraje, abriendo asi un campo de dis· 
cusión que. tanto en la forma como 
el contenrdo, se prestó a malentend~ 
dos, estancamientos y manejo de fuer· 
zas por ambas partas. Esto favorecia 
a Argentina, ya que la fuerza de Chi 
le en estas cuestiones fue tradicional 
mente el uso de mecanismos y alega
tos jurídicos. 



A corto plazo, el conllicto se a· ,--------------------------. 
gravaria con el rechazo dei laudo por 
pa<tll de Argentina. En tal caso, Chile 
tendría que recurrir ai Tribunal ln· 
temacional de la Haya y Argentina 
insistiría en las negociaciones directas. 
La solución dei problema com o un 
instrumento más de dominación por 
parte de las dictaduras podrí a incluso 
llevar el conflicto a situaciones lími· 
tes, no deseadas en absoluto por am
bos pueblos y sin que éstos tengan 
posibilidad de expresarse. 

ALAS 
PALESTINAS 

A A principio de julio pasado, el 
W presidente de la Organización 

para la Liberación de Palestina, Yasser 
Arafat, aseveró que la OLP estaba or
ganizando su propia Fuerza Aérea. 
Ahora hay más noticias ai respecto. 

EI diario AI Ahali de El Cairo in
formá que sería inminente la apari
ción pública de la aviaci6n de comba· 
la de los palestinos. Según el mismo 
semanario egípcio, treinta y dos pilo
tos y sesenta mecánicos, además de 
otros especialistas palestinos han 

TRANSICION EN GHANA 

A EI general Akuffo, nuevo jefe de gobiemo de Ghana después dei golpe 
• incruento que desplazara ai general Acheampong, ha anunciado la 

convocatoria a elecciones para designar un "gobierno de transición nacional" 
cívico-militar. Este durada cuatro aiios, período en el que se reconstituirían 
los partidos políticos necesarios para el retorno completo a un régimen civil. 

Se abandona asi la idea de un "Gobierno de Unión" con la abolición de 
todos los partidos, que Acheampong había hecho plebiscitar pocos meses 
antes, en un comício calificado de fraudulento por la oposición de clase media 

terminado su entrenamiento en la 
Unión Soviética, Alemania Democrá· 
tica y Checoslovaquia. Otras fuentes 
han informado que el gobierno de Lí
bia ha entregado a los palestinos mo
demos aviones de combate que inte· 
grarán su nueva fuerza aérea. 

Esas noticias circulan en momen
tos en que la OLP está negociando 
coo los otros sectores palestinos la u
nificación de todos sus grupos arma
dos en un solo e1ército nacional. 

La posibilidad que los palestinos 
cuenten con una tuerza aérea es un 
hecho importante en la relación de 
fuerzas en el Oriente Medio, dado 
que es en ese campo donde es más 
notaria la superioridad militar israelí. 

CONTRAGOLPE 
EN 
AFGANISTAN 

A EI gobierno de Afganistán li
• quidó una conspiraci ón con

tra revolucionaria que se ven ia gestan
do hacía semanas en ciertos medios 
conservadores políticos y militares. 
Entre los detenidos figuran el minis
tro de Defensa Abdul Kadir, y el 
Jefe dei Estado Mayor, general A. 
Ceshpur, dos militares que tuvieron 
un papel destacado en la rebelión 
contra el anterior gobiemo. 

AHORA TAMBIEN EN MEXICO 

cl tercer jefe de la conspiración 
igualmente preso, fue el doctor Ali 
Akbar, director de un hospital, insa
tisfecho con las medidas dei gobier
no revoluci onario que quitá a la ela
se médica los muchos privilegios in
debidos que habían conquistado en el 
viejo régimen feudal. 

LA REVISTA PERUANA 

• El Agora, Insurgentes Sur 1632 • EI Sótano, juárcz 64 
• Salvador Allcnde, Copilco 185 

y otras importantes librerías 
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EI Primer Ministro y Jefe de la 
Revolución Afgana, Nur Mohamed 
Taraki asumió el Ministerio de la 
Defensa y en nombre dei gobernante 
Partido Democrático Popular advirtió 
a las Fuerzas Armadas que deben ser 
defensoras de los ln-tereses de los 
trabajadores y de las conquistas de 
le Revolución de Abril, en la cual par
ticiparo'l activamente. 
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IRAN 

EI régimen condenado 
llientras crece la presión 
opositora. e/ sita cambia de 
gabinete e11 ,111 de esperado 
intento por sobrel'frir eu 
e/ trono 

\ loh;imed Salem 

©on el nombramiento de 
un nuevo gabinete, pues
to en funciones el 2 7 de 

agosto y encabezado por el Pri
mer Mmistro Jafar SharifEmami, 
el sha Reza Pahlevi intenta ini
ciar una nueva etapa de su larga 
díctadura y superar la presente 
crísis. Esta es la más profunda 
que ha conocido desde que el 19 
de agosto de 1953 la ClA organi
zó un golpe que lo repuso en el 
trono. (Ver número 23 de Cua
demos dei Tercer Mundo). 

Se trata de una explosión de 
descontento popular, expresada 
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Una nc.na habituei dtll l'"'n CH hay. Meniftt,txl6n opo,iton en Oum, li c-,lr.l n,/fgioa dei pais 

a todos los niveles religiosos, 
Jóvenes, comerciantes, trabajado
.res e in telectuales, coinciden des
de diversos ángulos en exigir la 
renuncia del monarca y la devo
lución de las libertades que el 
sha niega a su país. 

Las primeras manifestaciones 
tuv1eron origen religioso. En 
octubre de 1977 el gobiemo pro
hibió el uso dei velo (chador) en 
los colegios de muJeres y se lan
zaron las primeras protestas. En 
enero, en la ciudad sagrada de 
Qum, se produjo una serie de 
manifestaciones de repudio a un 

violento ataque publicado en ti 
diario Etalaat - e inspirado por 
el gobiemo- en contra dei Ava-
10/ah K.homeiny. El Ayatolah cs 
la mãxima dignidad religiosa de, 
rito islámico escita, y significa 
literalmente "el ejemplo de Alá" 
Khomeiny, exiliado en lrak, ti 
el Ayatolah de mayor jerarqUÍl 

Sepelios y protestas 

Como es su costumbre, el sha 
mandó a las tropas a reprimi, 
las mamfestaciones. Y así se ar· 
ttculó la serie continua de pro-



testas. Se entierra a las vfctimas 
y se guarda el luto de cuarenta 
dias que prescribe el culto. 

Vencido ese plazo los fieles 
se congregan en las mezquitas y 
desde a1lí partcn a las cnlles, cla
mando contra el sha, la corrup
ción y la inmoratidad y pidiendo 
que se reimplante la constitución 
de 1906. (Esta unifica a toda la 
oposición, pues a la vez que con
tiene principios liberales, estable
ce que las leyes no pueden estar 
cn contradicción con la religión). 

AJ frente de las masas se colo
can los sacerdotes (mulah ), vesti
dos con camisas fúnebres. Los 
policias reprimen. Así sucede 
desde enero, en todo el país, 
y la in tensidad y la an1plitud dei 
desafio va en aumento. Se cuen
tan por cen tenares los sacerdo
tes muertos y detenidos. 

Desde luego que el descon
tento no es originado solamente 
por motivos religiosos. Estos son 
relativos a la norteamericaniza
ción impuesta por el sha de mo
do acelerado, barriendo con las 
tradiciones y afectando Ja mora
lidad pública, así como ai papel 
menguado que su régimen conce
de al islamismo escita. 

Derroche petrolero 

Como parte inseparable dei 
esquema de economia dependien
te de las empresas transnaciona
les, practicado por el sha, se da 
ai mismo tiempo una pauperi
zación de las masas (ver núme
ro 21). Harim Sendjabi, lider 
dei Frente Nacional, organiza
ción creada por Moharned Mos
degh, -el Primer Ministro na
cionalista que la CIA derrocó 
para devolver el poder a Pahlevi 
y quedarse con el petróleo ira
nio- contestó días atrás a un pe
riodista que le pregun tó qué co
sas no puede perdonarle al sha: 
"Las persecuciones que hemos 
sufrido se encuentran en e/ úl
rimo lugar. No podemos perdo· 
narle q11e haya arruinado ai pais, 
que haya vendido sus riquezas. 
la Reforma Agraria dei empe· 
rador es un fracaso: éramos ex
portadores de alimento y ahora 
somos importadores. Su politica 
comercial ha fracasado.• las ex
portaciones 110 petroleras so11 irri· 
sorias. Su polt'tica industrial ha 
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fracasado: lo realizado 110 nos 
hace salir dei subdesarrollo, la 
nuestra es una mera i11dustria de 
montaje para maquinarias y ma· 
nufact11ras concebidas y produci· 
das en el extranjero. Peroel desas· 
tre mayor es la política petrole
ra de la cual e/ régimen se enor
gullece. Dice que nuestra renta 
nacional ha crecido de un modo 
impresiona11te, pero la renra es 
algo que se reproduce y sucede 
qr,e dentro de quince anos el pe
tróleo se habrá acabado y no se· 
remos capaces de crear ninguna 
[uen te de riqueza equivalente. 
Estamos dilapidando, no só/o la 
renta, sino e/ capital. Ni siquiera 
se ha logrado controlar el ritmo 
de la extracción de petróleo, que 
se hace en funci,ón no de las ne
cesidades de !rán sino de los clien· 
tes, hasta tal pu n to que nos he· 
mos encontrado con montanas 
de dólares que no estábamos en 
condiciones de imiertir. Ese dine· 
ro ha ido a parw a los bolsillos 
de especuladores, de deshonestos, 
de mercaderes de canones". 

Sendjabi, un moderado ("en 
Europa seria un socialdemócra
ta", dice), repres:enta una oposi
ciôn que es tolernda últimamen
te, a diferencia dei Tudeh (Par
tido Comunista) que es perse-

guido frontalmente y Ueva trein
ta aiios en la clandestinidad. Pe
ro la oposición en su conjun to 
carece de existencia legal y de 
posibilidades de organizarse y ac
tuar públicamente. 

Política en Jas mezquitas 

Es así que las mezquitas se 
han convertido en u.n centro de 
reunión y de diálogo. Este proce
so ha Uevado a un contínuo acer
carnien to entre todos los oposi
tores, religiosos o laicos. A este 
acercarniento el sha lo califica 
de "islamismomarxista"y afinna 
que estã compuesto de dos opues
tos, la "reacción negra" y el 
"extremismo rojo ". Si bien el 
sector progresista dei clero busca 
conciliar los textos religiosos con 
las reformas sociales, el denomi
nador común de los distintos 
opositores es el rechazo a la dic
tadura dei sha dentro de un an1-
plísimo frente que sevamoldean
do. 

Este es el peligro que quita el 
sueno al sha, aislado y depen
diente del ejército como único 
sostén del régimen. Es po'r ello 
que intenta desesperadarnen te 
dividir a sus adversarios. Procu
r ó primerQ un diálogo con los 
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,ti-aro/ah, el cuaJ no prosperó ya 
que Pahlevi no quiso hacer con
ceSJones de fondo. 

El incendio dei Rex 

Luego acentuó la represión. 
extendiéndola a los sacerdotes, 
qu1enes no se mtimidaron. Vino, 
después el incendio dei cmc 
"Rex". en Abadan, que costó 
430 muertos. El sha lo atribuyó 
a los extremistas. Pero todas las 
sospechas recaen sobre su gobier
no. Nadie podra nunca enten
der como en Abadan, centro pe· 
trolero dei pais dotado de mo
dernos y veloces sistemas de 
lucha contra cl mcendio, hayan 
pasado cres horas antes de que_ 
llegaran los bomberos, >' que la 
primera cisterna no ruviera agua. 
i,Cómo pudo esto suceder a 200 
metros de una comisaría, sin que 
ademãs nadie interviniera para 
romper las puertas que estaban 
(o habian sido) bloqueadas? 

El Jefe de la policia de Abadan 
se contradijo en sus versiones so
bre el hecho :, no pudo presen
tar una sola prueba en relación a 
la culpabilidad de los extremistas 
a quienes el sha acusó 

Fuera o no el régimen el re&
ponsable dei atentado, lo cierto 
es que quiso explotarlo politi· 
camente, en un momento de a&
censo de la protesta. 

Pero en realidad el escepticis
rno en relación al régimen, ha
bía avanzado mucho y no fue 
creido. Según Sendjabi, se trató 
de una imitación dul mcend10 
dei Reichstag, organizado por 
Goering en 1933 y atribuido a 
los comunistas, que de ese modo 
fueron arrestados en masa. 

Adecuándose a Carter 

El trágico episodio demostró 
al monarca que tendría que bu&
car nuevas fórmulas. De ahí el 
cambio de gabinete, que aparen
ta ser un cambio de política El 
sha apartó a Jamshid Amuzegar, 
un tecnócrata, y llamó a Emami. 
La elección evoca una vieja ju
gada de Pahlevi, cuyo régimen es 
tan dependiente de los Estados 
Unidos que se siente obligado a 
adecuarse a sus djferentes gobier
nos. En efecto, Emami fue Ua
mado a desempenar el mismo 
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cargo a conuen10s de los rui os se
senta, cuando John "-enncd} por 
las formas dcmócrata liberalcs 
hacía inconveniente el tipo de 
dictadura salvaje que 1mperaba 
en lrán 

Emami tuvo entonces la taren 
de haccr la represi6n más selccti
va. mãs refinada, mãs disimula
da, > Pahlen sigu16 gozando dei 
apoyo de ta Casa Bianca. Ahora 
se trata ai mismo tiempo de apla
car ln rebehlía mtema y de con
tentar ai actuaJ presidente James 
Carter, que despliega la bandera 
de los derechos humo.nos. 

fmanu además, presenta la 
ven taJa de ser hiJo >· meto de sa
cerdotes. Scgún alinnan dirigen· 
tes dei Frente Nacional, es sin 

ManlfesUK:l6n muwlmana contra 
el sha en las calles de Teherán en 
1963. Ante una oposici6n que no eJ 
nueva, recetas viejas y desgastadas 

embargo masón, lo que lo inhi· 
biria de ser un buen in terlocu
tor de los religiosos. AI asumir su 
cargo, lo primero que hizo fuc 
reimplantar el caJendario religio
so y prometer que "se fomenta· 
ra e/ respe10 de los princípios rc· 
ligfosos, de los sacerdotes y de 
las leyes islám icas". Proclamó 
que luchará contra la corrup
ción y la burocracia excesiva y 
en favor de la democracia. 

A JUZgar por las palabras, la 
monarqu ía habría aceptado algu
nos princípios esgrimidos por la 
oposición. Pero en realidad, aún 
no ha formulado concesiones 
reales. Una de ellas, la vuelta a la 
Consti tución de 1906 no apare
ce en las declaraciones de Pahle
vi y de Emami. Y en cuanto a la 

dc111ocrati1ac1ón. se trata de una 
trampa cn la que pretende hncl'r 
c:.u: r a :illS ndvc rsnrios. 

Fl shu, en cíccto, prometiô 
a inicios de agosto ·'eh'cciones li 
hres t ' II 11n (lt'II por cten ", DiJO 
que ccsaría el sistema de partido 
oficial único y que se permitiria 
la participac16n de partidos opo
si tores en elecciones y cn el Par
lamento. Acto seguido aclurô 
que cl Tuclch estaria e,cluido de 
esta liberalizacibn. 

La marca opositora 

Pero eso no es todo· expresô 
que los partidos deberían decla
rarsc leales n la monarquia, en su 
fom1a actual. Y como sucede que 
el Parlamento 1ranio no tiene po
der, y que todo el poder está cn 
manos del monarca, se rratabn 
simplemente de dar unos asien
tos carentes de valor a cambio 
dei respaldo a la monarquia. 

Por ello todos los partidos rc
chazaron la propuesta dei sha. 
Ahora Emami insiste. Promete 
plena Libertad para los partidos, 
pero no aclara aquellas cuestio
nes claves. La oposición, desde 
luego no aceptará un diálogo con 
el régimen a menos que éste se 
muestre dispuesto a concesioncs 
serias Hay quienes piensan que 
tendrá que hacerlas y compartir 
el poder con los religiosos y los 
políticos de centro derecha, pues 
de lo contrario su trono se des
plomará en breve. Y hay quienes 
piensan -y son los más que sus 
adversarios han crecido notablc· 
mente, y que si Pahlevi abre una 
brecha en su régimen en un sen
tido liberal, por ella entrará una 
fuerza impetuosa que derrumba
rá el edificio imperial. 

Es que el régimcn dei sha lo 
muestra la presente crisas- ya es
tá condenado a muerte y sólo 
puede pensar en prolongar su 
agonia. Una apertura liberal, 
probablemente, te daría más vida 
pero tarn bién crearía más contra
dicciones en su seno. Lo cierto es 
que en esta segunda fase, cual
quiera sea la apertura que deci
da, la oposición exigirá más y cl 
sha tendrá que optar entre en· 
tregar cuotas de poder o ver su
bir una marea opositora que su 
soberanía imperial le impidi6 prever. _________ • 
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NOTIMEX: los primeros diez anos 

~ 
os licenciados Pedro 
Ferri2, Direcuir General 
de NOTIMEX, y Hum-

berto Delgado, Sub Oirector Téc
nico, concedieron en exclusiva a 
Cuardern os dei Tercer Mundo la 
siguiente entrevista, con m ativo 
dei décim o aniversario de la cre• 
ción de esta prestigiosa agencia de 
noticias: 

- NOTIMEX, ha cumplido re
cientemente diez aõos de vida. 
lCóm o se gestb la agencia? 

-La fundación de NOTIMEX 
lue en 1968. Nace con un México 
que acababa de vivir el famoso 68 
y que se preparaba para transfor
marse en el centro de la mira de 
iodo el mundo con las Olimpíadas 
de octubre. 

Aunque se crea como Sociedad Anônima, sus fondos 
son dei gobierno, lo que hace que la agencia no tanga li
gazón con el presupuesto de algunas secretarias evitan
do así que algún ministro o secretario desbalancee el 
normal crédito que deben tener todos los ministros por 
sus obras. Sin embargo el nombramiento dei Presidente 
y dei Consejo depende de la presidencia de la República 
Y de la Secre taría de G obernaciôn. 

-lNace como alternativa a algún otro medio de co
municacibn o por alguna razón en especial? 

-Yo creo que México sedio cuenta de la importan
cia que tiene su imagen en el extranjero. Estábamos en 
ese entonces atormentados por todo lo que se decía de 
nosotros en el exterior. Se p1ensa de ese modo crear una 
agencia que tenga vínculos internacionales y por eso 
nace y se liga luego con IPS !Inter Press Service), entra 
ai pool de agencias dei Tercer Mundo en calidad de ob
servadora y es nombrada como foco emísor de noticias 
para América Latina, dentro de este mismo pool. 

-lCon cuánto personal cuenta NOTIMEX? 
-Tenemos dos tipos de personal. EI contratado, 

que son alrededor de 150 personas y el resto son traba-
1adores "free lance": editores, directores de TV, dibu-
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Pedro Ferriz 

jantes, camarógrafos especiales para documentales. et· 
cétera. 

- V lcómo se organiza la agencia para la elaboración 
dei "rollo informativo"? 

-EI área periodística cuenta con 45 personas: redac
tores, reporteros y 4 teletipistas. EI manejo de la agencia 
está en una Mesa de Edición, nacional e internacional. 
De estas dos mesas fluye el material que posteriormente 
va a integrar el rollo que enviamos a nuestros clientes. 
EI Editor Jefe es quien selecciona las noticas que deben 
ir a la sede de IPS en Roma, -donde tenemos una línea 
abierta permanentemente- y las que van a Estados Uni
dos. Tenemos también nuestro rollo natural para clien
tes de México. De esta manera ha comenzado a crearse 
un importante flujo de noticias. 

- Eo noticias por línea. por tl!letipo lqué porcentaje 
creen ustedes que cubren de los clientes nacionales, en 
relación a otras agencias privadas? 

-Nosotros cobrimos unos cuarenta periódicos de 
primera línea en toda la República, generando un pro
medio de 200 noticias diarias. Se ha abierto además 
recientemente una oficina de NOTIMEX en Los Ange
les, California con ida y vuelta la que ha vendido ya sus 
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sen,icios a La Opinibn de Los Angeles, el periódico 
mexicano más importante fuera de México. Radio Cali 
y un canal de televisiõn también de Los Angeles cuentan 
tllmbién con nuestros sen,icios. 

- Oebe ser el primer caso de una agencia dei Ten:er 
Mundo que está infonnando a Estados Unidos. .. 

-Pues si. La m1sma hnea que nos conecta con Cali· 
fomia, la podemos hacer pasar también por San Antonio, 
Nueva York, Chicago para regresar a los Angeles. La 
Sociedad de Locutores de Chicago-· prestigiosa institu· 
ciõn- nos ha cedido lugar para instalar nuestras oficinas 
y ya tenemos a nuestro corresponsal en Washington. 

-1.EI prbximo paso podri ser Centroam6rica en la 
cuel México tiene gran influencia? 

-Estamos tratando mancomunadamente con IPS de 
tener el Canal Centroamericano que va hasta Caracas. 

- V lp or qué IPS? 
-Porque han sido ellos los que mas han tenido v,siõn 

y le dieron a NOTIMEX las posibilidedes de ampliacibn 
que ahora se están realizando. Tenemos una dimensiõn 
bastante fuerte, una imagen muy poderosa dentro de las 
agencias dei Tercer Mundo. Orgullosamente para noso
tros, puas como diJ1mos es una agencia autosuficiente y 
que no vive de un presupuesto como agencias de otros 
países que no solamente reciben ayuda técnica sino tam· 
bién econbmica La razõn de que nos hayamos vincula
do con IPS, es que México, a través de NOTIMEX, ne
cesitaba una expansión de su 1magen. Y actualmente 
NOTIMEX se estâ reproduciendo en Africa, en el Mun
do Arabe traducida por IPS, en inglés v en francés 
Además, a través de la red de TANJUG, la agencia yu· 
goslava, llegamo.s a Oriente. 

- NOTIMEX, entonces, estt !legando a todo el 
mundo. .. 

- sr, y también tenemos un convenio con OPA de 
Alemania Occidental y noticias nuestras se cuelan y pa
san en todo lo que cubre OPA, especialmente en el 
centro de Europa Por lo general, las noticias de México, 
transmitidas por las agencias son terremotos o crímenes 
y lo demás el mundo lo ignora Para contrarrestar ésto 
estamos cumpliendo el lema de NOTIMEX. "lmagen de 
México en el mundo" 

- Creemos que una de las cosas interesantes en este 
sentido es precisamente la fónnula de NOTIMEX. Esa 
autosuficiencia que tiene. Ahora leso cómo h1 sido 
logrado? Pues en general los medios de difusión traba
jan a pérdida. .. 

-Como les dijimos antenormente, la agencia no 
cuenta con un presupuesto. Entonces debemos hacer 
otras cosas. Cubrimos por ejemplo la información a ca· 
nales de televisiõn, estatales y privados con un promedio 
de dos horas y media diarias. .. 

La colaboracibn de Canal 13 ha sido fundamental. 
La inteligencia de su directora, Sra. Mar(a dei Carmen 
Millán y de los funcionarios que la han rodeado, dei 
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interés que han pusto en nosotros ha constituido 1. 
ayuda invalorable. 

Ademés de documentales y comerciales fi lmad 
programas, videotapes, etcétera, hacemos eudiovisua~ 
a través de lo que se llama el Departamento de Mu· 
medias. 

- Usted decía que NOTIMEX abastece de noticias 
peribdic01 y TV l cuál es el servicio que ustBdes brio 
dan a la radiodifusibn? 

-Nosotros cubrimos a las dos pnncipales estac1or; 
de radio de not1c1as de México. XEX y Radio Mil, 
través de la Oirecciõn de N oticieros. Tonem os aderne 
Cadenas Nacionales como Estrella de Oro, Radio Modt 
leciõn, Radio F orial en Guadalajara y Radio Cali en C 
litorma, Estados Unidos. 

Inauguramos recientemente un nuevo servic10 qu, 
NOTIFONO . Basta discar el 91·21-21 y escucharãn, 
resumen de noticias en un minuto, durante las 24 hort 
dei día 

-Un servicio tan interesante como ase l.ustedes lt 
gran financiar1o de alguna manara? 

-Si. Con anuncios. Por e1emplo, la Bolsa de Valo11; 
nos da la cotizaci6n dei dblar y por ello hace un pagi 
Lo mismo con BANCOMER, que nos da la nota fin· 
ciera. 

- Us11!des decían hace un momento que NOTIMEt 
esd poniendo especial énf11sis en las notas culturales1 
científicas que fonnan parte de sus rollos ... 

-Efect1vamente. Las notas culturales y científa 
han desaparecido de los rollos de la mayoría de las a, 
tias privadas. Solamente quedan cosas espectaculam 
sensacionalistas: el nino de probeta o cosas de ese tipo. 

Pero en México tenemos un acen,o de material muyit 
teresante. Y nosotros hemos sido el gran proyector ha:: 
el extranjero de lo que poseemos en el aspecto cul11;1 
y científico. congresos, mvestigaciones dei Consejo h1 
cional de Ciencía y Tecnología, etcétera. 

- l V eso interesa y se publica? 
-Se está publicando en el exterior y nos man tener 

ai tanto dei gran interés que hay en muchas regionessc 
bre este tipo de informacibn. Logremos que el maten 
que antes se destinaba solamente a las revistas especi1 
zadas y de poca circulación, comience a ser popular. 

- En resumen l.cuãles podrían ser los bitos de NG 
TIMEX en estos diez aiios? 

-Básicamente su expansibn. En lo interno nos~ 
mos transformado en un aula prãctica donde nuesr. 
personal está constantemente capacitándose. Los est. 
diantes de periodismo nos visitan y trabajan junto 1 

nosotros sus tesis. 
-lCuálas son sus planes pera los próximos aiios? 
-Nuestra preocupacibn es que lo que vayamos ~1 

ciendo, lo hagamos bien y en forma saneada, trabajt' 
do con buena informacibn y de primera mano. 



DENUNCIA sibn, deben sentir como propio" de
clara el editorial de Denuncia que 
anuncia los nuevos avances. 

Reunión 
enJamaica EI períbdico Denuncia, editado 

hasta ahora en Nueva York por un 
grupo de períodistas argentinos, está 
ampliando su organizacibn con miras 
a dar una mayor cobertura de los 
acon1ecimientos en el país sureiio y 
extender su presencia en América La
tina. Dos destacados periodistas ar
gentinos, Manuel Caggero y Carlos 
Alberto Gabetta son los nuevos direc
tores y jefes de la redacción en Euro
pa. Victoria Azurduy será la corres
ponsal en México. El<as Condal en 
Roma y Carlos Lefranc Walker en 
Washington. 

Enel Yemen 
Democrático 

Con la presencia de delegaciones 
cubanas, haitianas y dei Caribe en 
general, además de la Federación La
tinoamericana de Periodistas, se con
memoró en Jamaica dei 5 ai 10 de 
septiembre el O ía Internacional dei 
Periodista, coincidente con el 35 ani
versario de la fundación de la Jamaica 
Press Association. 

"EI momento crucial que vive la 
Argentina nos impone la obligacibn 
de ampliar y remozar nuestra estruc
tura, de modo de conformar el órga
no político periodístico importante 
v eficiente que todos los sectores que 
luchan contra la dictadura, sin exclu-

Están muy activos los periodistas 
dei Golfo Arábigo. lnnumerables 
congresos y reuniones regionales se 
han realizado con miras a fortalecer 
la organizacibn dei periodismo demo
crático en el área. Esa actividad es 
particularmente intensa en Yemen 
dei Sur. La Unión de Periodistas de 
Yemen Democrático acaba de reali
zar una reunión extraordinaria en la 
cual Ahmed lbrahim Bakr fue electo 
secretario general y Abdullah Sharaf 
Said sub-secretario general. 

La participación militante de ta 
prensa se verificá en las denuncias 
ante las ágresiones económicas per
petuadas por el FMI en Jamaica y la 
firme determinación de defensa de su 
soberania. 

EI banquete de ceremonia fue 
presidido por Michael Manley, Pri
mer Ministro de Jamaica así como 
por los Ministros de Relaciones Ex
teriores y de lnformación. 

APLAUSOS DESDE BRASIL 
En la sesión dei 27 de junio último de la prestigiosa 

Asociación Brasileiia de Prensa, fue aprobado por deci
sibn unânime y con aplausos a propuesta dei Consejero 
José Gbmes Talarico, destacado luchador democráti
co, la siguiente moci6n. 

, 
AI Consejo Administrativo de la ABI : 

Encaminamos a la Mesa Oirectiva dei Consejo Ad
ministrativo de la ABI, dos ejemplares de la revista 
"Cuademos dei Tercer Mundo", editada en la ciudad 
de México. Tiene adiciones en espéW'iol, y português, 
existiendo también un provecto para editaria en idio
ma inglés. En los dos últimos aiios Cuademos se trans
formá en una publicación que goza dei mãs amplio 
concepto periodístico, no sólo en América Latina, sino 
también en Africa y Europa, especialmen1e entre las 
naciones de lengua espaiiola y portuguesa 

lntegran su direccibn los colegas Pablo Piacentini, 
de Argentina, Neiva Moraira, de Brasil y Beatriz Bissio 
de Uruguay. Neiva Moreira, debemos recordar, es un 
antiguo militante de la prensa brasileiia, primero en su 
estado natal, Maranhão, y después en Rio de Janeiro y 
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Brasília como Secretario de Redacción y director de 
diversos diarios. Oiputado Federal por Maranhão, Se
cretario General dei "Frentl! Parlamentario Nacionalis
ta" es uno de los pioneros de la implantación de Brasi
lia com o la nu eva capital de la República, en la cual 
desarrolló un destacado trabajo como miembro de la 
Mesa Oirectiva de la Cámara de Oiputados en la trans
ferencia dei Legislativo para el Planalto. Abandoná el 
país en 1964, pasando por Bolívia, Uruguay, Chile, Pe
rú y México, dejandp allí su seiialada presencia con un 
notable bagaje intelectual y profesional. EI es autor de 
varios libros y ensayos. Como uno de los estudiosos 
dei llamado Tercer Mundo, Neiva Moreira es hoy una 
de las mayores autoridades de ese gran y decisivo gru
po de naciones. Entre las nuevas naciones africanas es 
una personalidad que merece el mayor respeto de sus 
pueblos. Igual acogida goza en el mundo árabe. En 
América Latina es considerado uno de los periodistas 
más actuantes. 

Solicitamos se consigne en actas esta manifestación 
y el envio de un mensaje de felicitaciones a Neiva Mo
reira por esta su obra Cuadernos dei Tercer Mundo. 
Sala de Sesiones, 27 de junio de 1978. 
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EI "boomerang" 
de Carter 

lo que quedo dei "sho w " de la 
Casa Bianca fue v oco e irrele1·a11te. 

Las reaccio11es ad1·ersas eu el ,U11ndo 
A.robe liquidan la 1·iabilidod de 1111 
acuerdo. cuya mera ftm dame11tal 

fue la dfrisión de los árabes. la 
liq11idació11 de la resiste11cia 

palestina y la legali:ación dei 
expansionism o de Israel 

& ntes de anahz.ar los acuer
dos de Campo David, 
sus repercus1ones y las 

reacc1ones desencadenadas en el 
~fundo Arabe por las desmedidas 
concesiones hechas por el Presi
den le Sadat, importa recordar 
las líneas generales de la geoper 
lítica norteamericana en el Me
dio Oríen te. 

En esa área coinciden dos as
pectos críticos para la estrate
gia imperial de los Estados Uni
dos: a) los pozos petroleros ára
bes e iraníes de cuya producción 
dependen; y b) la propia ubica
ción geopolítica de la región, 
colindan te con el flanco sur de la 
Unión Soviética y el dispositivo 
militar de la OT AN en el Medite
rráneo. 

Por mâs que 1a contrainfor
mación de la Casa Bianca esté 
siempre anunciando nuevos des
cubrimientos en materia energé
tica y la posibilidad de susti
tución, al menos parcial, dei 
petróleo como su principal com
bustible, la verdad es que los 
Estados Unidos nunca consumie
ron tanta gasolina ni fue ron tan 
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dependientes de la producción 
árabe como en el presen te. 

Dei "cuem o de Africa'' 
a Afganis tán 

Por ('ltrO lado, los últimos 
cambios en el Medio Oriente y 
Asia central no son tranquiliza
dores para el proyecto estraté-
gico yanqui. · 

La sítuacíón en lrán es suma
mente delicada. La tragedia dei 
terremoto de Tabas que prer 
pició un tãcito armísticio en la 
lucha interna para posibilitar la 
solidaridad nacional con los 
damnificados interrumpió por 
algunos dias el duro enfrenta
rniento entre el pueblo iraní y el 
sha. Pero esta situación es tran
sitoria y pronto La lucha se reen
cenderã. 

Pese al brutal régimen repre
sivo dominante en lrán, el pre
sidente Carterse apresuró a trans
mitir por teléfono al sha su soh
daridad frente a la su blevación 
popular. Una vez mãs la utopia 
de la defensa de los Derechos 

(Un anál isis dei equipo dl' 
Cuadernos dei Terce r Mundo) 

Hum anos cedió lugar a los inte
reses reales de la política ex te
rior norteamericana. 

No es menos incómoda la po
sición de lrán en el campo in tu · 
nacional. La revolución afgana 
deJa al régimen dei sha virtual
mente rodeado por países pro
gresistas: ai norte (URSS), ai es
te (Afganistán) y ai oeste (lrak). 
Y esa no es una perspectiva que 
el Pentágono vea con tranquílí· 
dad. 

En la Pen ínsula Ará biga y en 
el Cuemo de Africa, el curso de 
los acontecimientos tampoco ha 
sido favo rable a los intereses 
norteamericanos. El golpe reac· 
cionario contra el gobiemo de 
Yernen dei Sur falló, provocan· 
do, ai contrario de lo esperado 
por Arabia Saudita, un endure· 
cimíento de la linea revolucio
naria de este país. 

En Etiopia tam bién se conso
lida el proceso revolucionario. EI 
fin de las operaciones en Ogadén 
y la reducción de las acciones 
militares en Eritrea pueden con· 
tribuir a disminuir las tensiones 
políticas en el área y abrir camí-



no a un entendlmiento de Etio
pía con los grupos progreslstas 
dei movimlen to de liberación eri
treo. Las maniobras de la CJA y 
los servicios de espionaje occi
dentalcs, buscando estimular las 
divisiones y con tradicciones en 
la regi6n, se enfrentan con rea
lidades distintas a las de algu
nos meses atrãs. 

La situaciõn en el Líbano 

Tampoco ha sido conveniente 
para los Estados Unidos la mfls 
reciente evolución de los aconte
cimientos en el Líbano. El obje
tivo central de la guerra civil y 
de la intervencíón extranjera en 
ese país fue sin ninguna duda 
destruir la resistencia palestina y 
neutralizar a sus aliados dei mo
vimiento progresista libanés. Ese 
proyecto con t6 en el inicio con 
la connivencia de Síria. La lla
mada Fuerza Arabe de Disuación 
(FAD), dominada por los sírios 
desempeiió un importante papel 
en el pJan antipalestino. 

En determinado momento 
habia en el Líbano cerca de cien
to vein te mil soldados, de la 
FAD, de las milicias derechistas 
y de lo que restó dei ejército re
gular libanés. En comparación, 
habia más efcctivos por metro 
cuadrado que en Vietnam. 

Pese a esa inmensa presión 
militar, los palestinos no sola
mente resistieron, sino que mejo
raron sus posiciones. Eso se debe, 
csencialmente, a su politización, 
a la ex traordinaria organización 
alcanzada por sus fuerzas en to
dos los niveles y a una crecien te 
unidad, que está dando pasos 
muy avanzados no sólo en el 
campo político, sino fundamen
talmente en la estructura militar. 

El hecho de que la desespe
rada tentativa de destruir la resis
tencia palestina haya fracasado 
una vez mfls se reflejó en el con
texto árabe, principalmente en 
Siria, cuya posición pasa por e
videntes cambios. 

Nunca la unidad de más de un 
millón de palestinos en Cisjorda
nia y cas1 quinientos mil en la fa. 
Ja de Gaza fue mayor que ahora. 
Las elecciones municipales, pro
piciadas por e! gobierno de Israel 
con la esperanza de dividir a los 

árabes en Cisjordania tuvieron 
resultados opuestos. Las listas 
electorales que se presentaron a 
las umas con el programa de la 
Organización para la Liberaci6n 
de Palestina (OLP) obtuvieron 
cerca dei 86 º/ o de los votos, 
venciendo inclusive en ciudades 
que estaban ocupadas por los is
raelíes desde 1948. Una de ellas 
fue Nazareth, cuna de Cristo, 
donde Tauffic Riad - poeta de 
la resistencia palestina- fue elec
to alcalde. Es ahora el único al
calde comunista en todo el Me
dio Oriente, pues pertenece aJ 
Rakah, o sea el Partido Comunis
ta que actúa en Israel. Con un 
paro general en Cisjordania y 
manifestaciones en las que se 
quemaron las esfinges de Seguin, 
Carter y Sàdat respondieron los 
palestinos a los acuerdos de 
Campo David. 

Papel de Sadat 

Para los Estados Unidos es 
en tonces fundamental ex plotar 
ai máximo la influencia que ejer
cen sobre Sadat y tentar, por to
dos los medios abrir brechas en 
la unidad árabe, a través de un 
acuerdo egipcio-israelí. 

La posición, cada vez más 
con trarrevolucionaria y pro-nor
teamericana del gobiemo dei 
presidente Anuar el Sadat, facili
ta la acción de la Casa Bianca 
En el campo interno, Sadat se 
distancia cada vez más de la re
volución nasserista y se pliega a 
la estrategia de Washington. 

Con la creación, bajo su co
mando, de un nuevo partido, de 
línea aún más conservadora y la 
represión a la izquierda egipcia 
(principalmente a los sectores 
que reivindican las conquistas 
nasseristas) su gobiemo borra los 
últimosvestigios de la Revolución 
iniciada en el a.no 1952, aunque 
eso te cueste dificuJtades crecien
tes en el interior dei país. 

En las últimas semanas se re
gistraron actos revolucionarios 
en muchas ciudades y la crisis 
política involucró al propio Pri
mer Ministro Manduh Salem, un 
poderoso industrial a quien Sa
dat comienza a ver como un com-

petidor. Todo eso lo hace cada 
vez más dependiente de los Es
tados Unidos. Su autoridad se re
dujo de tal forma que llegó ya 
derrotado a Campo David. 

El fondo deJ problema 

Para Estados Unidos, la adhe
sión incondicional de Sadat no 
es una meta en sí misma sino un 
instrumento conveniente de su 
estrategia, que es destruir a la re
sistencia palestina y aislar políti
ca y militarmente a los paises 
árabes que se oponen a su pro
yecto. 

Eso explica el carácter trilate
ral de las conversaciones de Cam
po David. iCómo entender ne
gociaciones de paz entre árabes e 
israelíes que excluyen ai elemen
to fundamental de la contienda, 
que son los palestinos, y que ra
dían de los entendimientos a to
do un grupo de países directa o 
indirectamente involucrado en el 
problema? 

Lo mínimo que se puede es
perar de este tipo de negociacio
nes es que esas fuerzas, con enor
me poder de influencia y de Ju
cha, no se consideren obligadas a 
acatar ninguna de las resolucio
nes tomadas a sus espaldas, co
mo de hecho ocurrió. 

El acuerdo de Campo David, 
así concebido, nace ya muerto .• 
Puede ser interpretado con justi
cia como una hábil maniobra de 
los Estados Unidos para consoli
dar el domínio militar de Israel 
- punta de lanza de la presencia 
militar norteamericana en el Me
dio Oriente- para dividir a los 
árabes y debilitar la unidad y la 
capacidad de lucha de sus secto
res mãs proJQ"Csistas, los palesti
nos entre ellos. Pero le faltan 
condiciones mínin1as de viabili
dad y mucho menos garantiza 
que termine la guerra. 

El acue rôo en sí mismo 

En rigor, lo que se decidió en 
Campo David es la consagración 
de las tesis dei gobierno dei Pri
mer Ministro Menajem Beguln y 
de su partido, el Likud. 

No se reconoce la autodeter
minación del pueblo palestino y 
se le impide tener una identidad 
nacional (pues se les obliga a ele-



gir entre ser Jordanos o ser israe
liesl La autonomia que se pro
mete a Cisjordaniaes para dentro 
de cinco MOS , y estã condicio
nada por n(1merosf>s obstáculos. 

Israel se reserva el derecho de 
~ tener fuenas militares en la re

gión por tiempo indefinido opa· 
ra s1empre. como duo Begum a 
la prensa Lo que realmente se 
plantea es una div1S1on entre Is
rael > J ordanía dei dommío poli
tko y económico dei territorio 
ocupado en el marg,:n occidental 
dei Rio Jordán. Un reparto mu
cho mãs simbólico que real. da
do que el poder de decisión esta
ria en Tel Av1v y no en Ammãn 

La bumutación que se preten
de 1mponer a Egipto no es me
nor. puesel eJercicio de la sobera
nia nacional sobre los temtonos 
egípcios ocupados por Israel que
dará condicionado a los mtereses 
estr.uégicos dei Estado judio, 
que reivindica el derecho al con
trol real de las instalac1ones mili
tares en el área. 

'-:i siquiera el problema de los 
ao;en1amientos 1Sraelies en las re
giones ocupadas encontró en 
Campo David una solución ade
cuada. Aparentemente el acuer
do implicaria su desmantelamien
to \ Carter dijo que esta es una 
condición sine q11a non de las ne
gociaciones. Pero en declaracio
nes a la televisión de su país, Be
gum fue muy claro al respecto 
Israel no se ha comprometido a 
liquidar con esos enclaves de ti· 
po colonial. 

Sobre Jerusalén, punto funda
mental para los 600 millones de 
musulmanes dei mundo no se to
mó ningún tipo de decisión, co
mo si un problema de tal relevan
cia. no existiera. 

4Qué queda entonces dei 
acuerdo? 

EI esfuerzo para debilitar la 
unidad árabe y la oficialización 
de la defección dei gobíemoegip
cio, históricamente uno de los 
centros mãs dinámícos y podero
sos de la resistencla árabe. 

Las reacciones que se están 
verificando en los países árabes 
contra los acuerdos an ticipan di
ficul tades muy grandes para la 
concreción de este virtual diktar 
de Washington a Sadat. 

Cuando los documentos son 
rechazados incluso por los regí-

menes ultraderechistas > pronor
teamerico.nos <lt- Arab1a Saudita 
} Jordama, ello significa 4uc la 
cnpítulación exigida irfo mucho 
más allâ de su sacrificio político, 
para constituirse en una total re
nuncia a siglos de h1stona y de 
lucha~ de la causa árabe. 

E-..pansionismo mililari ta 

Mcna.iem Bei;um diJO que los 
tntereses fundamcntales de Israel 
íueron presef\·ados. Y eso es ver
dad, s1 por mterescs fundamenta
les entendemos las conquistas 
de su política expansionista. 

EI problemu de fondo dei Es
tado Judio. de un Gran Israel 
dei Eufrates ai \;ilo apo}'ado en 
un estado m11itaris1a, no fue to
cado en las d1scuslones. Por el 
contrario. \1enaJem Beguin reci
bió de Carter nuevas promesas 
de ayuda militar ilimitada r asis
tencia financiem. Esta últ1ma no 
se destina a mejorar las condicio
nes de vida de los grupos mar1u
nados de la socíedad israclí. sino 
a fortalecer el aparato militar y 
la industria bélica. 

La ayuda de Washington es
timula a la coahc1ón derech1sta 
que apoya a MenaJem Seguin, 
empenada en consolidar una po
lítica expansionista cuya expre
sión concreta es el poderio mi
litar dei Estado jud ío. 

Actualmente Israel, con cerca 
de tres millones de habitantes, 
tiene casi novecíentas mil perso
nas directa o mdirectamente ba
J0 banderas y el treinta por c1en
to de su mano de obra trabaja en 
la industria bélica. 

En 1976 Israel exportb 600 
millones de dólares en armamen
to y en 1977 mil millones, de los 
cuales cerca dei sesenta por cíen
to para América Latina. En Nica
ragua el régimen de Somoza com
bate con armas israelíes, que son 
vendidas generosamente a todas 
las dictaduras latinoamericanas. 

El plan dei ministro Ariel Sha
ron, un general de blindados co
nocído por sus tcndencias ultra
derechistas y ahora convertido 
en ministro de Agricultura no 
deja dudasen cuanto ai proyecto: 
él quíere !levar a Israel, en los 

pré>xtmos aiios, otros dos mill~ 
nes de personas mâs. c.Dónde ub1-
corlas? lnevitablemen te serã en 
los tierras ãrabes a cuyo devolu
ción se niega Israel. 

Para apoynr este esquema se 
construyô un mmenso arsenal 
militar, cuya eficacia será mayor 
cn la medida en que se divida a 
los ãrabes, se debihk su unidad 
militar y política y se bloquee la 
movilizac1ón de gobiemos y fuer· 
zas populares empenadas en el 
cambio rcvolucionarío. 

Cs posible que en Campo Da· 
v1d Carter haya salvado, ai me
nos temporariamente, la 1magen 
de su debilitado gobicmo. Que 
por ahora haya salido de un ca
lleJon que pa.recía fatal. Pero el 
rechazo en cl Mundo Arabe pue
de transíonner el show de Cam
po David en un inmcnso y fatal 
"boomerang". 

Se debe considerar que tam· 
b1én en Egipto, la opos1ción a los 
acuerdos es creciente. Llegará el 
momento en que la disidencia 
penetrará a los cuarteles, movili
zando la resistencia y restable
c1endo en las Fuenas Armadas 
los grandes principias que en 
1952 las Uevaron a destruir una 
monarquia entreguista y sentar 
las bases de una revolución na
cion al, frustrada e inconclusa. 
pero de profundo sentido popu· 
lar y antimperialista. 

Contra lo que Washington es· 
pera, Campo David tamhién pue
de producirun resultado distinto. 
que se debihte el apoyo de la de· 
recha árabe a la posición de Sa
dat y que avance la unidad entre 
los países progresistas. Estos es
tãn desafiados a buscar. en una 
creciente alianza con el ãrea so
cialista, el fortalec1m1ento de sus 
posiciones y la ampliación de su 
base de apoyo. 

Por todo esto, Campo David 
puede ser, no el fin de un perío
do de dos mil Mos de desenten· 
dimientos y de guerras, comova· 
ticinó Cartcr, sino el incontrola· 
blc detonante de un proceso y 
radicalización que, a la larga, 
romperá el actual impasse políh· 
co y militar en el Medio Oriente 
volcando el proceso hacia el 
cambio revolucionaria y el logro 
de una paz justa y verdadera. • 



BAHREIN 
Petróleo 
yfinanzas 

EI milenario país 
de "los dos mares" busca 

sustiruir las ventas 
dei petróleo, 
que se agota. 

por el flujo de los activos 
bancarios 

Claudio Colombani 

(ill n despacho cablegráfico 
anunció recientemente 
que el Estado de Bah-

rein nacionaltzará completamen
te la Bahrain Petroleum Compa
ny (Bapco), con lo que las ren
tas dei emirato pasarán de cuatro 
a cinco millones de dólares dia
rios. 

Baltrein es un archipiélago 
con 33 pequenas islas, ubicado en 
e1 Golfo Arábigo, cerca de la pe-

nínsula Arábiga, entre la costa 
de Arabia Saudita y Qatar. Este 
conjunto de islas es designado 
por el vocablo árabe "Al Baltra
yin" que significa "los dos ma
res". 

Con una superficie de 598 ki
lómetros cuadrados y una pobla
ci6n de 341 mil habitantes, de 
los cuales J 25 mil son estranje
ros, Bahrein es un importante 
centro financiero y tiene una 
enorme irnportancia estratégica. 
La capital del país, Manama, que 
se encuentra localizada en la prin
cipal isla dei archipié!ago, llama
da Bahrein, está unida por una 
carretera de 800 metros a otra is
la, Muharraq, donde se encuen
tra el aeropuerto internacional. 

De Portugal a Inglaterra 

Bahrein surgió en la historia 
entre los ai\os 3 mil y 2 mil antes 

de Cristo, cuando sus barcos 
mercantes llevaban perlas, vesti
dos, betún, metales raros y pie
dras preciosas para el valle de los 
lndus y la Mesopotamia. Era en
tonces conocido como Dijmun y 
gozaba tanto de respeto comer
cial como de prestigio religioso, 
pues se creia que era la "tierra 
de la inmortalidad", en donde 
crecía una planta que daba la vi
da eterna. 

Si exceptuamos el período 
dei siglo XI ai siglo XVI, durante 
el cual el archipiélago logró pre
servar su independencia, la histo
ria de Bahrein es la de una larga 
ocupación extranjera. Muchas, 
como aquellas de los portugueses 
y de los omaníes, fueron efíme
ras y no tuvieron consecuencias 
importantes. Otras tomaron la 
forma de verdaderas anexiones 
con la presencia de persas, waha
bitas de Arabia Saudita, o de .una 



tu tela ex tremadamen te rígida 
como la de los ingkses que Jeja
ron hul'llas profundas en la so
c1edad bahreini actual 

Los persas ocuparon Bahrem 
dei sif!IO TV ai siglo VII } alt1 
íundaron una de sus colonias } 
lkvaron su CI\ 1lizac1on , sus cos
tum bres. pero fueron expulsados 
cuando el lslam Ue1tó a la 1sla, en 
la época dei Profota. Dos comu
nida<les religiosas empNaron en
tonces J cohabitar. a veces con 
confül· to: los chutas que consu
tu ian la masa de los a!!{icultores 
) que vi~ ian replegados en si mis
mos ) los sunitas. minoritanos, 
comerciantes navciadores o pes
cadores. abienos ai mundo exte 
nor. 

Los portup.ueses sr.>metieron y 
concrolaron la isla. aunque con 
l.Jerta d11kultad. de 115:! a lo0:! 
La don11nac1ón extranJera } el 
poder autoritario dei jefe sunita 
dt') an.:hip1éla1?0. incuaron a los 
lhiitas a pedir ayuda a los persas 
para expulsar a los portugueses. 
Los persas. a su ve • fueron ex
pulsados ddin1t1vamente en 
1 "183 

Sin embargo, durante dos si
!?los. los persas sostuvieron que 
Bahre1n fom,aba parte integran
te de lrán. El 1 ~ de noviembre 
de I 95 ·7. el shá uani anunció la 
anexión dei archipiélago que for
mana la décima cu arta pro, meia 
de su unpeno. La cuestión de 
Bah.rein quedb en la orden dei 
dia hasta que, en ma}o de 1970. 
al~•\.tnOs meses antes de la retiradà in~esa dei Golfo, lrán renun
ció a sus pretensiones. 

En 1861. Inglaterra impuso 
su proteccibn al jeque reinante y 
así inició un estado de subordi
nación que sblo terminó formal
mente el 14 de agosto de 1971, 
cuando el jegue lssa, gobemanre 
de Bahrein. por medio de una 
proclama, puso fin a los tratados 
existentes con Inglaterra y pro
c.lamb a Bahrein como un Estado 
árabe independiente. Luego, un 
decreto cambió el título ele jeque 
por el de emir, y Bahrein pasó a 
ser un emirato. 

Aluminio, un producto 
de exportación 

El petróleo fue descubierto 
en 1932. La concesionaria, Bah· 

roin Pecroleum Compam. que 
será ahora nacionalizada. cs sub
Sldtana de la Callex (Standar Oil 
de Califomia :. Texas Compan}) 
La concesión ori~inal fuc lirma
da en 1934. \cucrdos su r>lemen
tarios extendieron la concesión 
para cubrir toda la tierra > d 
mar terntorial de Bahrem hasta 
el 31 de diciembrc de 20:!4 

La nac1onalizac1ón de la ..:om
paõ ia petrolera llega cxactamen
te en el momento en que los ex
pertos afirman que el enurato se 
enfrenta aJ problema de la desa
parición de sus recursos energé
ticos La producción bahreiní ja
más :.uperó su punto máximo, 
que fue de 76.369 bamles dia
nos en 197 :!. Como ~ calcula 
que los campos petrolíferos ten
drán una vida máxima de 20 
anos, actualmentc, su produc
ción normal bajó a 58 mil barri
lcs diarios. 

Sm embargo, el hecho de que 
las reservas petrolíferas se estén 
agotando no significa que Bah
rein deJará de ser considerado un 
país petrolero, ya que continua
rá involucrado en la industria pe
troquímica con la participación 
en un 50 por ciento en la explo
tación dei yacimiento pctrolero 
saudita de Abu Saafa, la refine
ria de la Bahrain Pe1role11111 
Company y la producción de gas 
natural que sirve como combus
tible para sus industrias. princi
palmente la de alumínio 

La compania Bahrain Alum 
nium (Alba) constituye una íur 
te de ingrcsos para el 1tobiern 
dei arch1piélago. Operando des~ 
hacc siete anos, Alba (77 90 po: 
ciento de las acciones pertcnece 
al gobiemo) ba visto aument~ 
sus ventas en los últimos dos 
a11os 22 m1I tont'ladas en 19T 
contra 6 mil 885 toneladas ve 
didas en el ano anterior a países 
árnhcs. Jopón es aún cl más gran
de comprador de alumrnio 1 
total vendido ai Fxtremo Orien
te tuvo un ligcro dcsccnso ck 
1976 a 1977 93 mil 304 tonel• 
das a 8l> mil toneladas. Euroç 
ha adqumdo menos de un tercio 
de :;us compras de 1976 que, 
maron 6 mil 319 toneladas: y las 
ventas para el continente amen· 
cano , el sudeste asiático fueroi: 
de menos dei I O por cwn to de 
proclucción que, en 1977, fue dr 
1 21 mil 3 56 toneladas. 

"Milagro" bahrcin ( 

Los anos de constantes ingrc
sos por concepto de exportaciô• 
de petróleo ayudaron a Bahre 
a dcsarrollar un gran centro r~ 
nanciero en el Golfo Arábigo 
Tomarse, en un espac10 de doi 
anos, en uno de los grandes cen 
tros financieros mundiales, pue 
de ser considerado como un "mi· 
!agro" lo~rado por Bahrcin. 

11 país ofrecc seguridad para 



ias empresas que ahi decidcn es· 
tablecerse. Las "desventuras" de 
Bciru l no pucden reproducirse 
en Manama donde el régimcn po-
1it1co parece ~otar de una estabi
lidad a toda prueba. Por otra 
parte, Bahrcin está en excelentes 
relaciones con sus poderosos ve
cinos (Arabia Saudita, Kuwait e 
trán) y puede dcsarrollarsc sin 
cambiar las relaciones de fucr1.as 
existentes en el Golfo. Otra ven
ta1a que tienc Bahrein para atra
er las empresas ex tranjeras es la 
exención total de unpuestos. 

tn estas cond1ciones, a fines 
de 197 5, el gobierno de Bahrein, 
baJo el impulso de la Agencia 
Monetaria de Bahrein y de su di
rector, Allan Moore, de naciona
lidad inglesa, tomó la dec1sión de 
autorizar la apertura de bancos 
·'off shore·· en el emirato. 01-
chos bancos son asi llamados 
porque no neccsitan tener reser
va legal ni un porcentaJe de liqui
dez. 

Actualmente más de 40 ban
cos internacionales y árabes se 
benefician dei permiso "off sho
re" (uno de cllos es el Banco do 
Brasil). Esos bancos totafüaron, 
en 1977, 14 mil 700 millones de 
dólares de activos acumulados 
contra 6 mil 700 millones de dó
lares a principio dei mismo ano. 

Solamente una contribución 
anual de 25 mil dólares es recibi
da por la Agencia Monctaria de 
Bahrein que, desde octubre de 
1977, tiene un director nativo. 
Así, sin práeticamente invertir, 
el gobierno aprovecha la implan
tación de los bancos "orf shore•· 
y se beneficia rccibiendo cerca 
de 30 millones de dólares ai ano. 

Algunos de los bancos "orf 
shore" están operando en ei mer
cado de valores local, donde se 
vendieron bonos a 1 O anos emiti
dos por la compaõía petrolera 
mexicana PEMFX que paga 8.75 
por eiento (la cmisíón fue con· 
;unta con el Banco Arabe e In
ternacional de lnversiones de 
Bahrein). 

Sin embargo, después de un 
período de euforia durante el 
cual el aíluJo de capital ha hecho 
pensar que el desarrollo no plani
ficado era posible. Bahrein está 
descubriendo que la .!xpansión 
extranjera descncadenarâ rápi
damente problemas de infraes-
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tructura. Los primeros sintomas 
ya se dejan sentir notablemente 
en el sector hotelcro e inmobilia
rio Por cso, la Agencia Moneta
ria de Bahrein ha cmpezado a ne
gar permisos de operación para 
bancos "off shorc". 

Y llegaron 
los norteamericanos 

Centro dei poder inglês para 
toda la región , Bahrein. después 
de la independencia, dio permiso 
para que los Estados Unidos ocu
paran las instalaciones navales 
que los ingleses tenian desde la 
Segunda Guerra Mundial . 

A fines de 1973 el gobierno 
de Bahrein reclamó la evacua
ción de las bases norteamerica
nas. Sin embargo, fue solamente 
a mediados dei ano pasado cuan
do los Estados Unidos abando
naron dichas bases. 

El 30 de ;unio de 1977, finaJ
mente, el gobierno de Bahrein 
rescindió el convenio que acor
daba a los Estados Unidos el de· 
recho de mantener una base na· 
vai en el puerto de Jufair, res
tringiendo asi el acceso nortea-

lnformación 
sistemática 

mericano a la estratégica base de 
la Séptima Flota, estacionada en 
el Océano Indico. El comunica· 
do de anulación dei convenio, 
emitido por el Ministerio de Rela
ciones Exteriores y transmitido 
por lo~ medios noticiosos de la 
vecina Qatar, dice que los barcos 
norteamcricanos podráo usar las 
instalac1ones de Bahrein "de la 
misma manera que lo hacen en 
otros puertos y bahías dei mun
do". 

Politicamente en situación 
incómoda por ser el único pais 
árabe que ten ia una base norte· 
americana, Bahrein se vio obliga· 
do durante la guerra árabe-israeli 
de 1973 a notificar aJ gobierno 
de los Estados Unidos su inten
ción de cerrar las instalaciones 
de Jufair. donde habían estado 
estacionados unos 4 75 estado
unidenses. 

A pesar dei cierre de la base 
de Jufair, Bahrein continúa sien
do codiciado por los países 
que desean tener hegemonia en 
una de tas zonas más importan
tes dei mundo actual por sus ri· 
quezas petroleras y su situación 
estratégica ________ • 

REVISTA MENSUAL 
sobre la reahdad econom,ca 

y pohtica nacional 
y launoamcr,cana 

UNICA 
con informacoón procesada 

de 10 d1anos 
Con índices de personas. 

1nshtuc10nes. lugares, 
temas y tuerzas sociales 



Después 
de l_as Comores, 
los mercenarios 
amenazan a 
Seychelles 
Bob Denard. mercenario de larga rrayectoria. victorioso e11 s11 misió11 de de"ucar a1 gobiemo prugresista dei Presidente Ali Soili/1 e11 las Com ores b11sc011 ahora ten11inar con la experie11cia socialis ta de Albert Re11é eu Seychelles 

@uando cn 1976 se desa
rroll6 en Luanda cl ju1-
cio público a los merce-ccnanos capturados por las Fuerzas Populares de l1beración de Angola durante la lucha trabada para consolidar la rec1ente índependcncía, la opin16n pública mtemncional supo que el mercenwismo no habia terminado. Y no sólo que no habín terminado sino que en los l·stados Unidos, Francia, Inglaterra, y otros países occi den tales los me rcc narios eran reclutados en opcrac,ones más o menos abiertas, con sumas fabu· tosas (y en varias ocasiones con derecho ai botín, al meJor estilo de los célebres piratas dei Caribe de los siglos XYll y XV lll) 

Meses más tarde se denunció la presencia de mercenarios en Rhodesia y Namíbia entre los que se incluyen oficiales portu· gueses defraudados con la derro
ta dei colonial.ismo en su pais que colaboraban con militares sudafricanos en un intento de detener la insurrección en los Ji. mites de Sudãfrica. 

En el curso de este ano el mercenarismo volvió al tapete. "Célebres" figuras como Philippe Erulin1, alejado de la acción por algún tiempo después de la derrota francesa en Argelia, reapa· recía en la provincia zairense de Shaba defendiendo la corrupta tirania de Mobutu. Junto con él resucitaron otros mercenarios, como Bob Denard, quien desde Argelfa a Biafra o de Katanga a Angola, siempre estuvo al servicio dei imperialismo, comprado por dinero. Entre otras cosas De· nard carga sobre sus espaldas el asesinato de Patrice Lumumba y atrocidades inenarrables cometidas por sus hombres en la guerra de Katanga 

1 EI coronel Erulin torcur6 personalmente a Henri Alleg. dirigente dei Partido Comunista Francés que en la década dei cincuen te diri9i6 el periódico Alger Repub/icoln. 



Operación Comores 

Pero sin duda la operación 
magistral dei mercenarismo de 
hoY fue la que tuvo por escena
rio el archlpiélago de las islas 
Comores, en el Océano Indico 
frente a las costas de Mozambi: 
que y al norte de Madagascar. 
Desde que a escasos dos meses 
de la independencia fuera derro
cado cl presidente Abdallah se 
desari:ollaba on Comores un pro
ccso importante de transfonna
ción económica y social, liderado 
por Ali Soilih, dirigente de reco
nocida línea progresista. Entre 
varias medidas radicales dictadas 
p~r Soilih, destaca la que en ju
nto de 1977 instituyó la aboli
ción de los grados en las Fuenas 
Amiadas, "secuela de la coloni
zación francesa". 

En la noche dei 12 ai 13 de 
mayo pasado e! Presidente Soilih 
fue derrocado y encarcelado jun
to con sus principales asesores y 
colaboradores así como dirigen
tes de su partido. Se infonnó en 
un primer momento que el golpe 
había estado encabezado por 
Said Attumani, ex-ministro dei 
gobiemo de Abdallah. Fue el 
Q_uotidien de la_ Reunión - perió
dico que se edita, como sugiere 
su nombre, en la vecina isla de 
Reunión- el primer vocero que 
lanzó la denuncia de la partici
pación de mercenarios en el he
cho. Y poco a poco fue posible 
reconstruir la enmaraiiada made
Ja de episodios que culrninó con 
la irnplantación de un gobiemo 
francófilo en el archipiélago y 
con el asesinato dei Presidente 
Soilih, "cuando intentaba esca
par" de una prisión vigilada, con 
"ayuda de sus partidarios" que 
ya oficialmente se había fu for
mado, estaban todos detenidos. 

Se sabe así que desde los úl
timos meses dei 77 el golpe esta
ba siendo planeado, y que ai 
frente dei mismo estaba la fi. 
gura de Bob Denard con varios 
de sus hombres. Desde tiempo 
atrás los servidos secretos fran
ceses observaban con temor la 
experiencia comorina, a la que 
veían el peligro adicional de ser 
"contagiosa" para los nuevos Es· 
tados vecinos aJ archipiélago y 
muy particularmente en Seyche~ 
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~es. Con el apoyo de la base mi
µtar de la isla Reunión y de la 
m fraestructura y los hom bres 
apostados en la base francesa de 
Mayotte, oficíales franceses resi
dentes en el área analizaban la 
forma de "recuperar" a las Co
mores. Varios movirnientos en 
este sentido fueron detectados a 
lo largo dei aiio en curso. Pero 
todo indica que fue solamente 
de~pués de la derrota de la iz
qu1erda en las últimas elecciones 
parlamen tarias en Francis que 
los hom bres de Denard reciben 
la luz verde ... 

En busca 
de aven tura y d inero 

A razón de diez mil francos 
franceses por cabeza y bajo el co
mando de Denard, cincuenta mcr
cenarios se lanzan a la aventura 
comorina. Cuentan con el apoyo 
dei ex-presidente Ahmed Abda
llah y sus partidarios con el de 
figuras dei gobiemo d~ Soilih que 
recién entonces revelan sus ver
daderos intereses (como Moha
med Ahmed, coordinador del Co
mité de Asuntos Ex tenores) y con 
un plan largamente estudiado. 

Se llamaron a si mismos "Fuer
za Clandestina de Liberación" y 
el 12 de mayo se embarcan dis
cretamente en Mayotte. EI con
trol de los pun tos neurálgicos así 
como de los principales dirigm tes 
incluido el propio Ali Soilih s~ 
logra sin mayores contratiempos. 
EI 13 de mayo todo estaba con
sumado. El 24 de mayo -des
pués de una prudente djstancia 
de los hechos- Ahmed Abda
llah asume como co-presidente 
dei directorio polilico-militar. 

Rãpidamente se promulga 
una nueva Constitución y tam
bién se cambia el nombre dei 
Estado, que pau a ser Repúbli
ca Federal e Islâmica de las Co
mores2. Se libera a todos los 
Pfl:S?S políticos de la época de 
Soilih, pero no así a los partida
rios dei presidente asesinado. Por 

2 La federaci6n interesa funda· 
mentalmente a Abdallah. qulen desde 
su exílio europeo venia planeando 
c6mo recuperar et contrai de la isla 
de Anjuán. donde siempre tuvo gran 
poder, ai estilo feudal. coo enormes 
latifundios y el control dei comercio. 

esos dias, durante la reunión de 
la Cumbre Franco-Africana ceie· 
brada en Paris, e! Presidente Sen
ghor_,de Senegal _:-quien cn la 
reun1on represento tam bién aJ 
nuevo gobiemo comorino- de
claró que las razones de la ~aída 
dei régimen de Soilih había que 
buscarlas en "la falta de demo· 
cracia .I' 1!11 la in wlerancia reli· 
giosa·· afirmando asimismo que 
"e/ nuero régimen se propone es· 
tahlecer el diálogo··. 

Se infonna poco después que 
cl nuevo gabinete está integrado 
por civiles y militares. EI corres
ponsal francés Jean Claude Po
monti escribe que detrás de los 
muy musulmanos nombres de to
dos los ministros dei gobíemo 
se esconde la verdadera iden ti
~ad - francesa- de los rnercena
!°JºS. , La noticia, que parecia 
incre1ble, fue confirmada por el 
P!Opio Bob Denard en una entre
vista concedida a Tony Aviergan 
dei semanario Afriea News en la 
que afirma llan1arse ahora' coro
nel Said Mustafã Muhadju y ha
berse nacionalizado comorino. 

Comores rnãs que un archi
piélago ex portador de vainilla 
café y azúcar es una pieza clav~ 
de la estrategia militar francesa 
en el Indico (por algo Giscard 
se aseguró la isla de Mayotte). 
Enclavada en un área política
mente decisiva dei continente 
cercana a los regímenes revd
lucionarios y progresistas de Mo
zan1bique, Madagascar y Tanza
nia, su definición en un sentido 
reaccionario o avanzado pesa en 
el equilibrio regional. 

Es difícil, pues, arriesgar una 
previsión de futuro para el ré
gimen ilegal de Denard. Descon
tando que la reacción popular 
se acrece'?tarã en la medida que 
yay~ ced1endo el desconcierto 
truc1al, hay que evaluar hasta qué 
punto Francia querrá nuevamen
te involucrarse en la represión a 
la que_inevitablemente habrá que 
recumr para aplastar la resis
tencia. Por lo pronto se de bl! 
mencionar que tres barcos de 
guerra fran(.-eses permanecen an
elados cerca de las costas de las 
Comores y que varias veces fue 
de!1un~i~do por el régimen de 
Ah S01lih que aviones de la ex
metrópoli violaban el espacio 
aéreo comorino. 
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.t\t cerrarse est a edic,6n . el gob,erno comormo --0bltgacto po, la pres16n atr,ca na- anunciaba la separaci6n de Danard de su cargo de Comandante de las Fuerzas Armadas tocaies. Despedido con todos los honores, el mercenaroo no deJa de ser una amenaza para los países vecmos, sino que por el contrario es más probable aún que fije su atención en ellos, ahora que se encuentra "do· sempleado". (N de la A.) 

Bob Denard: 
" Va pasaron 

los buenos tiempos'' 
";,Qué más puedo pedir? tqu{ como. duermo. ltago e/ amor . .. ", comenta e/ merceuario fra11cés. q11ie11 cree ase.~11rarse asi que qui11ce a,ios de moustruosos crimeues 

q11edará11 impunes 
Aunque abundan las pruebas 

y test1moruos de una presencia cada vez mayor de mercenarios combauendo a los movimientos de liberación africanos. particularmente en Zimbabwe. Denard gusta presentarse a si mismo como el último representante de una especie cosi extinta. Su conversación - bastante desmhibida por c1erto- revela otros muchos aspectos de la personalidad de cstos asesinos a sueldo: 
-De11ard. , cuál es e/ futuro para su ripo de rrabajo en cl 

mundo de ho> ' 
-Está terminado. Los mcrcenarios prácticamente han desaparecido de la superfície de la tierra Yo, personaJmente, soy la única persona que hubiera pod1· do llevar adelante una operación como ésta. 

Lo que se ha dicho sobre nosotros es mitologia. La gen te no p1ensa en lo que nosotros hacemos sino en lo que ellos creen que deberiamos estar haciendo, de acuerdo con lo que fueron nuestras actividades en el pasado. 
- t Por qué ha cambiado la si· tuación desde /960' 

- Hay varias razones. Las Fuerza5 Armadas africanas son ah ora mejores y unos pocos soldados blancos ya no pueden ganar una guerra contra un ejército africano. Además, ahora, en la mayoría de los casos, los africa-
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nos están capadtados para llevar a cabo su prop1a seguridad. 
Ya no se puede pensar en operaciones grandiosas dei tipo de la Katanga (la actual Shaba, en Zaire) donde participaban importantes companias. Lo único que podemos hacer ahora es una tares específica. a pequena escala. Hubo un tiempo en que efectivamente nucstros serv1cios furon necesarios. Pero csc tiempo está pasando. 

Por que lidero usted e/ gol· pe aqui en lus Comores' 
Tengo ahora 50anosy coando un hombre Uega a esta altura de la vida tiene que pensar en apartarse de sus actividades y buscar un lugar para afincarse. Yo simplemente no podia dejar el pueblo de Comores en manos de AH Soilih. 

Síempre he actuado física y moralmente en mis operaciones. Pero esta vez tam bién actué fi. nancieramente. Yo mismo pagué las armas y ayudé a comprar el barco que nos transportó a todos hasta aquí. 
t Cuálcs son ms planes ahn· 

ra ' 
Mi papel es poner al eJército de Camores en forma y lucgo retirarme. Ahora soy un ciudadano comorino. Si cometo ai· gún error ya no me pueden echar, simplemente pueden ponerme preso. 

F n seis meses el mundo ya no pensará en mi. Estaré hbre de transportar mis bananas. No tendré más neces1dad de usar cor· batas o trajes formales. Hay aqui buena comida y mujeres bonitas y jóvenes. c.Oué más puedo pe· dir? Comer, dormir, beber y hacerel amor ya lo ví: ... 
Usted se ha cambiado e/ 110,nbre a coronel Sa1d Musrafa \Juhad111 ,. Realmente se ha con 1•erttdo ai islamismo' 



Si, voy a la muquita y re-
10. Y antes de que esta opera 
ción corncnzara hicc cl voto de 
que si tenía éxíto, debfa obligar
mc a ir en pcregrinaje a La Meca. 
Voy a ir cn cuanto haya pucsto 
todo en ordcn por aou í. 

,. Que es en rerdad lo que 
esta11 haciemlo s11s ho111 bres aq111·1 

M1 gente son técnicos. Ade
más de los que estãn cn el ejérci
to hay otros en la radio o en 
el correo. Lo que hacernos aqui 
cs similar a la ayuda forãncu. 
Ellos no habian pedido contra
tos antes de venir. Para ellos es
to es una cuesl!ón abierta. Pue
den qucdarse o irse, según lo 
que decidan. 

Pero la Orga11i:ació11 de 
(J111dad AJncana (OUAJ esta /11 
rwsa con su presencia aqui. ~No 
so11 usredes 111oril'o de problemas 
para e/ 1111ero gob,emo c:omori-
110 

S1 el pueblo de Comores nos 
pide que nos vayamos, lo hare
mos aJ día siguien te. Pero si no 
lo hacc. se necesitarán cien mil 
cubanos para sacamos de aqu í. 
No veo por qué los países afri
canos estún desconformes con 
nuestra presencia cn Comores. 
Por lo menos ahora ellos sabcn 
que yo estoy aquí. 

, Hubo gobiemos exrra111e· 
ros ,n1•ol11crados en el golpe' 

-No. Fue financiado por el 
hombre que es ahora el co-pre
sidente (A bdalahJ y por mi. No 
hubo ningún gobicmo involucra
do. Les dig.imos a las autoridades 
que nos estábamos embarcando 
para Argentina, para hacer ex
ploración pctrolera. Pero cu ando 
alcanzamos el Cabo de Buena 
Esperanza virwnos a la izqu1erda 
y no a la derecha. 

t Dó11de ha lucltado? 
- En Argclia, luego en Katan

ga, Yemen, Zaire y Biafra. Lo 
demãs es secreto. 

e)' e11 Angola' 
- Si. Estuve en Angola. Stock

well en su libro ln Search of 
I: nemies (En busca de enemigos) 
cuenta toda la historia. Yo no 
necesito '8regar nada. 
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,. Q11C' saiu: mred de la pre
te11J1cJ" 1111·asw11 mercenaria a 
Be11111' 

Fl Prcsiden te de Benin in
sult6 a olro presidente africano. 
Lo que se merecía era una bofe
tada y eso se hi10. Sirnplemente 
fue una bofetada. Se podria 
haber ido algo más adelante y 
haber dado un golpe. como aqui. 
Pero esa no era la intenc1bn en 
aquel momento. Pero, obvia
mente, él no ha aprendido la 
leccíón y nuevamente ha insul
tado aJ mismo presidente en la 

reunión de la OUA. Posiblemen
te la próxima vez ya no será una 
bofetada sino un punetazo en 
la cara.• 

• La 1nvas1ón de mercenarios a Be· 
n ,n en febrero de 1977 fue algo mãs 
que una bofetada. Elia ,ntentó aSf'· 
sina, ai presidente Kerekú, sin lo
grarlo por la firme defensa dei ejér
cito v el pucblo beninés contra la 
agresión. EI gobierno de Gabón par
tic1pó activamente en la organizac,ón 
de la operación, lo que fue denuncia
do personalmente por Kerekú en la 
OUA. 

Nubarrones sobre 
el paraíso 

Si bien Denard reconoce que 
las posibilidades de éxito de las 
operaciones rnercenarias son en 
Africa cada dia menores, (que 
lo digan Angola y Mozambique) 
la r\!lativa facilidad con que lle
vó a cabo su plan de derrocar aJ 
Presidente Ali Soilih siJl duda es
timuló la ambición de muchos. 
Era de esperarse, como efecti
vamente ocurrió, que otras in
tentonas similares tuvieran lugar 
aJ poco tiempo. Y basta con se
guir el desarrollo dei acontecer 
poli tico africano, y particular
mente de la neurálgjca zona in
dica, para suponer que la próxi
ma "víctima" dei mercenarismo 
y los intereses imperialistas bien 
podría ser la experiencia socia
lista de las lslas Seychelles. 

Dei presidente "play boy" 
a un régimen radical 

Cuando en los últimos dias 
de abril de este ano se celebró en 
Victoria, la capitaJ de las lslas 
Seychelles, una importante reu
nión de los movimientos de übe
ración dei Africa Austral con las 
organizaciones progresistas y 
partidos de gobiemo dei Lndico, 
para aquellos que habia pasado 
desapercibída, la experiencia dei 

presidente Albert René comenzó 
a tornar la importancia que me
recia. 

Estaban aJii representantes 
dei Seychelles People's United 
Party (SPUP). el partido dei pre
sidente Albert René, con defim
ción socialista; dei Frente l\a
cionaJ para la Defensa de la Rc
volución Malgache (NDR), orga
nización revolucionaria dei go
bierno de Madagascar. dei Mov1-
míento MiJitante de Maurício. 
el Partido Comunista de Reu
nión (PCR), el Movimienco de 
Radicales de fzquierda de Reu
nión (MRC) y el Movimiento 
Cristiano de Reunión; observa
dores dei Chama Cha Mapindu
zi, partido revolucionario de 
Tanzania; dei Frente Polisano 
dei Sahara Occidental; de la Or
ganización de Liberación de Pa
lestiJla (OLP); dei SWAPO de 
Nwnibia, dei African National 
Congress (ANC) de Sudáfrica; 
dei Frente Patriótico de Zimbab
we, dei FRELIMO de Mozarn
bique así corno de la Conferen
cia de países sociaJ-demócratas 
dei Mediterrâneo. 

Previsiblemente, las resoluc10-
nes debían ser importantes. In
cluyeron, entre otras, la exigen
cia de reintegración de Mayotte 
ai Estado Cornorino, el respeto 
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a la soberania de Madagascar 
solm: l:is islas Bassas de lndia, 1 uropa. Juan de Nova, etc., aho
ra ocup:idas por Francio; la de
manda de evacuación de las tro
pas paracaidistas de las islas Reu
niôn. la prohibición de la instala
c1õn de nuevas bases militares en 
las 1slas dei Océano Indico. rehuir 
ll colaboración cone! sistema de 
espiona_ie por satélite en el área. 
lo e,1gencia del desmancelamien-
10 de la base nortearnencana de 
la :sla de Diego Garcia. ele. 

EI pais sede, Seychelles, pasó a estar en la nma de lo intereses 
1mp~nalistas en la rtgión De he
cho. ) a lo estaba desde que enJU· 
mo Jc IQ77 el Pre:;1dente James 
Mancham (conoc1do como el 
·'Presidente play-bo}" por suses
ulos de nda. la que transcurre 
cn tre la Cosia A1ul } los paJacios 
med1evales de la Gran Bretana) 
fuera derrocado por su Pnmer Mi
nistro. Albert René A partir de 
entonces, los "marchands" que 
es1aban en el poder fueron pro-

res1vamente perdiendo sus privi
lt>iuos y un pueblo que pasaba 
l..!mbre } carecia de los más ele
rnentales beneficios de la civili-

-11.wn comenzo a tomarconcien
c1a de sus potencialidades. 

Conoc1das como e! "i1Jtimo 
paraíso terrena!" por sus bellezas 
naturales agrestes. las Seychelles 
se habían convertido en la época 
colonial } en el período de Man
cham en un centro vacacional LO· 
temacional. donde llegaban los 
charters que traian un muy ex
clusivo turismo europeo, y en 
escenano de especulación fman
c!era. Un acuerdo había sido 
lmnado entre Mancham y el Ci
ty Bank de Nueva York, por el 
cual las Seychelles se converti· 
rian l!n un refugio financiero 
off shore, ai estilo de Bahrein. La 
meta dei gobiemo play boy era 
llegar a los cien mil turistas ai 
ano en 1980 (la población total 
dei arcltip1élago es de 65 milha
bitantes) y gobemar las islas 
como un negocio personal más. 
Entre los famosos hombres de la 
escena internacional que com
praron islas enteras, están Peter 
SeUers y el ex-Beatle George Ha
rnson. 

Mientras tanto, la población 
local carecia de tierras cultiva
bles, las que cada vez más eran 
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Albert René: 
"Aqui 

no será tan fácil" 

"EI imperialismo internacional le confió a Francia la misión de desesra/Jili:ar los regimenes progresisras africanosy dei Indico'·. com e111a el presidente de las 
Is/as Seychelles 

En una reciente entrevtSta 
con un diar10 africano, el presi
dente Albert René hace algunas 
precisiones importantes. He aquf 
la parte medular de sus declara
ciones: 

-Después dei golpe de Hstado 
que derroco ai gobiemo de Ja
mes Mancham, /levado a cabo 
por e/ Partido de Unión Popular 
de Seychelles (SPUPJ, , rnáles 
f ueron las medias tomadas para 
combarir las secue/as dei co/onia· 
llsmo' 

- Como se sabe, nosotros 
escogimos la via socialista. Como 
en toda sociedad o comunidad 
que estuvo some tida a la opresión 
colonial, es a bsolu tamente nece
sario que la transformación se 
baga desde la base. Poner fin a la 
miseria dejada por el colonialis
mo. Lo que hicímos nosotros 
durante el primer ano fue justa
mente la destrucción de la estruc
tura dejada por el colonialismo, 
sustituyéndola por otra, adecua
da a nuestra realidad. Esto, fun
damentalmente en el ãrea de 
educación, empleo y en diversos 
campos, a fin de crear las bases 

para la marcha bacia el socialis
mo. 

Es evidente que esto lleva 
tiempo. Por eJemplo, este ano 
fue consagrada la Reforma Agra
na, una medida que tendió a co
locar todas las tierras en las ma
nos dei pue blo. Antes, estas tie• 
rras estaban en poder de los se
flores latifundistas. Nosotros 
pensamos seguir esta acción y 
colocar los medios de producción 
ai servicio dei pueblo. Areas co
mo el turismo fue ron totalmente 
transformadas. 

En fin, estamos tomando las 
medidas que asegu ren la trans
formación de la sociedad. Paso a 
paso, pero en forma segura. Es 
evidente que a veces se camina 
más a prisa y a veces mãs lenta· 
mente. Todo depende de los fac
tores económicos, sociales, sico
lógicos y hasta incluso de las 
presiones que se eJercen. Por 
ejemplo, en el campo de las im· 
portaciones fu1mos sometidos s 
una serie de profundas presiones. 
Ahí tuvimos que ir mucho más 
rãpido para no dejamos agarrar 
por sorpresa. 



Albert Rem1 en w despacho, poco desPués de heber despl~odo a Mancham dei 

gobierno 

- Usted habla de un proyecto 
soc,a/rsta en las Seychelles. 
,Ci,al' 

- i,Es que hay mâs de un so
c1a1Jsmo? Todo verdadero socia
!ista cs marx1sta-leninista. Lo que 
muchos desconocen es que el 
marxismo-leninismo es una cien
cia que evoluciona. Constttuye 
una gufa para la construcci6n dei 
socialismo pero pasa por la reala· 
dad de cada pais. Esto mucha 
gente no lo comprende. Piensa 
que para o;er socialistas hay que 
copiar exactamente lo que los 
chinos o los soviéticos hicieron. 

Cada pais tiene una determi
nada realidad que hay que tomar 
en consideración cuando se pre· 
tende construir el socialismo 
cientifico. Esta es la verdad. Por 
ejemplo, tenemos que tomar en 
cuen ta la religión. Si estamos en 
un país musulrnán o en uno ca
tólico, las cosas ocurrirán de ma
nera diferente. Hay aspectos si
cológicos a tener en cuenta en 
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uno y otro caso. No tomar en 
consideración éstos y otros as
pectos conduce inevitablemen te 
a que se cometan errores que 
pueden bacer peligrar la revolu
ción. 

Es rnnocida la agresión dei 
impenalismo a las fuerzas progre· 
sistas de todo el m11ndo. Y esto 
quedo tristemente demostrado 
en el Oceano indico por e/ gol· 
pe merce11a110 q11e derrocó ai go
bier110 progresista de las Como
res. , Como se desarrolla, e11 s11 
opinion. la esuategia imperialis
ta en esta parte dei globo? 

-En e! Indico, los imperialis
tas adoptaron una estrategia 
muy especial, que pasa a veces 
desapercibida para la gran mayo
ría de los países africanos. Yo 
diria que los imperialistas pres
tan mâs atención a las islas afri
canas que a la propia Africa. Si 
anaHzamos bien veremos que 
siempre que hay una isla, sea en 
el Indico o en el Atlântico, que 

pretende el camino dei progreso, 
que desea el socialismo, de in
mediato aparecen por parte dei 
imperialismo maniobras para 
desestabilizada. Esto lo vimos en 
las Comores y las Seychelles, asi 
como en Santo Tomé y Príncipe. 

Creo que actualmen te el im
perialismo - y particularmente eJ 
imperialismo franées- aumenta 
su escalada en el Océano indico. 
Pienso que e! imperialismo inter
nacional le confió a Francia, por 
ruones diversas y como ex-po
tencia colonizadora, la función 
de desestabilizar a países como 
las Seychelles, Madagascar, las 
Comores, con miras a conservar, 
si fuera pos1ble, esta región estra
tégica bzjo dommación impena· 
Lista. 

Evidentemente las presiones 
concretamente contra las Seyche
lles se intensifican. Aguardamos 
cada vez más vigilantes an k 
esta escalada agresiva. 

Es de nuestro conodmie11ro 
que el ex-presidente James Jfon
cham, agente direcro dei unpe· 
rialismo, intentú una acc,on ar· 
moda contra el pueblu de Sl 1· 

chelles. , Como fue recha:ada 
esa acción? 

La operaciõn fue desman tc
lada en el huevo porque tenia
mos buenas informaciones. Fuc
ron detenidos individuos que te
nian contactos. Y todo fuc des
baratado. Ya sea que ellos man· 
tienen sus in tenciones agresivas 
o no, nosotrosestamosvigilantes. 
Lo más seguro es que ellos per
sistan en la ejecución de su dia· 
bõlico plan. 

Sabemos que a ese efecto fue
ron recientemente reclutados 
mercenarios en Francis. Recib1-
mos informaciones bien precisas. 
Confiamos en la vigilancia de 
nuestro pueblo. En ese sentido 
somos un caso diferente ai de 
Comores. Somos una fuerza po
pular. Ellos tendrán que comba
tir contra todo un pueblo y no 
contra un ejército de algunos 
hombres apenas. Es reconfortan
te ver cómo en Seychelles el pue
blo se organiza. No será tan fâcil 
como en Comores. 

cuademos dei tercer mundo 



3 utilizadas en la constmcc.ión de ~ hoteles de superlujo o mansiones • anstocráticas. Albercas y jardi· l nes cn los que nunca faltaba el 
agua se contraponian a una reali· 
dad cmel. incluso el Hospital Central de la capital llegó a ca· 
recer de ella durante una sequia, hace dos ru'los. Pero los curist& 
01 stqu1era se enteraban de las dificultades de los nacionales. 
.,Quê destino esperaba pues, en este panoraba desolador, al pue· blo seychelhano'> Como lo defi. 
nió el Presidente actual, "hacer 
el sef\·1c10 doméstico en casas de extran;eros". 

EI SPUP toma el poder 

Para un Partido como el 
SPUP, creado en 1964 > reconc> cado en la 0rganizaci6n de Uni· dad Africana como el único re· presentante dei pueblo de las 
Seychelles, no era fácil aceptar 
pasivarnente esta situac1án Se comprende después de la toma dei poder por Alben René que 
al acceder a formar parte de la 
coalición gubemarnental con el Partido de James Mancham, el 
SPUP estaba actuando con metas 
a largo plazo. Albert René, desde su cargo de Primer Ministro, pc> 
dria acelerar el proceso de desgas-te de la figura de Mancham y de 
sus aliados. 

Según el prop10 partido lo da 
a conocer ahora, desde los pri· meros dias de vida independien· 
te el SPUP habia comenzado a elaborar el plan que finalrnentt: 
ejecutaroo el dia S de junio de 
1977 vein tidós com batien tes per· fectamente entrenados y conoce· 
dores dei terreno. Los preparali· \ os incluian una efectiva infil· 
trac1án en la policia, que facilitó 
la tarea en el momento crucial. 

Alguna sospecha !legá a prec> 
cupar a los servicios secretos bri· 
tãnicos, que inmediatamente aler· 
taron a Mancham. Pero confiado en exceso, él no cancela un prc> 
gramado viaje a Londres, donde 
lo sorprenden las noticias llega· 
das desde su patria: con precisión 
cronométrica el SPUP se había asegurado el control dei archi· 
piélago en escasos minutos. 

Las primeras medidas dei nue· vo gobierno tienden a cambiar .paulatinamente la economía dei 

cuadernos dei tercer mundo 

pais. Con un 40 por cicnto dr 
desempleo )' subempleo, el 95qb de la in fraestruc tura turística en 
manos de e'I: t r31\)eros y el cnm· po libre para la especuJacibn dei capital internacional, con un 60 a 80 por cicnto dei total de ali· mentos consumidos trafdos des· 

de el e:1.terior, la tarea era de gigantes. 
Sin embargo, el arch1puHago 

tiene potencialidades que le ase· 
guran un futuro auspicioso. Por 
lo pronto, con enorme propor· ción de costas y un suelo allamen te productivo, la industria 
pesquera ) la agricultura pueden convertirse en pilares fundamen· 
tales de la emancipaci6n econlr mica. 

Cuando instalb la li Repúbli· ca. el gobiemo dei SPUP (con 
AJbert René como Presidente, 
se1s m101Stros y dos secretanos de Estado) establece que se to
mará posesi6n sobre las aguas 
territoriales, se pondrã fin al abuso de los comerciantes con 
un estricto control de precios. se modificará la estructu ra agraria 
dei pais, se desarrollará la indus· 
tria turística sobre bases diferentes,)' se tomarán medidas radica
les en materia de educación. "Es en el nil'el de educación que st! juega e/ fumro de nuesrro esta· do soc1alisra ", declará René.3 

A fines de 1977 definia René 
algunos elementos básicos dei se> cialismo que el SPUP pretende 
crear en las Seychelles: 

- Promoción y salvaguardia 
de la democracia popular, eluni· nando toda pos1bilidad de opres1ón y discriminación, planifica
ción dei desarrollo y creación de un gobiemo central que deberá 
estimular la economia, estable· cer un sistema de impuestGs que 
haga disminuir la valia en tre los 
ricos y las clases populares, du· plicar el salario mínimo con el 
mismo objetivo. Es tarnbién una reívindicación dei actual· gobier
no recobrar para las Seychelles el 
domínio sobre las islas conoci· das como BJOT (British Indian 
Ocean Territory), las que no fue. 
roo independizadas con el resto dei arch.ipiélago. 

3 EI 90 por c1ento de los n,i'los en eded va frecuentan la ensei'ianza prímaria. 

1,C:ómo no lcn tarSt: con la po, 
sibihdnd de poner fin acstacxpe. nenc10 que derrocado y muer
to el r residcn te Soilih pasa 8 ser una de las mãs molestas dei Indico'? EI gob1e'mo seychelliano 
esta?~ _conciente dei pehgro, y mov11t1.o al pueblo para evitar el éxtto de una posible incursión mercenaria. 

Advertido, el régunen pudo detectar a uempo la conspuación 
y asi el 11 de 1ulio pasado se 
anunció oficialmente que el intento de derrocar el Presidente Albert René había fracasado. 

AI aguai que en el caso de C<> mores también en Seychelles es. taba involucrado el ex·presidentc. J ames Mancham desde su d<> rado exílio europeo, ai parecer 
con apoyo de Sudáfrica, Arabia Saudita, y los Emiratos Arabes, 
con la directa participación de mercenarios franceses y tal vez 
ingleses y sudafricanos, y con 
apoyo logístico de Kenia (la in· cursibn habría salido de la ciudad portuaria de M om bassa) habia 
madurado el plan de recobrar el 
poder. "lo diferencia co11 Comores es ,mestra gra11 fuerza pop11· 
lar", explicá el PresidenLe René, 
seõaJando el por qué dei fraca
so de los putchistas. 

Hay indícios de que las dos operaciones mercenarias la de 
Comores y ésta - estarian conectadas. (También aqui se pagaron 
d1ez mil francos franceses a cada hombre.) 

Según lo que se supo a partir 
de las detenciones, cuando llega
ra a destino el barco contratado para el operativo, los partidarios 
de Mancham debían levantarse 
en armas y a la vez suministrar a los mercenarios armamento semi
pesado que ya habia sido intrc> 
ducido en el país. Como la cong. piraci6n fue detectada a tiempo, 
nada de esto llegó a suceder. 

Todos los hechos evidencian, 
por si aún quedaran dudas, que en el Indico y sus costas está en 
juego mucho más que el petróleo, 
tal vez el equilíbrio político-militar mundial. Pero la victoria de 
SeycheUes es una demostraci6n 
clara de que Bob Denard analiza la situación con realismo: el Afri
ca de hoy ya no es la misma que la de quince anos atrás. ___ • 



KENIA 

Después de Kenyatta 
Kenyam1 es scleme· 
do por la mulritud, 
en meyo de 1963 
cuando es convert i· 
do en Prime, Minis
tro, poco despu6s de 
S8fir en líbertad, tras 
sifte anos da prisi6n 

Figura legendaria envida, Jomo Keny atta deja ai m orir 
un vacío y muc/1as interrogantes. 

La 11ació11 que é/ f orjó y lideró se enfrenta h oy 
a graves problemas económicos y políticos 

que podría11 incluso 
/legar a alterar su tradicional estabilidad 

Micaela Ramada 

[L a muerte de Jomo Ken
yatta conmovi6 a toda 
Africa. Kenyatta era ya 

un mito envida y su fallecimien
lo no podia sino aumentar la 
leyenda que en torno suyo se 
tejió. Hombre de la primera ge
neración de li deres africanos in
dependentistas, luchador presti
Poso de la década dei cincuen-
1a. Kenyatta asisti6, en los úl
dmos anos ai desprestigio de su 
figura. La 'corrupci6n de su go
biemo, arbitrario y crecien temen-

te in1popular, poco tenia en co
mún con la imag<m que de él se 
había formado la naci6n keniana 

.y el Africa, durante la lucha an-
ti-colonialista. 

Condolencias y mensaies de 
pesar llegaron a Kenia de todas 
partes dei mundo. En común te
n í an el reconocinlien to de la 
gran pérdida que la muerte ~e 
Kenyalta significa piu:a su patria. 
Líderes como Agostinho Neto, 
Samora Machel y mucbos otros 
dei Africa revolucionaria, rindie-

ron homenaje a su memoria. 
Algunos observadores lo co

mentan explícitamente, otros en 
voz baja o en los corrillos: i,CuáJ 
es el futuro de Kenia sin Kenya
tta? La pregunta ya estaba en 
eJ ambiente político africano 
desde varios anos atrás. Sin em
bargo la respuesta aún es incier
ta. 

Líde r de la oscuridad 
y de la m ue rte 

Con una balanza de pagos 
deficitaria, y un servicio de la 
deuda externa que se eleva ai 9 
por cien to dei total de las expor
taciones; con un su bsuelo pobre 
y una producci6o agrícola que 
no aJcanza a satisfacer las nece
sidades de los trece millones de 
kenianos; con un creciente des
empleo que ha aumentado aJar
mante~ente la delincuencia, la 
aparente prosperidad econ6mica 



dei pais -mãs destacada por el 
atraso, relativo de sus vecinos
t>sconde la triste realidad común 
a gran parte de Africa: la depen
dencia. 

Los bancos que tienen sus re
presentac1ones en Nairobi, los 
hom bres de negocios que se ven 
por sus principales avenidas y la 
dinámica de las empresas trans
nacionales que operan con total 
lioortad en Kenia, hablan a las 
claras de que la indepeudencia 
política no signiftcó para este 
pueblo el salto a la autonomia 
económica 

4Qué pasó con el antimperia
lismo que los artículos dei joven 
Kenyatta defendian desde su pri
mera trinchem, el periódico 
Muigwithania, de los kikuyu? 
4Qué sucedió con el conductor 
rebelde que en los Juicios reci
biera la acusación de "lider de 
la oscuridad y de la muerte "? 

Para comprender la vida de 
Kenyatta, sus virtudes y sus ca
rencias, nada meJor que partir 
dei conocimiento directo de su 
historia. 

No se sabe bien cuando na
ció. Ni ano, ni mes, mucho me
nos el.día. 

Su familia es parte de la etnia 
kikuyu de la localidad de Kyam
bu. (Los kikuyus están divididos 
en dos troncos, los conocidos co
mo Kyambu-kikuyus y los nyere
kikuyus. Ultimamente las tensio
nes entre ellos, rraducidas en ri
validades políticas, han aumenta
do en forma considerable). Y se 
dice que un a buelo de Kenyatta 
era hechicero. Se Uamaba origi
nalmente Kamau wa Ngengi, pe
ro a1 recibir su bautismo, aiios 
mãs tarde pasó a ser Kamau 
Johnstone. Jomo Kenyatta, que 
en swahili significa "lanza ru filan
te de Kenia'' (Kenia es el monte 
más alto dei país que hoy lleva 
esa denominación), fue el nom
bre elegido por el líder en el auge 
de su lucha política en la década 
dei cincuenta, y así sele conoció 
en el mundo. 

A fines de los aiios veinte 
Jomo Kenyatta viaja a Londres. 
Entre sus objetivos estaba el asu
mir la defensa de su pueblo kiku
yu ante la Corona británica. En 
aquella época las tensiones en la 
colonia ya eran serias. Los colo
nos ingleses desplazaban de las 

mejores tierras n ln población na
tiva, utilizada luego como ma
no de obra barata en las plunta
ciones. La re bel d ín, pnrticular
menle de los kikuyus. podia ex
plotar en cualquier momcn to. 

Kenyatta aprovecha una opor
tunidad que se le presenta es
tando en Londres y viaja a la U
nión Soviética, donde realiza al
gunos estudios. Este viaje pasn 
desapl'rcibido paro las autorida
des britânicas. De regreso a In
glaterra, estudia antropologia ba
jo la dirección de Malinowski, 
destacado cientifico con cuya 
orientación escribe su ensayo 
"Facing Mount Kenya•· (Frente 
al monte Kenia), un estudio de 
las costumbres de su tribu kiku
yu. 

Casado desde 1922 con Grace 
Wahu, con quien tiene su primer 
hijo, Mugai, Jomo Kenyatta vuel
ve a contraer matrin1onio cn 
Londres con una ciudadana bri
tânica, Edna Clarke, con quien 
tiene otro hijo, Peter Magana. 

Nacen los Mau-mau 

Es esta una de las etapas más 
fecundas e intensas de la vida 

del líder. Es un africanista apa
sionado y se le comienia a cono
cer en los círculos intelectuales 
dei viejo continente por sus ar
tículos en contra dei imperialis
mo britânico, su defensa dei 
derecho a la independencia de 
los pueblos africanos y su voca
ción de dirigente. Cuando consi
dera terminada la etapa europea, 
Jomo Kenyatta decide que es 
tiempo de regresar a la patria a
iíorada, donde por cierto su figu
ra no había caido en el olvido. 
Llega nuevamente a Kenia a fi. 
nes de la década dei cuarenta. 

En 1944 se había fundado el 
Kenyan A[rican Union (KAU), 

que se propone unificar la lucha 
de las diferentes etnias del pais: 
los kikuyus, que son aproxima
damente un veinte por ciento de 
la población total) los luos, (al· 

go menos que los kikuyus), los 
kabas y los kelenjin, entre los 
más importantes. Por entonces la 
intransigencia y falta de corn
prensión política de los colonos 
b.ritánicos habían exacerbado a 
los kenianos, quienes organizan 
en la clandestinidad ai grupo Mau-

111011. La kgendaria lucha d1: los 
,\11111 111t111 t'S violenta y pronto 
los 11wúios de difusión llevnn a 
Europa una imagen que los ,,re. 
senta ante la opinión púb1:ca 
internacional como salva,ies y a· 
sesinos. 

En nn editorial dedicado a la 
muerte de Kenyatta el Jornal tlt· 
A ngolu analiza la visión crítici 
que de la lucha de los Ma11-ma11· 
tuvo siempre el líder fallecido. 
Dice asi: ... ''(011 e! aparece en 
11erdad e/ 11r111wr n11àl1S1s t·ruico 
,. pr0Ji111do dei 11erdadero senti· 
do de la lt1cha de los Mau-111011. 
s11 1meblo en guerra. La re1•11e/ta 
de los Ma11-mu11, ejemplo de de· 
sesperadón. con rínica solida 
para la 1•iole11cia y la muertc, no 
era, C't>mo pretendia la ya pode
rosa máquina de desinformación 
colonialista e imperialista, 11n1 
re1111ella sa/l'aje. 

La muerre. en las condici1-
nes de explotacíó11 impuesras 
por los colonos ingleses propit
tarios de rierras en Kenia, era t, 
rinica transiciôn que le restaba oJ 
pueblo kikuyu hacia e! [ru11ro. 
Aforar y ser muerto para que dt 
la muerre renaciera la 1•ida, cnmo 
en el posado venerado y perdido. 
fsta falta de perspectiva /e rem 
ba a la /ucha de los kikuy11s 1c 
crearfridad dei combate que 01· 

pira a la construc:ción de la liber· 
tad. Jomo Kenyatta pro:ito co,,.
prendió e! fenômeno. Y con ~ 
aparece un contenido de s11bm 
siôn política moderna, con /1 
perspectiva de la conquista de, 
poder y la creaciôn de una nt 
c:ión nueva, que respetando t 
posado camine hacia ade/ante". 

Efeclivamente, tal como re
cuerda el editorial y pese a gui 
el colonialismo lo condenó por 
ser supuestamente el jefe e ide<> 
logo dei levantamiento.Ma11·ma. 
Jomo Kenyatta públicamenlt 
y en varias ocasiones h.abía con
denado el movimiento. Para a 
no era ese el camino hacia J1 
autodeterminación. Sin embai· 
go, contactado por las nuevas ,
neracio11es para madurar en COJ!' 
junto una estrategia de luch1 
Jomo Kenyatta afirma un dia: 
"De bem os pagar con sangre 1111tt 

tra libertad". 
Ello demuestra que su discre

pancia con la lucha de los Mll'I 
mau no estaría tanto en ele 
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no violento -que también él 
.onsideraría inevitable- sino en 
,ai tácticas y medios utilizados 
tn el com bate. 

Eo estos anos de intensa labor, 
~tnyatta se casa por tercera vez, 
tn ambos casos con hijas de jefes 
,ikuyus. Su cuarta esposa, Ngina 
-acruaJmente conocida como 

Mama Ngina tuvo actuación 
;;olítica junto a él en los últimos 
IÍlOS. 

"Uhuru na Kenyatta" 

EI 20 de octubre de 1952 los 
ntámcos declaran el estado de 

emergencia. Confiado en exccso, 
lomo Kenyatta es detenido en 
1\1 propio domicilio. Sus princi
palcs seguidores caen tam bién en 
manos de la represibn colonial, 
que lo condena a siete anos de 
irabaJos forzados y prisión do
~1ciliaria posterior de por vida. 
E'. líder, ya conocido como M:ee 
{el viejo), vegeta en una prisión 
:tmotc1 
. En mayo de 1960 se crea el 
Atnyan African National U11ion 

Jomo Kenyatta con Henry Kissmger en 1976, cuando el nacionalismo dei lfder independentista ya se había transformado en foi· klorismo. Abajo, Daniel Arap Moi. nuevo presidente de Kenia 

(KANU), con amplia mayoría de 
ltikuyus. Con la bandera inde
pendentista levantada, el KANU 
postula a Kenyatta., aún en pri
sión, para la presidencia de la 
que esperan será una nueva Re
púbUca africana. Uhuru na Ken
yatta era el grito de las masas. 
En swahili: "La independencia 
es Kcnyatta". Con la salud que
brantada por el clima inhóspito 
de la región en que pasó recluido 
Kenyatta es trasladado en 1961 
ante la presión popular a un lu
gar más saludable. Por primera 
vez en muchos anos se le permite 
recibir visitas. 

Ya en libertad, en octubre de 
ese ano es proclamado presiden
te dei KANU. Los hechos se su
ceden vertiginosamente. Tal vez 
el propio Kenyatta no se había a
trevido a imagmar, desde su ais
lada reclusión, que algún dia vi
viria los acontecimientos que 
por en tonces estaba protagoni
zando como primera figura. Una. 
victoria electo·ra1 rotunda lo lle
va a1 cargo de Primer Ministro. 
De ahí a la presidencia, un solo 
paso. EI 12 de diciembre de 

1963 nace Kenia como Estado 
independiente y Jomo Kenyatta 
pasa a la historia como su primer 
presidente. 

Se dice que en los anos de pri
sión el viejo líder fue madurando 
un posible plan de gobiemo dei 
KANU: garantizar a los colonos 
blancos tierras y propiedades; 
ofrecerles la ciudadanía keniana; 
no poner trabas a la inversión ex
tranjera; forjar una Nación elimi
nando las tradicionales rivalida
des tri bales. 

iPor qué deljoven antimperia
lista los anos forjan un líder mo
derado? iCuál es la razón por la 
que, pese a su dcterminaciõn 
unitaria, en los hechos el gobier
no de Kenyatta no logra sino a
crecen tar las diferencias tribaJes? 

A la luz de los acontecimien
tos actuales dei Africa, de la ex
periencia de los países revolucio
narios, podrían darse varias ex
plicaciones. 

Kenyatta vio más lejos que 
los Mau-mau. Comprendió la ne
cesidad de la unidad nacional pa
ra la victoria an ticoloniaJista. oe
ro le faltó la madurez doctrinaria 



que posibilitara el salto en el 
planteo político. Kenyatta no 
comprendiô ( io no quiso com
prender?) que la independencia 
política sólo tiene sentido cu an
do se la complementa con la in
dependencia económica. 

Condescendjente con los in
cereses que habian explotado su 
patria en el pasado, J omo Ken
y atta inevitablemente veria frus
trado su objetivo de consolidar 
la unidad nacional : siempre ha
bria patriotas que se opondrían 
a su proyecto. 

El asesinato de Kariuki 

El descontento con la gestiôn 
gubemamental hace surgir frac
ciones en el seno dei KANU. que 
desde 1969 funciona como parti
do único. La división se acelera 
cuan<lo el 22 de mayo de 1975 
es asesmado el diputado Josiah 
Mwangi Kariuki. El periodista 
Charles Mohr, en un artículo 
titulaúo: "Desp11es de K enyaua 
,q11ién o qué?'', relata el encuen
tro con Kariuki. El dipu tado, sin 
rodeos, te habia dicho: 

- ·/magin<> que le gustana 
saber quien será el pro1:i1110 pre· 
sidente de Kenya ... " 

Y que sin Jarle lugar a decir 
palabra alguna, prosiguió: "Sere 
yo.. Como comentario a su 
muerte, senala Molu: ''Siendo él 
l'ii'o opositor de la elite q11< gv· 
bierna Kenia acwa/mente bü:11 
puede resultar más peligroso 
muerto que 11ivo ". Efectivamen
te, el asesinato de Kariuki - en el 
que según la comisión parlamen
taria investigadora, se vio involu
crada la Policía- actuó como ca
talizador. En un Parlamentome
diatizado por el miedo, surgieron 
debates y criticas profundas. Un 
legislador afümó: "Estamos sien
do gobernados por gangsters'~ 

Es que Kariuki era un hombre 
de carisma y su muer te tuvo as
pectos simbólicos. Hombre de 
dinero, coherente con sus posi
ciones, repartió sus tierras en tre 
los pobres. Denunciõ varias ve
ces que el poder en Kenia había 
dejado de ser legítimo y que en 
el país "hay diez hom bres ricos 
y diez milJones de pobres'' . Ka
riuki tam bién pertenecfa a la tri
bu kikuyu, pero a la rama nyere-

kikuyu, que enfrcn taba ai grupo 
de nsesores más cercanos :i Kc-n
) atta, todos ellos kyn111buk1ku
yus. 

El cuerpo de Kunuk1 llle lk
vado n la selva para impedir que 
se conociera el crimen, confiados 
sus asesinos que los animales se 
encargarían de hacerlo desapare
cer. Como esto no sucedió, cl 
pue blo, m (stico, creyó ver en cl 
hecho la sena! de que el Bien, o 
Dios mismo, están dei lado de 
Kariuk1. 

En la comisión investigadora 
dei crimen particíparon activa
mente los diputados Seroncy y 
Shikuku. quienes poco después 
fueron separados dei KANU. 
Como la ley kcrnyana establece 
que los diputados deben perte
necer ai partido de gobiemo, au
tomáticamente perdieron su in
munidad parlamentaria y fueron 
detenidos. Shikuku había pro
puesto poco antes la creación de 
una comisiõn legislativa para in
vestigar la corrupciôn. Esa comi
sión, de la que él obtuvo la pre
sidencia, fue posteriormente di
suelta. 

La oleada represiva no se de
tuvo >' el ano pasado fue apresa
do el escritor Ngugy wa Nthien
go, por describir en una novela la 
corrupción dei grupo gobe.man te 
y la pauperización de los campe
sinos. 

El rey ha mue rto : 
l Viva el rey? 

En los últimos anos las posi
ciones de Kenia en el campo de 
política internacional habían si
do criticadas por el Africa pro
gresista. Kenia posibilitó el raid 
israelí de Entebbe, Uganda, en 
1976 ai ceder para el operativo 
el uso delas1nstalac1ones dei aero
puer to de Nairobi. Y actuaJmen
te Kenia es el único país de A
frica en el que - adem ás de Sudá· 
frica, naturalmente- opera la 
cornpanía aérea israelí. Nairobi 
es la escala para el vuelo cuyo 
destino es Johanesburgo. 

EI país dJ!jado por Kenyatta a 
su sucesor, no es fácil de condu
cir. La Constitución establece 
que el vice-presidente en ejercicio 
asume la presidencia en caso de 
muerte dei titular y que en un 

pl:110 lh· t)Q dia, Sé dt:l~ n:aliziil 
,•l,·1·, 1unt·s. .\.:lualmen te de tcnti 
d c.i1g1> M. Dun1él Arno Meu, dc 
5 ~ arios y miem bro de la pet,ue, 
na tribu kule11J..i11 EJcrcia la v1c~ 
p residenciu desde 1967 y tienc 
1>osib1hdades de ser e lecto pan 
pem1Snecl.'r en el cargo. ya qui 
podria ser un elemento de equfü. 
brio entre los in tereses de los ki, 
kuyus y los loas. las etnias m3vo-
ritarias. · 

Otro candidato con pos1biti
dades es un hombre de negocios 
el Dr. Mungai, quien representa 
los intcreses de lasociedad anglo
rhodesiana J.onrho y cs ac tual 
mente presidcn te de la compania 
kenyana dei oleoducto. Peru 
Mungai representa sin eufemis
mos los .in tereses transnacionales 
en el país y las protestas que ele
vará su designación bien podriat 
Uevar a Kenya a días difíciles ta; 
vez sólo comparables a los de h 
época dei levantamiento Mmi 
mau. 

Por otra parte, los hijos dr 
Kenyatta, particularmente Mar
gareth, regente de Nairobi y Mt 
gai, que es dipu tado, tienen su 
propios in tereses políticos. Ei: 
sus manos estãn importantes R· 
sortes comerciales y de la indu, 
tna. 

Pero cabe prcguntarse si. au
sente la figura legendaria dt 
M:ee las rivalidades y e! descor· 
tento que ya minaba su régirnct 
no Llegarán a tornar insostenibk 
la unidad del KANU. En ese o 
so, i.en qué dirección puedt 
romperse el precario equilibn 
de fuenas? 

Muchas otras in terrogant" 
están en el aire. Como todo pt 
triarca que muere, el vacío deJ, 
do por Kenyatta no será fácildt 
llenar. Pero tam bién es cier1 
que ah ora deftnitivamen te esll 
abierto el cauce para que las fue:
zas progresistas kenyanas q~: 
durante estos anos en gran medi 
da se subordinaron a la au ton
dad de Kenyatta (o lo atacarlE
pero siempre desde una posici~ 
de respeto por lo que él rep"' 
sen tó) den rienda suei ta a si:.i 
posi bili d ades. 

No es descartable que la p1i> 
pia establlidad política esté cs 
juego. Los próximos meses indi
carán bacia dónde se inclina l1 
balanza. _______ I 



ANGOLA-ZAIRE 

Neto en misión de paz 

Lo, presidenres Agottinho Neto y Moburu Seso Seko en conferencia de prensa desputJs de la firma dei comunicado conjunto 

lliJ 
n lector de São Paulo 
nos ennó una carta, 
manifestando interés en 

conocer el pun to de vista de Cua· 
mos dei Tercer \fundo sobre 

'1 vISita dei Presidcn te Agostinho 
\eto a Zaire y los acuerdos que 
i ceie braron entre el líder ango
:mo y el general Mobutu Sese 
Stko. 

Creemos que lo interpretacíón 
nás lõgica y adecuada dei hecho 
!$ la que viene en un editorial 
.ltl Jornal de Angola, dirigido 
oor Costa Andrade (Ndunduma 

Lépi), militante dei MPLA, 
·scntor y poeta muy conocido 
• Bra~il. no solamente por su 
:aba.10 en favor de la revolución 
n Angola sino por hober sido 
a I ictima de la reprcsión dei 
!Uai régimen brasileiio, cuando 
taba São Paulo en 1964. 

El diario de Luanda escribió 
lo siguiente: "l11depe11die11te· 
mente de las diferencias de los 
sistemas político y económico 
que orie11ta11 los dos vaises, nada 
impide. en el dominio de la Paz, 
que la cooperac1ón se establezca, 
y que se e11c11e11rren 1•1as de desa· 
llollo capaces de consolidar las 
independencias y la felicidad de 
nucstros pueblos ". 

El gesto histórico dei Presi· 
dente Neto tuvo, por muchos 
motivos, una amplia repercusión 
en Africa. Dos jefes de Estado 
progresistas, el general Yhombi 
Opango, de Congo Brazaville, y 
Aristides Pereira, Secretario Ge
neral dei PAIGC y presidente de 
la República de Cabo Verde, am
bos líderes destacados dei A frica 
revolucionaria, enviaron sendos 
mensajes ai Presidente Agostinho 
Neto, 

l a visita dei mandatario 
angolano a Kinshasa es un 
esfuerzo más de su gobiemo 
en la búsqueda de una 
co11vive11cia pacifica que sea 
fruc flfera para los dos 
pueblos 
i11depe11die11 te111ente de las 
diferencias ideológicas y 
p oliticas entre sus 
regímenes 

Neiva Moreira 

En su telegrama, el Jefe de 
Estado congolês dccía: "Tengo 
gran esperan:a de que este a,·011· 
tecimiento marque el inicio de 
una 1we11a era que permitira a 
A/rica Central consolidar su 1111i· 
dad, i11depe11de11cia y Pa: ". Por 
su lado, Aristides Pereira destacó 
"la gran rictoria alcan:ada en el 
encue11 tro de Kinshasa e11 fa· 
i·or de la Paz y de la estabilidad 
de ,mestra región )' en todo e/ 
co11ti11e11te africano". 

En el campo conservador, el 
telegrama dei Presidente de Cos
ta de Marfil, Huphuet Boigny, 
da una idea de la repercusión de 
la iniciativa angolana: "l)esea· 
mos de todo cora:ón que el 
proceso de re,·011ciliació11, ente11· 
dimie11to, y cooperació11. se tor· 
,w irre11ersible 11 se extie11da a 
toda el A/rica 1Ímral. ·• 



Tanto en Kinshasa como en 
Luanda, cen lenares dt> rnilcs de 
pt•rsonas se lanzaron a las calles, 
cuando parttó para Zaire } a su 
regreso, para sa.ludar ai Presiden
te Neto y manifrstar su apoyo al 
, alien te gesto en ra, or de la Pal 

Lo· antecedentes 

Lo mJS lmportante a sena
lar en el anâlisis de este acon te· 
cumento es que éste se enmarca 
ngurosamcntc dentro de la linea 
histórica dei ~IPLA } dei gobicr
no angolano. En plena guerra. 
los dirigentes angolanos busca
ron frecuentemen1c entendimien
tos Justos, tanto con cl r "LA 
como con la l,'-:IT \. El fra
caso de esas gesuones se deb1ó 
esencialmente a1 hecho que run
hos grupos no expresaban. nt ex
presan. las aspiraciones o mtere
ses dei pueblo angolano, }' a que 
fuuon y continúan siendoinslru
men tos de los sectores imperialis
tas que intentan impedir la in
dependenc1a angolana y seguir 
explotando económicamente sus 
nquezas nac1onaJes 

La reun1ón de Kinshasa no 
es un hecho aislado Tienc vari.os 
antecedentes. Hace dos anos por 
mediación dei gran líder de la 
revoluc1ón congolesa. Marian 
N'guabi (posterionnente asesma
do en una conspiración imperia
lista) el Presidente ~eto se reu
nió en Brazaville con el general 
Mobutu. El encuentro estuvo do
minado por la esperanza de que 
las tensiones y las hostilidades en 
la región serían sustituídas por 
la búsqueda de puntos conver
gentes en favor de los intcreses 
de los oiros pueblos y de las 
asptraciones dei Africa. No fue 
por responsabilidad de Angola 
que aquellos acuerdos no se con
solidaron. 

Posterionnente en la reunión 
cumbre de la Organización de 
Unidad Africana, realizada en 
Jartum, se produjo un nuevo 
encuentro entre Neto y Mobutu. 
Los problemas y divergencias en
tre los dos pruses fueron enton
ces ampliarnente analizados. Más 
aliá de las posiciones ideológi
cas de cada gobiemo y de las 
mutuas discrepancias políticas, 
esos problemas son rnuy concre
tos. con ílictos fron terizos, que 

ohhgahan a Angola n altas in
vcrsiones cn el cnmpo de la de
fonsa: la presencia de centenas 
de rniles de refug1ndos y los 
obstáculos crendos ai nom1al 
dcsorrollo de las comunicncio
ncs aéreas ) ai funcionamicnto 
llel ferrocarnl de Benguela, ntnl 
no solo para Angola sino tam b1én 
para las economias de Zambia y 
2 aire 

En la cumbre de la OUA en 
Jartum, fuc creadn unn Comisibn 
de Control que debcr:i superv1sar 
las medidas que los dos poises 
deben tomar para la consolida
<1on de ln paz. EI papel de esta 
comisibn mterafncana es parti
culannente importante en la 
.:oncrec,on de los acuerdos ahora 
celebrados 

Unn línea coherente 

Los en rendimientos realiza
dos en Braz.aville, Jartum y re
c1en temente en Kinshasa, no 
comprometen la coherente línea 
ideológica de la revolución ango-

lona. Por cl contrano. la fortalc
ccn. Uno de los puntos más im
porlan tcs dei acucrdo con Zaire 
se refie re oJ apoyo de ambos pai
ses a la lucha de los pueblos de! 
A frica Austral. 

EI comunicado fínal de lo rcu
n1ón de Kmsl1asa dice ai respcc
to lo siguien te. "/. os dos 1efes dt 
t·stado t•1:presaro11 1•t1•as prl!ocu· 
padones sobre la sit11acio11 q1u 
e,iste e11 el . lfnra Austral, clun 
ú,• los 11s11rpadorí'S dei podt1 
cem rin11u11 oprim lt'ndo a la ma
l'On'a m•gra de lu ,,oblanon ron 
desprec10 d, las regias elemente· 
les dei Dered11J y de la d1gnidaJ 
h11111a11u Hllos reafirmaro11 JU 

apoyo ,. su .wlidaridacl i11q11t 
brunrab/t' para co11 los moi·imitr. 
tos de liberac1ó11 de Num1b1c. 
Zlmbabwt' y 11/rica dei S11r". 

Para Angola nada de eso e1 
nuevo 01 original. Esa ha sidos 
invariable posición, no solnmcr, 
te declarotoria sino objetiva } 
militante. Cabe ahora ai gobier
no de Zaire adecuarse ai trasce:i
dente comprom1so anunciadoet 
esa parte dei comunicado. 

FORO CULTURAL 
un programa que confronta 

las opiniones de especialistas 

en diversos campos 

los domingos a las 11 :00 horas 

y los martes a las 21 :00 horas 

a través de 

Rr)f )li) IJI )IJl!r)l!ll)f l 
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EI Presidente Agostinho Néto 
de quien incluso sus peores 

adversarios reconocen su apego a 
la paz. y su empeno cn transfor
maria en instrumento de la libc
rac1ón dei Africa dcfinió clara
mente en un discurso cn cl inte
rior de Angola, en vísperas de la 
Conferencia, a qué tipo de paz 
aspiran los angolanos. 

"Vo pron,ramos 11na pa:: dcs· 
honrosa , dcclar6. llíci111os la /u
cl,a de liberacio11, l'e11ci111os a los 
rac/Stas s11dafr(ca11os, 1•e11ci111os 
pnmero a los coloníuflstas porr11-
g,1eses. 11encimos a los fanto
ches A/tora precisamos tranq11í· 
/idad Y vamos a ltacer lo 11ece· 
sario para obrener esa tranqui· 
ltdad. Fse es e/ objem·o de n11es· rro riajc a 7aire .. 

No cs un secreto la vocaci6n 
revolucionaria y africana dei pre
sidente Neto y dei MPLA. Su 
empeno en que los problemas 
dei continente sean discutidos y 
solucionados por sus pucblos y 
dirigentes. Cu ando retomó a 
Luanda cl Presidente Neto decla
ró. "No es 11ing1111a noredad que 
~osorros. miembros dei Parrido 
dt•I Trabaio de 1l11gola, preten
demos 11na completa 111depen· 
drnt'ia en el contine11tc. Hoy, la 
ra.)'or parte de los poises que 

co11stit11ye11 e/ li/rica so11 politi
amente i11dt'pendienres, pero no 

lo S0/1 l!C'OIIOlllicamente Dei 
p1111to de 1·ista eco11ó1111co mu· 
chos poises ni siq11iera han he· 
cho aun su planificacion para 
e/ desarro/lo a11tó11omo. para el 
"' arrollo q11e cada pais debe 
traza, para s11 pueblo. Tenemos 
,u11 poises que dependcn com· 
'/e111111e11tc de orros O sca que 
.wando nosotros decimos que 
"la l11d1a con ti mia", la lucha 
Dlltinuaró hasta que seamos 

ttalmente, realmente.los sefiores 
" nuestros destinos. Y esto. dei 
u111o de vista politko, dei pun-

111 de 1•1sra eco11ómico. dei pun· 
w de l'ista social. Que "º haya 
1.Ddie más q11e oriente ai co11-
tvte11ce africano, sino los wopios 
dirigentes africanos. sino los pro-

1111 pueblos africanos. " 

;,Y el fu tu ro? 

Los acuerdos de l(inshasa 
eden dar lugar a o.lgunas du

i,Estaría Zaire dispuesto a 

cambiar su política y dar validez 
a este entendirniento? llay una 
esperanza muy generali7ada cn 
Africa de que as! lo sea. Pero si 
algo falia , cl hecho no invalida
ria el propósito angolano de bus
car la paz con Zaire. 

La lucba dei Frente de Libe
ración Nacional Congolés, i,esta
râ terminada como consecuencia 
de este acuerdo? Seria evidente
mente un resultado muy satis
factorio para todos si la evolu
ción política dei gobiemo de 
Kinshasa fuera de tal orden que 
la lucha de liberación que traban 
am plios sectores populares en 
Zaire ya no fuera neccsaria. 

Sin embargo, seria un error 
de evaluación creer que esa lucha, 
un fenómeno interno zairense, 
depende exclusivametne dei apo
yo encontrado en Angola. 

Tanto el general M'Bumba, 
como otros líderes dei FLNC 
han declarado en diversas opor
tunidades que sus bases opera
cionales estân dentro de Zaire, 
que su movimiento tiene un am
plio respaldo popular y que la 
solidaridad internacional, por 

G~ E0ICIONES 
~ OE CULTURA 

POPULAR 

más importante que sea, no pue
de decidir el destino. de la rcsis· 
tencia ai gobiemo de Mobutu. 

1,Sería lógico esperar una acti· 
tud menos agresiva dei imperia
lismo en relación a Angola a par
tir de los acuerdos? Lo dudarnos. 
Y con fundamento. Las provoca
ciones dei gobiemo racista de 
Pretoria continúan periódica
mente. Sigucn también los inten
tos de infiltración de elementos 
con trarrevolucionar1os en la fron
tera sur. Las fuenas de tierra y 
la aviación sudafricana dan un 
apoyo abierto a estas opera
ciones, frecuen temente denun
ciadas por el comandante lko 
Carreira, Ministro de Defensa de 
Angola como la secuencia de 
provocaciones rac1Stas contra su 
país. Y aun recientemente, ha
blando en Lusaka, como invita
do especial dei acto partidario 
en el que el Prcsiden te Kenneth 
Kaunda fue postulado para un 
nuevo período presidencial, el 
Presidente Agostinho Neto de
nunció las nuevas amenazas que 
se articulan contra la indepen
dencia y la paz de los angolanos. 

• 

LA CRISIS IMPERIALISTA Y LA POLITICA NORTEAMERICANA. lCOMO ENTENDER A JIMMY CARTER7 

theoto nio dos santos 

96 pp. 11 X 17 
EI fenómeno Carter ha desconcertado a no pocos especialistas de las ciencias sociales; pero su elucidación es perfectamente posible a la luz dei estudio de las fuerzas ~·ue apoyan ai actual presidente de los Estados Unidos. Los cambios de estilo que ha introducido Carter en la dirección política general de su país, así como el verdadero significado de las modificaciones económicas por él propuestas, se desprenden de un proyecto imperialista de nuevo signo. Sólo dentro de esta perspectiva podrán entenderse las posiciones ínternacionales que ha venido asumiendo desde que tomó el poder y, particularmente, su política sobre los derechos humanos. 



Mario 
Benedetti: 
EI escritor 

ante el 
exilio 

© uentista, novelista, ensayista, dnmatuzgo, humorista y so
bre todo poeta, el escritor uruguayo Mario Benedetti es 
ampliamente conocido en América Latina y el resto dei 

mundo a través de su obra, que cuenta ya con innumerables edicio
nes en varios idiomas. 

Coherente con sus ideas, Benedetti no vaciló en dejar, en 1971, 
el importante cargo que desempenaba en el Centro de Jnvestigaciones 
Literarias de Casa de Las Américas -que él mismo fundara en Cu· 
ba- para dedicarse de Ueno a la actividad política en su pat1ia, don
de integró la dirección del Movimiento de Independientes 26 de Mar
zo y en rep1esentación dei mismo, la Mesa Ejecutiva dei Frente Am· 
plio. 

Como decenas de miles de sus compatriotas, Benedetti fue obli· 
gado por la dictadura a exiliarse. Reside actualmente en La Babana, 
donde continúa escribiendo, colaborando con "Casa" y tnbajando 
por la unidad política de la oposición uruguaya. 

Un panei de periodistas - integrado por Daniel Waksman Schin
ca, Diego Acbard y Beatiiz Bissio- conversb lugamente con Bene
detti cuando éste visitó México para asistir al acto en homenaje a 
Zelmar Michelini y Bector Gutiêrrez Ruiz, dos legisladores urugua
yos asesinados en Buenos Aires hace tres anos. Este es el texto de 
esa entrevista. 

Eu entrevista exclush·a 
Mario Benedetti hab/a sobrr 

la literatura política 
distinguié11dola de k 

pa11f/etaria; a11aliza lo 
evolución de su obra 

las influencias qu 
i11cidiero11 sobre éstaJ 
declara que "la cult11ri 

un,guaya 110 muert 

1/01· una evolucíón evidt 
en la obra de Mar/o Benedtt 
i Refle/a una evolución person1 
paralela o se trata de una adecut 
ción a la evolución dei país' 

- Yo creo que a mí com0f· 
sona s1empre me ha preocupai!J 
mucho lo que ha pasado en 
país. Y por supuesto, eso se Ili 
ido reílejando en m í como esat 
tor. En los libros han ido ap•:i
ciendo no s6Jo esa evoluo 
política sino también mis d 
conciertos, mis dudas, mis pJt 
cupaciones. EI país de la cola 
paja sin perJuic1O de que ai 



nos capítulos de ese libro hayan 
envejecido, porque se rcfieren a 
un Uruguay que ya no es- per
sonaJmente me sirvi6 para acla
rar conmigo mismo ciertas cosas, 
Curiosamente cuando yo tengo 
problemas con una situaci6n, 
con un contexto1 tal vez la for
ma mejor que encuentro de lle
gar a una respuesta es escribir. 
Pero no escribir como quienes 
hacen un diario íntimo. Escri
bir en lo que puede ser un diãlo
go con el lector. 

Creo tam bién que los perso
najes tanto de los cuentos como 
de las novelas, han ido cam bian
do, junto con el Uruguay. Desde 
el protagonista de Quién de no· 
sotros - en donde existe poco 
dei contexlo y sLmplemente está 
inmerso en un triángulo amoro
so- pasando por el proiagon.ista 
de La Tregua, en donde ya em
pieza a influir el contexto y hay 
una preocupación social, aunque 
dicho todavía en términos 'cle
mentales que, confieso, se corres
ponden con mis propios térmi
nos elemen tales de esa época. 

Luego viene Gracias por el 
fuego donde creo que ahí sí la 
política irrumpe francamente en 
la obra !iteraria y de alguna ma
nera testimonia cierta actitud de 
tres generaciones. Una de ellas, 
la dei nieto digamos, la de Gusta
vo, aparece apenas como un es
bozo, pero de algún modo tam
bién como una esperanza frente 
a la frustración, a la indecisión 
dei hijo, de Ramón, y a la pre
potencia, autoritarismo e ines
crupulosidad dei abuelo. 

Ese nieto Gustavo viene a ser 
un poco, pero más desarrollado, 
el protagonista de EI cumpleaiios 
de Juan Angel, un hombre de 
extracción de clase media que se 
politizó y que juega su vida en 
una situación determinada de 
ebullición política y social. 

Los cuentos de mi último li
bro Con y sin nostalgia tratan 
tamb1én de documentar imagina
tivamente -si se puede decir 
eso- lo que ha pasado en el Uru
guay en los últimos anos, es de
cir antes dei golpe de Estado de 
Juan Maria Bordaberry y los mi-
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li tares y los anos siguientes a eso. 
Con los problemas que trae la 
irrupción, ahora sí ya avasalla
dora, de la política en la vida de 
relación. 

Aunque aqui en México cier
ta critica desfavorable que ha sa
lido, bastante agresiva por cierto, 
acusa ai libro de panfletarismo y 
cosas por el estilo, yo sincera
mente creo que no lo es. Nunca 
he sido partidario de la literatu
ra panfletaria, aunque sí he he
cho literatura política, que es 
otra cosa. Y tan no me parece 
panfletario que lo que está pre
sente de alguna manera en los 
cuentos de ese libro es esa in
fluencia de la política en la vida 
de relación. En la relaci6n de pa
dres e hijos intcrviene la política, 
en la relación entre los estudian
tes, en la relación entre amigos y 
hermanos y hasta en la vida eró
tica interviene la política. 

No he mencionado algunos 
otros libros como Esta maiiana, 
que de alguna manera hace de 
bisagra entre Quién de nosotros 
y La Tregua, o Montevideanos 
y l a muerte y otras sorpresas, 
en donde por primera vez escri
bo cuentos fantásticos. 

La literatura y la política 

- Tu dec(as hace un momento 
que no eres partidario de la lite· 
ratura panfletaria pero s( de la 
literatura polí1ica. ;,Cómo puede 
entonces el escritor dar/e un 
mensaje político a sus /ibros? 

-Yo no estoy en contra del 
panfleto. Estoy en contra de la 
literatura panfletaria. Creo que 
el panfleto es un género tan le
gítimo como cualquier otro y 
que hay obras maestras dei pan
fleto, por ejemplo las que pue
den haber escrito Marx, Lenin, 
Fannon, el Ché. 

Algunas veces yo mismo, por 
mi actividad política, he escri
to panfletos, firmados o no. Aho
ra, literatura política sí. Pero 
que la política aparezca como un 
elemento, como aparece la llisto
ria, la psicologia, la antropolo
gia, como aparecen tantas ver
tientes dentro de la obra !itera-

ria Por supuesto que la literatu
ra política tiene que aparecer y 
va a aparecer, por lo general, de 
acuerdo con la actitud y la posi
ción que tiene el autor. Pero la 
literatura política, ya que es lite
ratura, primero tiene que ser eso: 
literatura. Si no cumple las regias 
de lo literario y no existe como 
obra !iteraria, el mensaje político 
que trae puede, incluso, venirse 
abajo. 

Ha pasado muchas veces en la 
literatura latinoamericana que 
un escritor se propone friamen
te escribir sobre un tema y so
bre una posición política que a 
lo mejor él, en lo peISonal, no 
ha asumido. Entonces el resulta
does que, generalmente, eso sue
na a hueco. Yo digo que es igual 
que escribir poemas de amor 
cuando no se está enamorado, 
1,no? Creo que el proceso tiene 
que ser anterior. Cuando el es
critor se transforma él como per
sona, como ser humano, como 
ciudadano, entonces es lógico 
que lo que escribe sea expresión 
de esa transformación. Puede 
gustar o no gustar. Puede el lec
tor estar en total desacuerdo con 
esa posición, pero no le va a so
nar a hueco. 

- 1,Crees en la buena literat11· 
ra como lnsmunento concienti
zador? 

-Claro que si. Yo creo que el 
arte en general afila los instru
mentos dei mensaje político, de 
la concien tización y cuan to me
jor sea el arte mãs lejos va a lle
gar ese mensaje político. Por eso 
yo creo que el escritor que de 
algún modo tiene una convicción 
política y la transmite a través 
de su arte tiene que poner espe
cial atención eo ese elemento 
artístico porque no sólo está 
ayudando al arte sino que tam
bién está ayudando a ese men
saje político. 

El artista y Jos 
diferentes géneros 

-Acaba de publicarse en Mé
xico La casa y el ladrillo, en el 
gênero poes,'a . .. 
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-Ese es el género que mas me 
importa, un poco en contradic
ción con lo que han dicho los 
críticos. Tal vez sea por eso que 
es en el que he escrito más li bros. 
No sé si me importa más por vo
caci6n o porque es en el que yo 
puedo volcar más directamente 
lo que picnso y siento. Porque 
cuando uno lo vuelc:i a través 
de personajes de ficción, por su
puesto, hay cosas que cwnb1an, 
que se defonnan, que varían. 

En un poema casi siempre es
toy yo mismo, aunque hay uno 
de los libros, Poemas de otros. 
en donde de alguna manera qu1e
nes escriben los poemas son per
sona.ies de ficción. Incluso a ve
ces personajes de mis novelas 
escriben algunos de los poemas 
de ese libro. Así como EJ cum-

HLos comer
cisles son mr>
delos para /11 cfl,. 
$11 ocios& Pero 
para hacerlos 
contr.tlln II qu~ 
nas 11ivcn dfJ w 
salario" 

pleanos de Juan Angel es una no
vela que se ve invadida por la 
poesia, Poemas de otros es un 
libro de poemas que está pene
trado, por una técnica narrativa, 
que consiste, en imaginar cómo 
piensa, cómo siente un tipo (a 
pesar de que el libro incluye una 
sección que se !lama "Epílogos 
míos" en donde yo, de aJgún 
modo, pongo lo que pienso so
bre los otros dei libro, sobre mí 
mismo, etcétera). 

-i Y rus ensayos? 
-En mi obra de ensayo hay 

una línea ideológica. Aunque 
sean ensayos referidos a litera
tura. Aparte de los libros de crí
tica literaria, que por supuesto 
tambíén están penneados por la 
política, he escrito libros que 

son d1rectamentc polít1cos; des
de el vieJo Pais de la cola de paja 
:il que siguieron luego - ya en 
plena actividad política, en los 
anos 71 > 73- Crónicas dei 71 
y Terremoto y después. De mo
do que todos los libros han re
flejado, creo, de alguna manem, 
la trayectoria política que yo he 
seguido como persona. 

-----
Tres influencia decisivas 

- ~llay ulgún hed10 o circuns 
tanda /Jarticular que haya marca 
do n, rrayectoria como escri· 
tor? 

Hay algunos ep1sodios que 
han tenido especial importancil1/ 
para mi. Uno fue la Rcvolución 
cubana. otro fue mi viaje a los 
Estados Unidos y el tercero fue 

mi traba.io directamente políti· 
co, en el Uruguay. 

La Revolución cubana fue im
portante no solamente para mf 
sino también para la mayor parte 
de los intelectuaJes uruguayos. 
Nosotros éramos entonces un 
país que estaba más bien de es
paldas a América -digo nosotros 
como intelectuaJes , muy lup
notizados por la cultura europea, 
más que por la norteamerica
na Y dentro de la cultura euro
pea, por la francesa y, posterior-

.mente, la inglesa. 
En mi generación, la llarnada 

"dei 45'' había dos grupos que 
se nucleaban alrededor de la re
vista "Cir" y de la revista "Nú
mero". Era a la gente de la re
vista "Cir" a la que muchas ve-

ces se le colgaba la etiqueta dt 
"en traiiuvivista". por referirse 
mucho a la literatura nacional 
En cambio n los de la revista 
.. Número" se nos acusaba de 
'cxtral\Jeriluntes". G!neralment( 
sabíamos o podíamos leer en va
rios idiomas c m troduJimos a 
muchos ou tores extronJeros en el 
Uruguay 

Creo que esa mflut:ncia ruvo 
también un aspecto posiuvo, lle
vándonos a tener un rigor y una 
exigenc1a de trabajo que no es 
despreciablc, al no juzgar a la li· 
teratura nacional con favoritis• 
mos o subjetivismo. 

luego aparece la Revoluc1on 
cubana y nos sacude a todos tre
mendamente. Tal vez porque era 
la primera vez que el socialismo 
hablaba espaiíol. 

Y .!ntonces empezarnos a mi
rar hacia el país y hacia el conti
nen te. Posteriormente fui a Cu· 
ba. Fue para mí una experiencia 
removedora, muy estimulante. 
saber que Se! podía derrotar ai 
imperialismo estando a tan poca 
distancia de él, y estando él tan 
metido en las realidades de Amé· 
rica Latina. 

A Estados Unidos yo viajé an· 
tes de ir a Cuba, invitado por e 
American Council of Education 
La razón de esta invitación fue 
el éxito bastante considerable 
que tuvo una obra teatral mia co 
Mon tevideo. Los norteamerican05 
siempre le dan mucha importan· 
eia aJ éxito y creo que por ese 
motivo me invitaron. 

Antes de ese viaje, si bien yo 



disponía de informaci6n y tenía 
mi opiniôn respecto de aguei 
pais, con su problema de discri
minaciôn, con su intervención en 
América Latina, no había tenido 
una militancia en ese sentido. 
Todo lo que había hecho hasta 
ese momento era firmar contra 
el Tratado Militar con los Esta
dos Unidos. 

Y la consecuencia de esa vi
sita fue muy con tradictoria con 
lo que esperaban quienes me in
vitaron, A partir de ese momen
to sí empecé a militar y a escri
bir -y lo he hecho hasta hoy
contra el imperialismo norte
americano. Recuerdo siempre 
que estando en Washington, ce
nando con un poeta negro, yo 
te empecé a preguntar sobre los 
problemas del negro en los Esta
dos Unidos. Y él me dijo una co
sa que fue muy reveladora para 
mí: ",Cômo se preocupan uste
des los /atinoamericanos por el 
problema dei negro en los Esta· 
dos Unidos! Siempre me ha lla
mado la atenciôn, tanto que ai 
final he tenido que buscar una 
explicaciôn y la explicaciôn que 
yo he encontrado es que a uste-· 
des el Departamento de Estado 
los rrata como a negros". 

Y ese choque brutal que yo 
recibí se debía a que, de alguns 
manera yo me sentía identifica
do y tratado como ellos. Claro 
que no era sólo el problema dei 
negro. Era todo lo que genera la 
civilización dei consumismo ile
vado a su mâxima expresión. Lo 
que representa para el ser común 
y corriente la carrera vertiginosa 
por el confort. Comprobar córno 
la mayor parte de los norteame
ricanos para llegar a ese conforl 
tenía que trabajar como escla
vos. Cómo después llegaban aJ 
fin dei dia tan exhaustos que ni 
siquiera podían disfrutar de ese 
conforl por el cual se sacàfica
ban. Todo eso que se fue arman
do un poco desordenadamente 
en mi ânimo y en los anos si
guien tes lo he ido ordenando, 
ajustando y tratando de expre
sar en forma más o menos cohe
rente, en cuentos, poemas, etc. 

Desde los propios Estados 
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Unidos, desde Nueva York con
cretamente escribí mi primer 
texto antimperialista, que es un 
poema llamado Cumpleaiios en 
Manhattan. Lo mandé aJ semana
rio "Marcha" in mecliatamen te y 
a los dos d ias me llamaron de la 
oficina que me atendia a pregun
tarme si me estaban tratando 
mal para que yo escribiera ese 
poema. Les contesté: ''No, me 
esrán tratando muy bien. ran bie11 
que me estoy dando cuen ta de 
m uchas cosas". 

Pedi en ese momento para vi
sitar una comunidad negra, vivir 
allí durante una semana. Se ne
garon y entonces dije que me 
volvia ai Uruguay. Accedieron a1 
fin a que fuera a una universi
dd exclusivamente de negros en 
Alabama. 

Esa semana fue decisiva para 
mí en cuanto me pennitió tener 
una visión sur le champ - como 
dicen los franceses- de lo que es 
la discriminación en los Estados 
Unidos. 

Me acuerdo de una conversa
ciôn que tuve con el Rector de 
la Universidad, (que para mí era 
absolutamente blanco). Yo le 
pregunté: iCómo es usted el rec
tor de una universidad negra? Y 
me contestó: "Yo tengo un octa
vo de sangre negra, y soy negro". 

E! asumía completamente su 
condiciôn de negro. Y entre las 
cosas que me con taba me decía: 
"Mire Ud. sabe que para tener 
derecho a votar hay que dar una 
especie de examen. Aparente
mente es igual para todos, pero 
claro, los examinadores hacen 
preguntas diferentes a todo el 
mundo. Si va un blanco le pre
gun tan cuál es la capítal de un 
estado o cosas por el estilo. 
Cuando yo fui, me preguntaron 
cuantas ventanas tenía la Casa 
Bianca". Forma refinada de apli
car la discriminación. 

En e] Frente Amplio 

Y la tercera cosa que creo ha 
tenido mucha influencia en rnis 
cambios, en mi evolución, es el 
trabajo político que realicé en 
Uruguay. Yo estuve trabajando 

en Cuba desde e! 68 hasta el 71. 
La Casa de las Américas me ha
bía encargado fundar y dirigir 
el Centro de lnvestigaciones Li
terarias. En determinado mo
mento yo consideré que debía 
volver al Uruguay ya que la si
tuación política se ponía espe
cialmente interesante y entendi 
que no podía estar a1 margen de 
ese momento y fui. 

AI poco tiempo de regresar 
aJ Uruguay se fundó el Frente 
Amplio, y a raíz de una reunión 
que tuvimos una serie de ciuda
danos independien tes, se creó el 
Movimiento 26 de Marzo que 
muy poco después se integró en 
el Frente Amplio. Desde el co
mienzo de la creación de ese mo
vimien to integré el Secretariado 
Ejecutivo y luego, en represen
tación dei 26 de Marzo, integre 
la Mesa Ejecutiva dei Frente 
Amplio. 

Fueron dos anos de una acti
vidad abrumadora. en los que 
muy poco pude escribir, salvo 
textos definidamente políticos 
o textos literarios o paralitera
rios que de algún modo estaban 
en función de lo político y que 
yo junté en un librito que se lia
ma "Letras de emergencia". 

Todo el aporte que para mi 
significaron esos dos anos .de fe
bril actividad política evidente
mente han tenido y seguirán 
teniendo muchísima influencia 
en lo que escribo. Los intelectua
les en Uruguay, por formación, 
casi todos venimos de la clase 
media, de la pequena burguesia 
y no hemos estado demasiado 
inmersos en los sectores más po
pulares de nuestro país. Para mí 
esa experiencia fue incanjeable. 

Tres o cuatro veces por sema
na iba a hacer trabajo políti
co tanto a las agrupaciones dei 
Movimiento 26 de Marzo como a 
los Comités de Base dei Frente 
Amplio. Y ahi jamâs se hablaba 
de literatura o por lo menos muy 
pocas veces, pese a que la gente 
sabia que yo era escritor. E in
cluso esas pocas veces que se ha
blaba de literatura, las preguntas 
que me hacían, en relación a al
gún cuento o alguna novela o 



poema. realmente poro mi fue 
ron más renovadoras e intere
~antes que las que me podian 
naber hecho los críticos o perio
Jistas en todas las oportunida
des antenores. 

Me dieron un poco la tônica 
de la visiôn del lector puro, 
asi. sin otras contaminacioncs, 
frente a un libro. AI lector se le 
ocurren otras preguntns, maneja 
oiros in tereses. tiene ol"'8.S preo
cupac1ones que no son las dei 
crítico literano que de algun 
modo está limitado por sus mol
des profesionaJes. 

-1. r que tipo Jt: cosas te 
preg11n taban' 

En relación a cómo había 
Uegado a tal personaje, en qué 
cosa de lo real me habia basado > por quê había hecho eso. A 
\eces cran j)reguntas de una gran 
ingenuidad. µero también de una 
gran limpieza, donde nunca ha
bía la intención aviesa, que mu
chas veces tiene el critico o el 
modo indirecto de preguntar una 
cosa sin decirla con franqueza o 
es.! tipo de preguotas que ya vie
ne con la respuesta. 

- Desde q11e tú comenzaste a 
escribir a la actualidad, ,han 
cambiado los objetfros, los moti· 
1us por los c11ales haces literatu· 
ra 1 

- EI motivo por el que hago 
li teratura es porque no puedo 
hacer otra cosa. Creo que la vo
cación más clara que tengo es la 
de escritor. ~iás que ninguna o
tra. Mucho más que la de políti
co o la de taquígrafo con la que 
me ganaba la vida Yo no puedo 
no escribir y cuando paso un 
tiempo sin hacerlo yo mismo me 
empiezo a angustiar un poco. 

Ese es mi modo de expresión. 
Los ob1etivos cambian un poco 
de acuerdo a las situaciones, de 
acuerdo a los mismo cambíos 
que se van dando en uno. Pero 
yo creo que el objetivo esencial 
sigue siendo el mismo, no ha va
riado demasiado, en el sentido 
de que lo que yo quiero es comu
nicarrne con el lector. Desde el 
momento en queelelemento car
dinal de todo lo que he escrito 
-el país y más que el país, la ciu-

dod, Montevideo hlUl cambiado, 
también cambia cso que) o le di· 
go ai lector. 

Tú naciste L'1I el in ti:nor dt'I 
Uniguay, en Paso de los Toros 
Sin em bar.iro erts 11n escritor de 
la ci11dad 

Lo que poso es que yo co
nozco fundamentalmente o la ela
se media u ruguay a. A veCl!s inclu
so se me ha reprochado con frc
cucncia el hecho de que nunca 
haya obreros en mis cucntos y 
novelas. Noes tan cieno. Algunas 
veces hay. Pero lo que si es vc rdad 
es que los que gcneralmente pue
blan mlS relatos son personajes 
de la ela.se medio. En lo que no 
están acertados quienes me lo 
critican es en pensar que eso re
fleJa un menosprecio a lo clase o
brcra. 

Sucede que yo para cscribir 
sobre un pais o sobre un tipo de 
persona tengo que conocerla 
bien y para meterme dentro de 
un personaJe tengo que conocer 
bien ese tipo de personaje. Y real
mente, el hecho de haber tenido 
yo poco contacto con la clase o
brera y mucho contacto con la 
clase media uruguaya, me ha lle
vado a escribir mucho sobre esta 
última Las veces que he tratado 
de meter a un obrero me suena 
a falso y entonces, por respeto, 
no lo pongo. 

Lo mismo me pasa con el 
montevideano. Cuando escribo 
cuentos, novelas, etc., pasan to
dos en Montevideo y cuando pa
san en e! extranJero, son reaccio
nes de montevideanos en el ex
tranjero. A pesar de los anos que 
llevo en Cuba, en las dos etapas 
que he estado (que creo suman 
unos cinco anos) nunca he escri
to un relato, una novela que pa
sen allí. He escrito si poemas 
con mis reacciones personales en 
Cuba, o un ensayo o un artículo. 
E! problema es meterse dentro 
de un personaje y eso es muy 
complicado. La otra dificultad 
es el lenguaje. La clase obrera 
tiene su lenguaje, como lo tiene 
el cubano, el mexicano, el perua
no. Yo con lo único que tengo 
verdadera seguridades con el len
guaje dei montevideano y con el 

integrante do su closc medlo. A· 
hora, eso no quiere decir que yo 
la esté elogiando. AI contrario, 
creo que en mis cuontos y nove
las la he castigado bastante. 

La actitud dei lector 

,Crees tu que e/ lector lati· 
noamericano esta etigiendo dtl 
escrito, 1111 mensaJt: t/ue seu ufi11 
con sus propius 1•i1·e11cias .v qut 
una t11eratura por ta literatura en 
s, 110 tendrza actuatmentc tanto 
mterés? 

Lo que pasa es que el lector 
también se va transformando, di
gamos, parolelamen te con el es
cn tor. Claro que en ciertos lecto
res también hay una exigencia 
que o veces es desmedida. Le exi
ge ai escritor cosas que no exige 
a otros sectores. Y eso porque el 
escntor pone sus dudas,sus preo
cupaciones, su errores, sus pro
nôsticos sobre el papel y oiros 
sectores de ta soc1edad a veces lo 
convcrsan en un café. 

Con respecto a la literatura la
tinoamericana lo que ha pasado 
es que hemos tenído antes, no 
tan lejos, una etapa en donde las 
influencias más notables y noto
rias eran de extranjeros. Hem· 
míngway, Proust, Vírginja Wolff. 
Joyce, eran las grandes influen
cias sobre el escritor. Después 
ernpezaron los escritores latinoa· 
mericanos y era Neruda, era 
ValleJO, era Rulfo. 

Pero yo creo que hoy ha cam· 
biado y la gran influencia sobre 
los escritores es la reahdad. EI 
mismo hecho de que tres de las 
últimas novelas de los tres más 
grandes narradores de América 
Latina se refieren aJ dictador la· 
tinoamericano es una muestra de 
esa influencia de la realidad, por· 
que, desgraciadarnente las dieta· 
duras forman parte -una parte 
abyecta, pero parte ai fin- de 
nuestra realidad latinoamericana. 

La penetración 
cultural 

En esa medida, et escritor 
que no vive nf asume la rea/idad, 
que por el contrario te da ta es· 
palda que sigue viviendo el pe-



,iodo de los 50, ;.estari·a siendo 
dejado de lado? 

- Bueno, todavia hay una masa 
de lectores que se in teresa por ese 
tipo de literatura. A mi por ejem
plo, me gusta leer un buen cuen
to fantástico o una linda historia 
de amor. Yo creo que justamen
te la política o la dimensión re
volucionaria que muchos escrito
res latinoamericanos quieren dar 
a su literatura y al ser humano 
que aparece en ella es que éste se 
realice como tal pero no sólo 
que se realice prãcticamente, si
no que lo haga en todos los as
pectos. 

Por ejemplo, lo que ha pasado 
en la canción. La canción puede 
estar totalmente enajenada y co
mo ejemplo típico de esa aliena
ci6n, de esa canción de amor in
tercanjeable, estãn las de Sandro, 

"Tambi(m lo, 
muros tienen l1J 
estilo y w capa
cidad de comun/. 
car" 

1 

Sabú, Palito Ortega o las de Ra
phael. Por otro lado, y como 
reacción a eso, vinieron prirnero 
canciones políticas muy buenas, 
con una gran calidad artística, 
digamos las canciones de Viglie
ttí, de los Olimarenos, de Zita
rrosa y otros cantantes. 

Pero también vino después 
como una epidemia de canción 
política, en donde simplemente 
era decir un slogan o la misma 
frase que estâ en un mural, usur
pando otras cosas que son muy 
legítimas. Porque también los 
muros tienen su estilo y su rigor 
Y su capacidad de comunicar. Pe
ro lo que está en el muro no vale 
en una canoión. Esa canción que 
es nada más que panfleto y que 
prâcticamente no es canción, pa-
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ra mi no sirve ; suve tan poco 
como la canción intercanjeable 
que toca la cosa sentimental. Y 
en tonces, de pronto me parece 
más político que eso una canción 
de amor que dignifique ala mujer, 
que la considere no un objeto de 
consumo, sino un ser humano. 

En ese sentido creo que han 
tenido mucha importancia las 
canciones de amor que ha hecho 
la Nueva Trova Cubana. Sus can
ciones de amor, son nada más 
que canciones de amor. Pero una 
es diferente a la otra, como una 
mujer es distinta de otra. 

- 1,Piensasque la canción pue
de /legar a ser una de las formas 
subsidiarias de la penetración 
cultural? 

- Sí lo creo. Ese tipo de can
ciones dei cantante comercial, 
canciones en donde no existe 

jam'ás un contexto, donde no 
existe ni siquiera la familia, el tra
bajo, que hablan de un mundo 
donde no hay lucha de clases, 
donde no hay miseria, de un 
mundo irreal. Esas canciones de 
amor de los circuitos comercía
les, son una especie de literatura 
fantástica, porque se dan en un 
mundo que no existe. 

Pero tampoco es un mundo i
maginario a partir de una reali
dad (como muchas veces se da 
en la literatura en que un escri
tor prolonga las coordenadas de 
la realidad, pasa más allá de ella 
y sigue imaginando pero siempre 
en la dirección que esa realidad 
le dio). Yo creo que este tipo de 
canciones cumple una · función 
neutralizadora de la juventud, 

cosa que para el imperialismo es 
muy importante. 

Es vital tener a grandes roasas 
de jóvenes totalmente hipnotiza
dos por ese tipo de canciones 
que general.mente van acompa
nadas de ritmos muy estudiados. 
La juventud siempre tiene una 
lógica y natural tendencia ai rit
mo. El joven se mueve más que 
el viejo. Y aunque a veces los jó
venes bailen o se sientan atraídos 
por una canción, nada más que 
por el ritmo, viene la letra des
pués y penetra. La letra se repite, 
y se repite. 

Pero así como está la canción 
como forma subsidiaria de pene
tración cultural, también hay o
tras, como puede ser la droga y 
la famosa penetración en las uni
versidades a través de las funda
ciones. 

e 

El artista y las becas 

- t Yen la literatura? 
- También, por supuesto. Pe-

ro no tan subsidiaria. Es el caso 
de esas fundaciones que le ofre
cen a los escritores grandes becas 
sobre todo cuando estãn en un 
estado bastante miserable desde 
el pun to de vista económico. Por 
ejemplo, la beca Guggenheim, 
que es una de las que más se ofre
cen va de los 900 a los 2.000 dó
lares y para un tipo que de repen
te no tiene ni con qué comer en 
determinadas épocas, es una gran 
tentación. 

Además, hay fundaciones que 
ni siquíera tienen una exigencia 
política. No le exigen al escritor 



que si acepta la beca tiene que 
escribir a favor de Estados Uni
dos o cosas por el estilo. Pero es 
una presión moral, evidentemen
te. Alguien que haya estado uno 
o dos a.iios viviendo de esos sucu
lentos gajes, después tiene una 
presión moral para atacar a1 im
perialismo y si lo ataca van a sur
gir lógicas objeciones de la dere
cba y de la izquierda. Y eso ellos 
lo tienen muy claro. No preten
den imposibles. No esperan que 
un escritor que recibe una beca 
se convierta en un partidario de 
Estados Unidos. pero saben que 
lo neutralizan. Y esa es una de 
las grandes tareas de la penetra
ción cultural: neutralizar a los 
artistas, a los jóvenes. 

Otra de las formas de penetra
ción cultural es cierta propuesta 
de que para conseguir la fama, 
para conseguir los premies, las 
becas, los vittjes, la difusión, el 
interés de las editoriales, hay que 
irse de América Latina. Esa fue 
una propuesta muy insistente so
bre todo cuando los famosos au
tores del • "boom" vivían todos 
en Europa. Algunos de ellos vi
vían bacia 15 o 18 aiios. Pero se 
aprovechaba eso para decir: 
"Bueno, los que consiguieron 
eso, son los que se fueron de 
América Latina". 

Eso ligado a las afumaciones 
de algunos cáticos literarios la
tinoamericanos afines con ese ti
po de penetración, que decían: 
"El único lugar desde donde se 
puede ver bien a América Latina 
es desde Paris, para tener una vi
sión global" 

Y la otra forma que se dio, 
por ejemplo en Argentina y segu
ramente en otros países también, 
fue a través de los llamados "Se
manarios para ejecutivos". Era la 
propuesta de encerrarse en la pa
labra, de que la palabra fuera el 
protagonista de la nueva narrati
va latinoamericana, de que la es
tructura fuera el protagonista o 
sea de algún modo convertir a la 
palabra en una cartuja donde el 
escritor se refugiara y donde pu
diera tranquilamente hacer sus e
lucubraciones, cerrando las venta
nas para que el mundo no lo mo
lestara. 

El modelo propuesto 

- i }' la propaganda comer
cial? 

- Cualquiera puede tener muy 
claro :::uando aparece una propa
ganda política si la acepta o la 
rechaza. Lo mismo cuando apare
ce una propaganda comercial que 
ofrece un detenninado producto, 
uno lo compra o no. En cambio 
no siempre vemos con suficiente 
claridad cuándo la propaganda 
política se da a través de la pro
paganda comercial 

Cuando estuve en Buenos Ai
res, observé detenidamente cómo 
era la propuesta de los comercia
les desde un punto de vista so
cial. En la propaganda de una 
motoneta no aparece un mecâ
nico que la u.sa para su trabajo. 
Son muchachos, "juniors", que 
van en un finde semana a pasear, 
a recorrer campos muy limpitos, 
muy lindos, llenos de chalets y de 
"bungalows". Nunca aparecen 
las villas miserias. Si es el comer
cial de un cigarrilJo, nunca apare
ce una secretaria enJoquecida 
que está rnecanografiando y de 
vez en cuando se fuma uno. No. 
Es un "play boy'' que está en la 
cubierta de un yate, ai lado de 
una tremenda tipa que estâ en 
tanga. O sea que siempre es mues
tra de una clase ociosa y ese es el 
modelo que se brinda. Si es un 
champú no aparecen las lind!si
mas morenas de América Latina. 
Siempre aparecen rubias, muy 
ru bias, que corren lentamente 
por la pradera (en TV es en el 
único lugar en que se puede co
rrer lentamente), 

Estas no son propuestas para 
que todos los televidentes pien
sen que pueden llegar a eso -por
que si todos piensan que pueden 
llegar a ser clase ociosa, i,de qné 
sirve la clase -ociosa?- sino para 
que quede bien claro queese esel 
modelo, que esos son los que es
tán arriba. Ahora, para usar esos 
modelos, para transmitir esa pe
netración se sirven de los mucha
chos y muchachas de la clase me
dia o de la clase trabajadora. 

A lo mejor los de la clase ocio
sa no la quieren hacer o tal vez 

son muy gordos y feos. La co
sa es que a quienes contratan 
pnra los comerciales son aquel10s 
que tlenen que ganarse su salario. 

- Q11ie11es posnilan la neutra· 
Udad dei escritor, te han critica
do 11111chas 1·eces en e/ sentido de 
que tr1 "tomas partido" cuando 
escribes ... 

- Creo que queda en eviden
cia la intención política que tie
ne ese tipo de crítica (que por 
cierto no es neutral ya que tam
bién e! crítico está tomando par
tido en el momento en que me 
propone la neu lralidad). Rcal
men te no las puedo tomar en 
cuenta para un futuro quehacer. 
Otro tipo de crítica muchas ve
ces me llega y me Ueva a rectifi, 
car algún rumbo. 

E1 escritor 
ante eJ exilio 

Dentro dei ripo de literatu
ra que tú has hecho, el consumi· 
dor muchas veces era el prop/o 
protagonista y eso probableme11· 
re sea una de las explicaciones de 
por q11é ha llegado tanto tu lite· 
ratura. Pero ahora tú estás en e/ 
exilio y una cierta cuota de r11s 
lectores lo "Stán también. Eso 
plallfea problemas evidentes. Mt 
gustari'a que hablaras un poco de 
esos problemas. No tanto dei 
problema en absrracto de la lite
ratura en el exilio o e/ escritor en 
el exílio, sino tú mismo en el exi· 
fio. 

- Yo creo que los problemas 
dei escritor en el exilio, lntegran 
un poco los problemas dei exilia
do en general. 

Para quienes estamos exilia
dos en los países de América La
tina este exilio de algún modo 
nos da la ocasión de comunicar
nos con otros pueblos. De apre
ciar hasta qué punto esos pueb1os 
ejercen prácticamente la solidari
dad. Nos da la ocasión de sentir
nos participes de sus problemas, 
de sus limitaciones, de sus reali· 
zaciones, de sus luchas y plenso 
que todo esto va a ser muy im
portante cuando llegue el mo
men to de nuestro regreso. Va a 
viajar también con nosotros ai 
Uruguay esta experiencia de in-
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"La cenclón puede estar tora/mente enajenade, pero tambltln es po//tlce 
una canclón de amor que dignifique a la mu/er' 

tercambio, este diálogo vital y 
dinâmico que hemos tenido con 
ellos. Y va a ser parte integrante 
dei ánimo y la actitud dei nuevo 
Uruguay. 

Es evidente que los uruguayos 
no éramos un pueblo acostum
brado al exilio. Este exilio, que 
ha sido monstruoso en cuanto ai 
porcentaje con respecto a la po
blación total y que nos ha caído 
como un mazaso en la cabeza, 
no nos encon tr6 preparados. Los 
uruguayos de alguna manera, al 
contrario, estábamos preparados 
para recibir exiliados, sobre todo 
de los países vecinos. 

De modo que la inserci6n en 
tantos países dei mundo por los 
que están desparramados los uru
guayos en el exilio ha sido siem
pre düicultosa y muy problemà
tica, porque viene después de 
una derrota, que en sí misma ge
nera frustraciones, limitaciones, 
resentimientos, inhibiciones, in
diferencias, nostalgias. 

Todo eso, y fundamental
mente en el caso de los j6ve
nes, es muy paralizan te. Y tam
bién lo es en ~l caso dei inte
lectual o dei artista. En algún 
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sentido, ese es mi caso también, 
aunque me las he arreglado para 
- a pesar de estar en el exílio y 
sufrirlo como cualquiera- poder 
expresarlo en dos últimos libros: 
La casa y el ladrillo y Con o sin 
nostalgia. 

En La casa y el ladrillo, un 
libro mas subjetivo y mucho más 
cargado de factor emocional, he 
tratado de dar un poco de mis 
propias reacciones de exiliado. 
He intentado incluso de sobrepa
sar la nostalgia, la depresión, la 
frustración y de generar, prime
ro en mi, antes de poder trans
mitirlo, alguna forma de optirnis
mo que no parezca ciencia ficción, 
alguna forma de optirnismo en la 
que yo pueda creer antes de trans
mitida. 

De todas maneras creo que 
los escritores que estamos en el 
exilio nos encontramos relativa
mente desconectados. Porque a
demás estamos en los países más 
inverosímiles. Pero con los que 
yo tengo contacto creo que se 
podria decir que casi todos están 
tratando de llevar a sus cuen tos, 
sus poemas, sus novelas esta ex
periencia de los últimos anos. 

Evíden temente este terremo
to político que ha pasado y que 
ha afectado hasta los últimos rin
cones de 1a vida particular de ca
da uno no podía dejar de afectar 
a la obra literaria. O sea que lo 
político aparece esta vez absolu
tamente coloreado por esta ex
periencia Es una reconstrucción, 
incluso una autocrítica, una me
ditación sobre la difícil situación 
que se vive en estos momentos. 

Uno no puede estar demasia
do enterado de lo que está ha
cíendo la gente dentro dei país. 
Yo creo que también adentro se 
debe estar editando, escribiendo 
- y escondiendo- no sólo sobre 
la experiencia que ellos están vi
víendo sino también sobre las au
sencias. Porque si bien los escri
tores se han ido, también ha emi
grado casi un rnillón de urugua
yos. O sea que están vivíendo la 
ausencia de familiares, de seres 
queridos, de profesores, de alum
nos, de compafieros, de militan
tes. 

De modo que yo creo que 
algún día (ojalá sea pronto) 
cuando el regreso de nosotros 
sea posible y sea posible tam bién 
sacar de sus escondites lo que han 
escrito los escritores que están a
dentro, una y otra cosa van a ser 
complementarias para dar una i
magen literaria, una imagen artís
tica de lo que ha pasado en estos 
últimos diez anos y sobre todo 
en estos últimos cinco. Va a ser 
un importante testimonio y una 
demostración de que una dieta
dura fascista, por dura que sea, 
puede dejar malherida a la cul
tura pero no la puede matar. 

La cultura uruguaya 
no muere 

- ,E11tonces no creesque pue
da 1/egarse en Uruguay a un ge
nocidio cultural? 

- Bueno, yo puedo creer que 
exista una intención de genocí
dio cultural, pero todo genocídio, 
para realmente existir, tiene que 
terminar ·con la muerte. Y yo 
creo que a la cultura uruguaya 
no la van a matar. La intención 
se refleja sí en presiones, en tor-



"La unidad como hecho pollrico 
tiene rodo e/ futvro por de/ante" 

curas. Hay escritores, como Mau
ricio Rossencoff, uno de nuestros 
mejores dramaturgos, que ha 
sufrido terribles torturas. Nelson 
Marra. sólo por haber escrito un 
cuento que para las autoridades 
estaba inspirado en el ajusticia
miento de un torturador, sufre 
una condena de ocho anos. Está 
la prisión que sufrieron el Dr. 
Carlos Quijano, Juan Carlos 0-
netti, Hugo AJfaro, justamente 
por la pu blicación de ese cuen to. 
EI secuestro y la desaparición de 
Julio Castro, uno de los periodis
tas y pedagogos más destacados 
de América Latina. 

Pero esta intención de genoci
dio se expresa también en otros 
elementos. El avasallamiento de 
la Universidad, la in tervención 
de la misma, acabando coo Ia 
tradicionaJ autonomia universi
taria, la prohibición de obras de 
una serie de destacados autores 
dei presente y dei pasado y, en
tre estos últimos, nada menos 
que José Pedro Varela, nuestro 
gran educador que tiene monu
mentos y plazas en Montevideo 
y que siempre ha sido uno de los 

pilares de nuestra historia cultu
ral 

Hoy ha sido prorubida la con
sulta en la Biblioteca Nacional 
de un periódico que él dirigia, 
"La Paz", porque alli apareció 
por prirnera vez en espaiiol un 
artículo de Marx, presuntamente 
traducido por el propio Varela. 
Tambicn de la Biblioteca Nacio
nal han sido retiradas las obras 
de por lo menos diez escritores 
actuales y dei pasado recicnte. 
Han sido clausuradas salas teatra
les como El Galp6n, una de las 
companias mâs creativasen Amé
rica Latina. llan sido clausura
dos periódicos, revistas, on tre c
Uos el semanario "Marcha" - des
pués de algo así como 40 anos 
de existencia- que habí-a sido 
una tribuna importantísima para 
Ja libre discusi6n de los proble
mas culturales, políticos, sociales 
v económicos no solarnen te de 
nuestro pais sino de todo el con
tinente. Han caido también en 
la prohibición muchos de nues
tros mejores cantantes populares 
corno Viglietti, Zitarrosa, Los 0-
limarenos y aun han llegado a ser 
prohlbidos siete tangos de Gardel 
porque justamente mencionaban 
paros, huelgas, o cosas por el es
tilo. 

La etapa sombría 
Uega a su fin 

Otra de las agresiones cultura
les que ha hecho la dictadura es 
virtualmente prohibir la cita de 
algunas de las frases de Artigas. 
Me imagino que tienen sus mo
tivos. Por ejemplo, cuando Arti
gas puso como contrasena en .de
terminado momento "Sean los 
orientales tan ilustrados como 
valien tes" no parece correspon
derse mucho con el avasallarnien
to de la Universidad. O cuando 
Artigas decía "A los tiranos sb
lo les queda el triste partido de 
la desesperación" algún mal pen
sado podría conJeturar que sólo 
un t.riste partido de la desespera
ción puede llevar a meter a1 hom
bre en un cepo, a torturar a un 
semejante. 

- i Y cómo ves tu e/ futuro 
pró:nin o de Uruguay? 

- Y o creo que esta etapa som
bria dei Urnguay va a llegar a su 
fin. Es una etapa condenada, in, 
cluso por la historia y si bien pue
de llegar a su fin por las crisis in
ternas, que seguramente se están 
generando, pueden contribuir 
tam bién a ese fin las presiones de 
todo tipo que se ejercen sobre e! 
gobiemo uruguayo para que aca
be con las torturas, para que pro
clame la amnistia, para que vueJ. 
va, por lo menos, a la Constitu
ción burguesa que violó. 

De todas maneras, las fuerzas 
opositoras en general, y las de iz. 
quierda en particular, tienen que 
irse aprontando para ese desenla
ce, para que ese mismo desenla
ce no los tome de sorpresa. Y en 
lo que tiene que ver con las fuer· 
zas de izquierda yo diría que ha 
llegado la etapa en que tenemos 
que transformar la unidad de una 
mera palabra en un hecho concre
to y determinante. La unidad co
mo palabra ya cumpli6 su ciclo, 
cumplió una función, sembró sus 
alertas. Bn cambio, como hecho 
político tiene todo el futuro por 
delante. 

Como decía el Dr. Quijano eo 
el discurso que pronunció en el 
acto realizado en México en ho
men aje a Zelmar Mfohelini y 
Héctor Gutiérrez Rui,, en oca· 
sión dei segundo aniversario de 
su asesinato, creo que para que 
esa unidad sea viable tenemos 
que cumpllr una labor de auto
crítica rigurosa, tenemos que ha
cer concesiones mínimas a todos 
los dernás que integran esa posi· 
ble unidad, tenemos que ser ge· 
nerosos, tenemos que ser pacien
tes y respetuosos. 

Como lo dije una vez en algúo 
poema, yo creo que si no apren· 
demos de esta derrota, guien: 
decir que la merecíamos. Y co
mo yo creo que no la merecemos, 
que merecemos la victoria, te,, 
nemos que hacer todo lo posible 
(y hasta lo imposible) por poner
nos de acuerdo sobre algunos 
pun tos que son fundamen tales y 
esenciaJes antes del regreso.-1 



Singapur 
Junto con Gibraltar, Malta y 

Hong Kong, la isla de Singapur 
fue uno de los puntos de apoyo 
vitales para el domínio de los ma
res por el lmperío Britânico. Con
trolando el Estrecho de Malaca, 
la !lave de la navegación hacía el 
Lejano Oriente, el "puerto dei 
león" (Singe-pur en sánscritol fue 
construído en 1297 y arrasado un 
sigfo más tarde. En 1819 la brítâ· 
nica Esst lndis Company lo re
construye y cinco aiios más tarde 
compra el sultân de Lahore la ísla 
y I os isl otes adyacentes, que pasa
ron a ser la Colonia de los Estre· 
chos, encrucijada comercial y mi
litar de la región. 

En febrero de 1942 los japone
ses ocupan la fortaleza "ínexpug
nable" de Síngapur, destruyen los 
acorazados britânicos Prince of 
Wsles y Repulse y dominan el 
espacío aeroneval de la regíón, 
Era el principio dei fin dei lmpe· 
rio forjado por la reina Victoria. 
Y aunque los japoneses fueron de· 
rrotados en la guerra. los ingleses 
comprendieron que los tíempos 
ya eran otros. La resís1encia anti· 
nipona habia forjado un fuerte 
movímíento revolucionario, lide· 
rado por el Partido Comunista de 
Malaya (nombre que engloba a 
Singapur y la península malaca, 
cuya separacíón la izquíerda siem
pre consideró artificial), c laramen
te hostil a los lntereses britání· 
cos. 

En 1946 la Colonia de los Es
trechos es disuelta. separándose 
de Singapur las islas menores que 
pasan a la admínistración de Mala
sia y Australia. En 1948 se desen
cadena una intensa represión anti· 
obrera en Malasía que obliga ai 
PCM a pasar a la clandestinidad y 
a la lucha guerrillera en la selva. 

En Síngapur, donde la concen
tración de trabajadores y la tradi
ción de lucha era mayor, los ingle
ses comprendieron que una salida 
neocolonialista requeria dividir a 
la izquierda. Alientan así la crea
ción dei Partido de Acci6n Popu
lar (PAP). en 1954, con defini· 
ciones socialdemócratas y antim
perialistas pero liderado por un 
hombre que les era fiel: Li Cuan 
Yu. 

AI ai'lo siguiente conceden au· 
tonomía interna a la isla y des
pués de haber arrestado a las per
sonalidades progresistas dei pertl· 
do, otorgan la independencia a 
Singapur en 1959. En 1961 el 
ala izquierda dei PAP funda el 
Barlsan Social is (Frente Socialis
ta), que se opone ai proyecto de 
una fusi6n de Singapur y Malasia 
controlada desde Londres. Pero 

en 1963. después de nuevas "pur
gas" contra los opositores, esta 
uni6n se concreta. 

Singapur depende de la penín
sula malaca hasta para aprovisio
narse dei agua que bebe le ciudad. 
Pero en ese momento la integra
ción no era viable y en 1965, tras 
una serie de conflictos inter-étni· 
cos, Li decide abandonar la Fede· 
raci6n y pone r Ia isl a ai se rvici o de 
las transnacionales, partlcularmen· 
te las petroleras que esperan ex
traer dei sudeste asiático una pro
ducci6n de 8 millones de barriles 
por dia en 1985. 

Los primeros anos fueron de 
eufórico crecimiento económico. 
La isla se convirti6 en ·•enclave 
exportador" de productos menu· 
facturados por las multínacionales 
y centro financiero internacional, 
desde donde se maneja la econo
mia de la regi6n. 

Este esquema se tambale6 con 
"la crlsis dei petróleo" y en 1974 
resurgieron las manifestaciones es
tudiantlles y obreras. La protesta 
s61o pudo ser contenlda mediante 
una represión sumamente dura. Es· 

t 1 lleg6 a tales extremos que la ln· 
u,macional Socialista, horroriza
da, expulsó ai PAP de sus filas en 
1976. 

Cada vez más aislado en el pla
no internacional, el régimen de 
SingaptN s61o logra mantenerse 
por una militarización extrema de 
todos los aspectos de la vida coti· 
diana. ya que su modelo de desa
rrollo basado en la exportación 
sobrevive gracias a los bajos sa
larios y brutales condiciones de 
trabajo, que son precisamente las 
causas dei descontento general i
zado. 
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MajulaJ1 sufgapura Q 
Gobiemo: Benjamín Sheares, Presidente; Li Cuan Yu, Primer ® ·· 
Ministro - Capital: Singapur (2 250 000 h.) - Superfície: 
581 km2 - Población: 2 330 000 h. (99~ urbana) - Moneda: 
dólar de Singapur - Idiomas oficiales: inglés, chino (manda
rín), malayo y tamil - Fiesta nacional: 9-III (Independencia, 
1965) - Rellgión: Musulmana, budista, cristiana, hindú, 
taoísta y confucianista - PNB per cápita: 6 400 dólares 
anuales - Educación: 500 mil estudiantes de todo nivel. 
Analfabetismo: 33~ - Salud: Un médico cada 1 500 habi
tantes 
Singapur es miembro pleno de las Nacíones Unidas, la Com
monwealth británica, la ASEAN (Asociación de Países del 
Sudeste Asiãtico) y el Movimiento de Países No Alineados 



Síria 
La Repúblíca Arabe Siria cu

bre apenas la mitad dei territorio 
que antfguamente llevaba ese nom· 
b<e en ef Oriente Medio. Encruei· 
jada de civllizaciones, el país cuen
ta con las dos ciudades más anti· 
guas dei mundo aún existentes: 
Damasco y Alep, cuya fundaciôn 
se remonta a dos milenios antes 
de Cristo. Centro comercial de la 
Naciôn Arabe durante el apogeo 
dei lslam en los sfglos XII y XIII, 
Siria quedó reducida a mera pro
víncia dei lmperlo Otomano en 
1516, después de haber sido des· 
gastada por las invasiones mongo
las y las cruzadas cristianas. 

Siria fue uno de los centros de 
surgimiento dei nac,onalismo ára· 
be moderno, en ei siglo XIX, y sus 
patriotas lucharon contra la ocu· 
paciôn turca en la Primera Guerra 
Mundial. Pero ya en 1916 bri tánl• 
cos y franceses habían firmado un 
pacto secreto repartléndose el Me· 
dio Oriente v así, ar terminar la 
guerra en 1918 Siria fue puesta, 
en sus fronteras actuales, bajo el 
"mandato" colonial francés. 

Tras varios levantamientos po, 
pulares, Paris reconoció formal· 
mente en 1930 la independencia 
de Síria, pero man tuvo su manda-

to, que le sirvió de excusa para in

tervenir militarmen!I! v suspender 
la Const1tuc1ón en 1939. sofocan
do nuevos alzam,entos nac1onal1s• 
tas. 

En 1941 Síria,. enconces bajo 
control de la Francis de Vichy, es 
invadida por tropas britânicas y 
francesas gaull is tas y convertida 
en base aliada durante er resto de 
la Segunda Guerra Mundial. Ese 
mismo aiio es formalmente reco
nocida la República, pero los fran· 
ceses recién se retiran definitiva
mente en mayo de 1946, tras una 
dura lucha de los smos por su in· 
dependencia total. 

Se abre un período de inesta· 
bilidad política y frecuentes gol
pes militares caracterizado por 
la lucha social ln terna y la resis· 
tencla a la agresión sionista. En 
1948 fuerzas sirias ruchan con· 
tra la particiôn de Palestina v en 
1956 se solidarizan con Eg,pto, 
agredido por Israel, Francia y 
Gran Bretaiia ai nacionalizar el ca
nal de Suez. 

En 1958 Siris se pliega a la Re· 
pública Arabe Unida, junto conE· 
gipto. EI ambicioso proyecto in· 
tegrador de Gamar Abdel Nasser 

~ AJ-Jumhuriya al-Arabiya as-Suriya 

~ Gobierno: Hafez al-Assad, Presidente - Capital: Damasco 
(980 000 h.) - Superficie : 185 180 km2 - Población: 
8 110 000 h. (60gb ruraJ) - Moneda : libra SJria - Idioma ofi
cial: ãrabe. Regionalmente se habla ademãs kurdo, armenio y 
turco - Fiesta Nacional : 17-IV (lndependencia, 1946) - Re
lJgión: musulmana (85gb) y cristiana ( 129b) - PNB per cápi
ta : 500 dólares anuaJes - Educación: 1 800 000 estudiantes de 
todo nivel. Analfabetismo: 409b - Salud: Un méd1co cada tres 
mil habitantes 
Siria es miem bro pleno de las Naciones Unidas, la Liga Arabe y 
el Movimiento de Países No AJineados 
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fracasa en 1961 y diez anos más 
tarde es reimpulsado, con vincu· 
los más elásticos, en la Federa
cíón de Repúblicas Arabes, que 
también integra a Libia. 

En 1963 una revolución popu· 
lar neva ai poder ai Partido Baas 
Arabe Socialista, fundado en 
1947 por M,chel Aflaq con una 
inspirac,ón panàrabe. En noviem· 
bre de 1970 el general Hafez al
Assad asume el poder e inicia 
un movimiento de renovación dei 
proceso, trasformando las estruc· 
turas económicas v sociales, aun· 
que sin llegar ai g:ado deseable de 
profundización. EI Quinto Con
greso Regional dei Partido (el 
(Baas consicle-ra que los países ára
bes son "regiones" de la Naclón 
Arabe) nornbra a Assad Secretario 
General y propone "acelerar las e
tapas hacia la transfonnación so
cialista en los diferentes campos". 
Esta orientación es institucionali
zada en la nueva Constituciôn, 
aprobada en 1973. EI sector pú· 
blico es definido como prioritario 
y engloba en te actualidad el 80 
por ciente de los medios de pro
ducci6n v el 60 por ciente dei 
comerc,o exterior, particularmen
te el petróleo. Los secton!s más 
ortodoxos dei Baas consideran, 
sin embargo, que la fracc,ón Siria 
dei pamdo se ha apartado de sus 
llneamientos fundementales. 

S,ria participá activamente en 
las g.Jerras ârabes·israel ies de 
1967 y 1973, durante las cuales 
las fuerzas judias ocuparon la me
seta dei Golãn, escenario de las 
más cruenta$ batallas de blinda
dos de la historia. Integra, 1un to 
con Argelia, lrak, Ubia, Yemen y 
la OLP el grupo de países árabes 
que resiste las mamobras imperia
lis tas destinadas a sofqcar la resis• 
tencía palestina e imponer en el 
Medio Oriente una "solucion" fa
vorable e los Estados Unidos. 

Además, sus tropas conforman 
la mayor parte de te Fuerl8 Arabe 
de Oisuación que en 1976 intervi
no en el Líbano para evitar una 
partic,ón de ese pais árabe vec,no, 
medida propiciada por los secto
res derechistas libaneses en ai ian· 
za con Israel. 
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Soma/ia 
Miles de anos an tes de Cristo, 

los somai íes ya comercializaban 
con el irnpeno egípcio, ai que ven
dian mirra, oro, ébano, rnarfil y 
granito. EI incienso fue luego el 
principal atractlvo dei "cuerno 
de Afrlca" para los romanos, 
que llarnaban a ésras las "t1erras 
de los aromas". 

EI advenirniento dei lslarn y su 
expansión sobre Atrica Oriental 
transforma profundarnen te Ia na· 
ción sornai i, que se organiza en 
Estados modernos en el siglo XV. 
Alrededor dei aiio 1500, Ahrned 
lbrahirn Gurey, Sultán de Harar, 
unifica a los sornalies y libera a 
los nômades y campesinos de ese 
origen de la obligación de pagár 
tributo ai ernperador de Abisima. 

Este solicita apoyo a Europa y 
Portugal interviene rníiltarrnente, 
en nombre de la religión cristiana 
cornún, pero movido en la reali· 
dad por los intereses de su nacien
tl! colonialismo. En 1506 los puer
tos somai íes de Zeilah, Brava y 
Mogadiscio son caiioneados por 
los lusitanos, que matan a Gu· 
rey . 

T ras esta p i onera a!Teslón im
perialista, el país no pudo evitar, 
en el siglo XIX. ser repartido en
tre Fra,-.C'ia (que se quedá con la 
Costa de los Sornai ies. actual Dji
buti) Gran Bretaiia (las regionas 
dei norte y e1 surl. ltalia (la cos
ta central I y Abisinia (actual E t io
pía, a la que los ingleses cedieron 
el Ogadên). 

EI nacionalismo Somali. con 
antecedentes en la frustrada rebe
lión anticolonialista de Moharned 
Abdullah Hassan en 1922, vuelve 
a rnanifestarse después de la Se
gunda Guerra Mundial en el Sorna
i í Y outh Club, organización Juve
nil cuyo objetivo era la indepen
dencia y la unidad nacional. En 
1960, ai iniciarse la descoloniza
ción dei continente los sectores 
britânico e italiano se independi· 
zan, fusionándose el 1-Vlf.1960 
en la República de Somalia. 

En 1963 ésta rompe relaciones 
con Londres, por la decisión bri· 
tánica de incorporar a Kenia la 
parte sur dei país y en 1964 esta
llan las hostilidades con Eti_opía 
por el Ogadén. pero el con flicto 
éulrnina en un rápido armísticio. 

Organizada con un cri te rio par
lamentarista, la república es con· 
trolada por una minoria incompe
tente. Con sólo un 5 por ciento de 
la población capaz de leer los idio
mas oficiales (inglés e italiano) las 
elecciones de 1968 son disputadas 
por 69 partidos. La atomjzación 
pol ítíca y la corrupción generan 

una situación ideal para ladornina
c,ón' neocolonial. 
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EI panorama carnbta radical· 
mente el 21 de octubre de 1969, 
cuando un grupo de oficiales, en· 
cabezado por el general Siad Barre 
torna el poder. EI Consejo Revolu· 
cionario Supremo se define por ai 
socialismo científico, nacionaliza 
los resortes fundarnen tales de la 
endeble econom ía, alfabetiza en i
dioma somali ai 90 por ciento de 
la pobtación en tiempo record y 
combate la terrible sequ ia de 
1974 con una campana de seden
tarización de la población nómada 
(la rnavoría dei pais) basada en el 
trabaío voluntario. 

En julio de 1976 el CRS se di· 
solvió, transfiriendo el poder ai 
Partido Socialista Revolucionario, 
cuyo secretario general es Siad Ba
rre. 

En 1977 el Frente de Libera
ci ón de Som ai ia Occiden tal. aprove
ch ando la debilidad de la reciente 
revoluc,ón etíope inicia una ofen
siva militar en el Ogadén, que el 
gobierno somali apoyó. La inva· 
sibn fue repelida por el ejérc110 
etíope con apoyo internacionalis· 
ta cubano y la sirnpatía de la ma-

yor parte de tos Estados africanos, 
opuestos a la alteración por mé· 
todos violentos de la fronteras he
redadas dei colonialismo. 

EI 9obierno de Mogadiscio rom-
pi ó relaciones con Cuba y denun
ció sus convenios militares con la 
URSS. Sin embargo, pese a la in
tensa preslón de las potencias oc
cidentales no retrocedió en las re· 
formas iniciadas en lo in terno ni 
en sus detinlciones socialistas. EI 
desafio que enfrenta ahora la re
volución somai i y sus dirlgen teses 
ai de asirnilar la derrota militar 
con una autocrítica sincera y rein-
1egrarse plenamente ai campo de 
la lucha antirnperialista ai que de· 
be pertenecer por vocación histó· 
ca. 

Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya 

Gobiemo: General Mohamed Siad Barre, Presidente - Capital: 
Mogadiscio (300 000 h.) - Superfície: 638 963 km2 - Pobla
ción: 4 500 000 h. (mayoritariamente nómada) - Moneda: so
maJo (chelín somali) - Idioma Oficial: somali - Fiesta Nacio
nal : 1-Vll (Dia de la República, 1960) - Religión: islâmica 
- PNB per cápita: 100 dólares anuales - Educación: 250 mil 
estudiantes en educaci6n escolarizada. Analfabetismo: La 
campana de alfabeti,:ación (en idioma somali) de 1972 lo 
redujo en pocos mese:, de 90 a 200/o - Salud: Un médico ca
da 15 000 habitantes 
La República Democrática Somali es miembro pleno de las 
Naciones Unidas, fa Oi-ganiiación de Unidad Africana, la Liga 
Arabe y el Movimiento de Países No Alineados 
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SriLanka 
Poblada desde tempranas épo

cas por los vedas, la isla de Ceilén 
fue invadida sucesivamente por 
mlgracionas cingales8$, indoeuro
pees y tamiles. que dleron origen 
a una civilizaci6n avanzada en sie· 
te reinos cuaido los portuguesas 
llegaron a ella en 1505. 

Un slglo y medio más tarde los 
holandeses desplazaban a los lusi· 
tanos de las factorías que habían 
Instalado an la costa. Finalmente, 
en 1978 los británicos, que ya se 
habien aduei\ado da la vecina ln· 
dia, convlertsn a te isla en colonla, 
pero reclén en 1815 togran derro
tar la res1Stencla dei último reino 
local que luchoba por su indepen
clencie. Los ingleses introducen 
entonces cultivos destinado, ai 
consumo de la metr6poli, corno ai 
café v el té, producto que daría 
renombre a Ceilén por su escalan
te calidad. Así, a partir de 1833 la 
lsla ya se ha organizado como una 
típica cotonia económica. 

En el siglo XX un fuerte mo
v1miento nacionalista se desarrolla 
on Cellãn y ésta conquiste, en 
1948, su indapendencia en el 
marco de la Commonwealth bri· 
ténica. Bojo la direccl6n de Sir 
John Kotewala y dei Primer MI· 
nistro S.W.R.O. Bandaranalke, 
Ceilán desarrolla una política ex· 
tarior actlva v anticolonlalista. En 

Sri Lanka 

agosto de 1954 Bendaranaike se 
reúne en Colombo con Nehru, de 
la lndia, Mohamed Ali de Pakis
tán, U Nu de 8,rmonia y Sastro&
midjojo de lndonesia, en una tras· 
cendente conferencia de la que 
surge la convocatoria a una cum· 
bre de países afro8Siát1cos que se 
raaliz6 ai al\o siguiente en Bandung 
y se considera punto de partida de 
lo que luego seria el Movimiento 
de Países No Alineados 

A fines de ta década dei 50 
la minoría tamil protagoniza une 
seria de levantamlentos secesionis· 
tas y en septiembre de 1959 es 
asesinado el Primer M1n1stro. Su 
viuda, Sinmavo Bandaranoike lo
gra conducir a la victoria electorat 
ai Sri Lanka Freedom Parry en los 
comícios de 1960, pese a no haber 
participado nunca <1ntes en pot iti· 
ca. Gobemando 1,, coalicibn con 
los partidos comun,sta y tr0U· 
quistas, en 1962 nacionallzó el pe
tróleo v varias empresas norteêt' 
mericanas. En 1965 es derrotada 
por una coallci6n derechista y en 
1970 recupera el gobierno con 
una aplastante mayoria etectoral a 
su favor. 

Dobe enfrentar entonces una 
insurrecci6n guerrillera autodefini· 
de como "guevarista", a la que lo
gra contener, no sln eteno, excesos 
represivos. No abandona, sin em-

Gobierno: Jumus Richard Jayewardene, Primer Muustro Capital : Colombo (600 000 h. - Sueerficie: 65 610 km.2 
Población: 14 880 000 h. (750/o rural) - Moneda: rupia cingalesa Idiomas oficiales: cingalés (750/o de la población) y ta· mil (21 O/o) Fiesta Nacional: 4-11 (lndependencia, 1948) -Rellgión: Budista, hindú, musulmana y cristinna - PNB per c6pita: 200 dólares anuales - Educación: 3 millones de estu· diantes de todo nivel. Analfabetismo: 200/o - SaJud: Un médico cado 6 500 habitantes 
La República de Sri Lanka es miembro pleno de las Naciones Unidas, la Commonwealth britân ica y el Movimiento de Pnf· ses No Alineados, que en 1977 realizó en Colombo su Cuarta Conferencia Cumbre de Jefea de Estado 
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bafgo, su pol itíca antimperial1sta 
y en 1972 proclame la República 
de Sri Lanka, conando los últi· 
m01 vínculos formates con ta co
rone britânica. 

Se inicia entonces una reforma 
agraria que nacionaliza las planta
ciones de té, controladas por las 
firmas británicas, pero que no !le
ga a cambiar sust1111cialmente las 
condiciones de vida dei campesi· 
nado. EI problema nacional de la 
minoria tamil -que socialmente 
se ubica en los escrotos más ~ 
jos- tampoco pudo ser resuelto s• 
tisfactoriamente. Finalmente la 
inflacibn galopante (300 O/o entre 
1970 y 19771, la deso..--upeción, 
las dificul tades dei abastecimiento 
de productos básicos a la pobl• 
ción, las acusaciones de nepotis
mo y el rechazo de la intelectuali· 
dad e la censura da prensa y el 
"e,tado de emergencia" vigente 
desde 1971, dieron la vic1oria a la 
oposici6n en las elecciones de ju
lio de 1977. 

Et United Nat,onal Party de 
Julius Jayewardene log"a una am
plia mayoría parlamentaria y el 
nuevo premier. burtando su auto
defm,ción elec1ora1 de "socialis· 
ta''. ,mplllfl te una pot itica eco
nbmica de franca apertura ai cit
pital transnacional 

EI provecto consiste en COll· 
vertir ai pais en un "enclave ex 
ponador", similar e Hong Kong. 
Singapur o Fom,os11. Se ha previs
to establecer una zona franco de 
doscientas millas cuadradas para 
la instaleci6n de las transnacion• 
tes tibres de ,mpuestos. EI "soei• 
!ismo" de Jayewardene lesgarantí· 
za, también, que fuera de esa área 
el país no impulsará n,ngún tipo de 
desarrollo Industrial. Jayewardene• 
aspire. adamás, a re formar l11 cons
tituc,ón partamentaria actual, re
forzar las atribucíones dei Poder 
EJecutivo y convertirse en presi· 
dent8, para disponer de tos meca
nismos de coerción necesarios pa
ra aplicar su modelo económico 
antipopular. La sellora 811ndara
nelke deserrolla una oposlci6n ac
tiva y confía en reconquistar ai 
goblamo una vez más. 
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Suazilandia 
Habitado desde el siglo XVI 

por poblaciones de origen bantú, 
el terntorio de la actual Suazilan· 
dia, asi como el resto dei Africa 
Austral, fue escenario de sangrien
tas luchas a fines dei si9:o XVI li. 
Por un lado, los colonizadores bri
tánicos y holandeses ("boers") pe
leaban entre si por el repano de 
estas ricas tierras. Por otro, la i
rrupción dei colonialismo ocasio
nó migraciones de los pueblos a
fricanos. que resultaron en conflic
tos entre ellos, hâbilmente aprove
chados por los europeos. 

EI jete bantú Sobhuza logró 
refugiarse con su pueblo en la re
gión montaiiosa y se mantvvo así 
ai margem de los ataques que los 
Zulúes -Pastores y guerreros- de· 
sencadenaban contra los pueblos 
agricultores. AI morir, en 1839, 
dejó constituido un Estado. Su hi
jo y sucesor, Mswazi, no pudo de
fender la independencia ante los 
embates de los Zulúes y los coloni
zadores boers y en 1840 aceptó la 
"protección" militar que le ofre
cian los ingleses. En 1867, Suazi
landia era formalmente convertida 
en protectorado bri tánico, ai igual 
que Basutolandia <actual Lesotho) 
y Bechuanalandia (actual Botswa
na). 

Cuando Londres derrotó a los 
boers e impuso su dominio sobre 
toda Sudâfrica, estos países si
guieron sometidos a una adminis
tración colonial separada, pese a 
los reclamos de los colonos suda· 
fricanos, que querían extenderse 
también sobre estos territorios. 
las autoridades tribales suazis 
fueron formalmente reconocidas 
en 1941, según el criterio bri
tânico de servirse de intermedia
rios "nativos" para facilitar la 
administración colonial. 

AI cortar la Unión Sudafricana 
en 1961 sus lazos con Gran Breta
na, endureciendo la política de se
gregación racial, Londres resuelve 
acelerar el proceso descolonizador 
en la región. Concede a Suazilan
dla autonomia interna en 1967 y 
al alio siguiente la independencla 
formal. 

Sobhuza 11 fue reconocido co
mo Jefe de Estado, debíendo go
bernar con dos cámaras legislati
vas. EI 12 de abril de 1973 el rey 
disolvió este Parlamento, acusân
dolo de contener "elementos des
tructivos" y se proclamó monarca 
absoluto, prohibiendo la actividad 
de todos los partidos políticos. 

En los hechos, Sobhuza li se 
puso ai servicio de los colonizado
res sudafricanos que su abuelo h1t
bía combatido. Las comunlcacio
nes, el correo, el transpone. la 

moneda v la banca de Suazilandia 
dependen lOtalmente de Sudáfrica. 
Empresas sudafricanas explotan el 
amianto y el hierro dei país;expar
tos sudafricanos manejan la adml
nistración pública dei reino - lo 
que les asegura un control muy efi
caz- y controlan la producción 
agrícola. EI algodón, principal 
producto de exponación, es co
mercial izado por íntermediarios 
sudafricanos. Y como los boers 
son muy puritanos. instalaron en 
Suezilandia los prostíbulos y ca
barets que la férrea - e hipócrita 
moralídad oficial les prohibe te· 
ner en su país. 

Ademâs, como et país carece 
de suficientes fuentes de empleo, 
mlles de trabajadores suazis emi
gran cada eiio para trabajar en las 
mines de oro sudafricenas. EI dl
nero que ellos envlan a sus fami-
1 ias representa el 26 por cien to de 
los ingresos de Suazilandia. 

Naturalmente, en tal situación 
no pod(a dejar de manifestarse et 
descontento popular. Sobre todo 
después que el veclno Mozambi· 
que comenzó a demostrar cómo 
similares problemas de dependen· 
cia económica·y cultural respecto 
a Sudàfrlca pueden sotucionarse 

con una perspectiva revoluciona
ria. En octubre de 1977. por pri
mera vez en muchos a1'os. lasca
lles de Mbabane se llenaron de 
manifestantes contra el anciano 
monarca (79 anos). en su mayoría 
estudiantes que se solidarizaban 
con sus maestros en huelga por 
majoras salariales. 

EI gobierno respondió acusan
do a los estudian les sudafricanos 
refugiados en Suazilandia después 
de tas masacres de Soweto de ha
ber instigado la rebellón. Es obvio, 
sin embargo, que ésta tiene mo
tivos màs profundos y concretos. 
En un continente en movimiento, 
el réglmen de Sobhuza 11 no po
drâ permanecer mucho tlempo 
mãs ai margen de la gran corrien
te histórica liberadora. 
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Ngwane @ 
Gobierno: Sobbuza II, Rey - Capital: Mbabane (30 000 h.) - 99 : ( 
Superficie: 17 363 km2 - Población: 500 000 h. (900/o ru-
ral) - Moneda: Lilangeni (equivalente a un rand sudafricano, \ 
que es la moneda que de hecho se uWiza en el pais) - Idio-
mas oficiales: suazi e inglés - Fiesta Nacional: 6-IX (lndepen· 
dencia, 1968) - Religión: cristiana y animista - PNB per 
cápita: 350 dólares anuales - Educación: 11 O mil estudiantes 
de todo nivel. Analfabetismo: 700/o - Salud: Un médico cada 
10 000 habitantes 
El Estado Suazi es miembro pleno de las Naciones Unidas, la 
Commonwealth britânica, la Organización de Unidad Africa
na y el Movimiento de Países No Alineados 
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Sudáfrica 
"Aunque no nos guste recono

cerlo -dilo en cíerta oportUnidad 
Julius Nyerere, presidente de Tan
zania- e/ seflor Vorsrer es ran 
africano como yo". 

Johanes Vorster, ex-prem1er de 
un gobiemo elegido por cuatro 
millones de blancos para dominar 
a 22 millones de negros es el sím
bolo dei odiado régimen dei apar
theid. Y aunque el sistema impe
rante en Sudéfrica es producto dei 
colonialismo, el hecho de que los 
colonos blancos no sean ciudada
nos de una porencia extranjera 
(como sucede en Ahodes,a, que es 
una colonia británica) hace que 
tome características especiales. 

Los primeros blancos llegaron 
a la actual Sudáfrica en 1652. 
Eran holandeses que fundaron la 
Ciudad dei Cabo y comenzaron a 
esclavízar las poblaciones negras 
para trabajar en sus granjas. Atraí
dos por el oro y los diamantes de 
la región, en 1814 los ingleses 
ocupan esa ciudad. Los boers co
lonos holandeses emigran hacia el 
norte y se instalan en las provín
cias de Orange y Transvaal. que 
fueron sometidas 1amb1én por los 
britén1cos tras una sangrien ta 
guerra (1899-1902). 

Sus descendientes constítuyen 
hasta hoy la mayoría de la pobla
ción bianca y su idioma, el afri· 
kaans fue considerado lengua ofi· 

• 

cial, junto con el inglês, ai cons
tituirse la Un,ón Sudafricana 
como Oominion britânico en 
1910. En esa época ya había 
entre muchos blancos una clara 
conciencia de la injusticia dei 
bru tal sistema de discriminación y 
explotación a los negros y se fun
dan el Partido Comunista Suda
fricano, de 1ntegrác1ón plumracial, 
y el Congreso Nacional Africano 
(ANC). primer mov,miento de 
liberación dei continente. 

Sudáfrica, quecomoOominion 
(ai igual que Canadá y Australial 
gozaba de un goblerno autónomo, 
peleó ai lado de Gran Breraiia en 
las dos guerras mundiales. Duran
te la primera ocupó la vecina co
lonia alemana de Namíbia. Por su 
participación en la segunda se 
convirtió en m,embro fundador 
de las Nacionales Unidas, organ1s· 
mo coo el que ha estado en cons
tan te conflicto en los últimos 
anos por su pers1stenc1a en man
tener el racismo y la continuaciõn 
ilegal de la ocupación de Nam,
bia. 

La descolonizac,ón de Africa 
1nlc1ada en la postguerra alentó 
a los movimientos antirracistas en 
Sudéfrica, mientras que la pobla
ción bianca se radiéalizó hacia la 
derecha. En 1961 el Partido Na
cional de H.F. Verwoerd (unboer, 

Q RepubJie k van Suid-Afrika 

~ Gobierno: Pieter Botha, Primer Ministro (interino) Capital: 
Pretoria (615 000 h.) es sede dei Ejecutivo. EI Poder L~gisla
tivo sesiona en Ciudad dei Cabo (818 000 h.) Superficie: 
1 221 037 km2 - Población: 27 407 000 h. (72 O/o negros, 
16 º/o blancos, 9 O/o mestizos, 3 º/o asiâticos) - Moneda: 
rand idiomas oficiaJes: inglés y afrikaans (idioma de los 
boers, derivado dei holandés) - Fiesta Nacional: 31-V (Día 
de la República, 1861) es conmemorado por la minorfa bian
ca - Religión : mayoritariamente cristiana; se practican ademâs 
cultos anin1istas e hindúes - PN B per câpita : 900 d biares anua
les - Educación: Separada para blancos y negros. Los primeros 
tienen una universidad cada 400 mil habitantes; los segundos, 
\lna cada siete millones. 
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muerto en 1966 en pleno parla
mento por un blanco antirracis
ta) cortá todos los vínculos con 
Gran Bretana y proclamá la Re
pública Sudafricana. Manifestaclo
nes negras pacificas fueron dura
mente reprimidas -como en la 
famosa masacre de Sharpeville
los partidos multirraciales ilegali
zados y los lide~ dei ANC apre
sados. 

La liberacián de las colomas 
portuguesas, particularmente An
gola y Mozambique, fue un duro 
golpe para el régimen dei apartheid, 
que tiene ahora en sus fronteras 
dos regímenes revolucionarios y 
ve ademãs con preocupación el 
avance incontenible de las fuer
zas patrióucas en Zimbabwe Fra
casada la invasión sudafrícana a 
Angola, con la que se pretendiõ 
detener ese proceso y cada vez 
más aislado internacionalmente, 
el gobiemo de Pretoria intenta so
lucionar su futuro con la "ban
rustanización" dei pais. 

Los "banrustanes" u "hogares 
nacionales" de las diferentes etnias 
son territorios reservados a los 
negros, donde gobieman las auto
ridades tribales, en alianza con las 
sudafricanas. Pretoria pretende 
ahora concader la "1ndependen
cla" a estas regiones (que cubren 
apenas un 13 por ciento dei paísl, 
privar a los negros de su naciona
lidad sudafricana, obligándolos a 
adoptar la de uno de estos bantus· 
tanes y convertir asi en "trabaja
dores migrantes" a los que traba
jan en sus fábricas y minas. Co
mo todos los negros serian enton· 
ces extranjeros, no habtia más se
gregacián racial. Naturalmente 
este provecto fue rechazado por 
todo el mundo y nin~n país re
conoció las "independencias" de 
Transkei y Bophutatswana. pro
clamadas en 1976 y 1978. 

Por el contrario, la oposición 
ai aparthaid cobró nuevo ímpetu, 
sobre todo a partir de la rebeli6n 
estudiantil de Soweto, y en 1978 
ei ANC desencadenó las primeras 
acciones armadas en Sudáfrica. 
in iclando le batalla final contra el 
racismo. 



Sudán 
Desde la más remota antigue· 

dad Sudán, el pais más grande de 
Africa, fue disputado por distin
tos imperios. La parte norte, semi
desértica, dei pais form6 parte dei 
imperio de los faraones egipcios 
mientras el sur pantanoso estaba 
poblado por culturas negras neol i
ticas. Siglos después êl norte llegó 
a ser uno de los centros cultura
les más importantes dei lslam y el 
sur animista, se transformó en 
cantara de esclavos. 

EI territorio fue unificado en 
1820 por Mohamed At i, pashá de 
Egipto, quien para el lmperío 
Otomano lo conquist6 militarmen
te. Las tropas turco-egípcias fue
ron evacuadas durante la revuelta 
mahdista de 1881-1898. En esos 
anos la expansión dei colonialis
mo europeo sobre Africa llegaba a 
Sudán, punto de conOicto entre 
franceses y britânicos. Los pri
meros controlaban casi toda el 
Africa Occidental y proyectaban 
extenderse hacia el Océano lndi· 
co. Los segundos soi'íaban con 
unir bajo su dominación desde 
Ciudad dei Cabo hasta EI Cairo, 
que ocupaban desde 1882. En 
1898 los ingleses derrotan a tos 
franceses en Sudán y ai ai'ío si· 
guiente formalizan su dominio 
colonial, bajo la forma de un pro· 
tectorado anglo-egípcio. 

En 1950 ·comienza a crecer en 
Sudán un poderoso movimiento 
nacionalista que conquista en 1953 
un estatuto de autogobierno y en 
1955 la elección de un Parlamen
to íntegramente sudanés, que 
pronto proclamó la independen
cia (1-1-1956). 

La poblaci6n dei sur no veia 
en esto una solución a sus proble
mas, ya que quedaba desplazada 
y sin panicipación real en la po-
1 itica dei país. Cinco meses antes 
de la independencia se desata una 
guerra civil que se extendió du· 
rante 16 anos. 

Cuando se firm6 la tregua, en 
ma-zo de 1972, casi un millón de 
sudaneses había perdido la vida. 
EI gobierno dei general Gaafar ai· 
Numeiri (quien tomó el poder en 
1969, en un golpe calificado de 
"nasserista", y proclamó la Repú
blica Democrática) prometió apo
yo a la reconstrucción y el desa
rrollo dei sur, que pasó a tener 
cierta autonom ía administrativa. 

Sin embargo la situaci6n eco
nómica de la región no cambió 
sustancialmente y continúa síendo 
fuente de malestares sociales. AI 
mismo tiempo, ai apartarse Nu
meiri de los principies enunciados 
por el Consejo de la Revoluci6n y 
posteriormente convertidos en ba-

se programática de la oficialista 
Unión Socialista Sudanesa, ai des
contento se extendió a otros sec
tores. En varias ocasiones los 
oficiales nacionalistas han intenta· 
do desplazar a Numeirl y correg1r 
el rumbo dei proceso, desvirtuado 
por la estrecha elianza con el Egip
to de Sadat y la monarquia sau
dita. Numeiri ha logrado hasta 
ahora dominar estes insubórdine· 
ciones. que culminaron siempre 
en fusilamientos masivos. 

En mayo ae 1977 Numelri 
fue reelecto presidente por un 
nuevo período de seis anos. Poco 
después. el gobierno de Jartum 
anunció el inicio de un proceso 
de "reconciliación nacional", que 
permitió el reingreso ai país de los 
más destacados lideres políticos 
en el exilio y dio cabide a los par
tidos hasta entonces opositores de 
Ansar y los Hermanos Musul
manes. Sin embargo, el Partido 
Comunista Sudanés -que llegó a 
tener gran peso en I os primeros 
anos de la república- y el Frente 
Nacional dei ex-ministro de Fi
nanzas Sherlf ai-Hindi quedaron ai 
margen. 

Estos grupos critican el apoyo 

de Numeirl a la política de Sedet 
hacia Israel y se hacen eco dei ma
lestar de la oficialided por ai pac
to eglpcio•sudanés de defensa mu
tua de 1976. 

Sin embargo, aunque limita· 
da, la "reconciliaci6n" tendré efec
tos importantes en el país, ai per
mitir la inclusi6n de un center,ar 
de diputados opositores en la 
Asamblea Nacional de 304 miem
bros, aumentar la autonomía dei 
gobierno de Juba (la capital de la 
región sur) y poslbilitar una po-
1 itica exterior más independiente, 
que Numelri seguramente neces1te 
para prestigiar su imagen de 
presidente en ejercícío de la orga
nizaci6n de Unidad Africana du
rante 1979. 

Jamhuryat ad-Dimukratiya as-Sudan 

Gobiemo: General Gaafar Mohamed Nu meiri, Presidente - Ca
pital: Jartum (400 000 h.) - Superfici.!: 2 506 805 km2 - Po
blación: 16 550 000 h. (85º/o rural) - Moneda: libra sudane
sa - Idioma oficial: árabe (se hablan además lenguas sudanesas 
en el sur) - Fiesta Nacional: 1-f (lndependencia, 1956) -
Religión: islámica. Hay una importante minoria animista en el 
sur - PNB per cápita: 250 dólares anuales - Educación: 
1

1
~00 000 estudiantes de todo nivel. Analfabetismo: 80º/o -

S1.14d: Un méruco cada 12 mil habitantes 
La iRepú blica Democrática de Sudán es miem bro pleno de la 
ONU, la Liga Arabe, la OUA y el Movimiento de Países No 
Alineados 
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Surinam 
En su intento por establecerse 

en los territorios americanos reclén 
Ciescubiertos. el imperialismo ho
landés desembarc6 en América dei 
Sur a comienzos dei siglo XVII. 
Los portugueses lo rechazaron dei 
norte de Brasil. pero en la poco 
explorada zona de la Guyana los 
holandeses lograron lnstalarse, Ini
ciando un próspero -e inhuma
no- comercio de esclavos. 

Cuan.do la esclavitud fue aboli· 
da, en 1863, esta mano de obra 
fue susti tu (da por el trabajo semi
esclavlzado de inmigrantes hindúes 
y lavaneses. Se generó así en la 
Guyana una estructura átnica 
compleJa. con el grupo hlndú -el 
más reticente ai mestizaje y fuer
temente apegado a sus tradicio
nes culturales- como mayoría re
lativa. seguido por los "criollos" 
(descendlentes de escravos), los Ja
vaneses, los negros "clmarrones" 
(cuvos ancestros fueron esclavos 
fugados a la salva), los indios ame
ricanos y una pequef'la minoria 
europea. 

Las diferencias étnic8$, cultu
ralas e idiomáticas díficultaron el 

Q República de Surinam 

surgimiento de una conciencia na
cional y las expresiones políticas 
tendleron a surgír en torno a las 
comunidades ra~iales, sobre todo 
porque éstas coinciden a grandes 
rasgos con las divislones soei ales. 

Asi, los criollos, nucleados en 
el NPK (National Party Kombina
tion), una coalici6n de cuatro par· 
tidos de centro-izquierda, lldera
ron la lucha independentista a 
partir de la Segunda Guerra Mun
dial, mientras que el Vatan Hftka· 
rie de Jaggernath Lachrnon, ex
presando a la población hindú 
-en gran parte comerciantes y 
empresarios- intent6 postergaria. 

En octubre de 1973 los inde· 
pendentistas ganan las elecciones 
legislativas y Henck Arron, un li
beral, Líder dei NPS (Partido Na
cional de Surinam) se convierte en 
Primar Ministro dei gobiemo lo
cal, que desde 1954 tenia cierto 
grado de autonomia. 

La lnrninencia de la indepen· 
dencia llevó a muchos suriname
ses de las clases media y alta a 
aprovechar de su condlci6n de 

~ Gobiemo: Johan H. E. Ferrier, Presidente; Henk A. E. Arron, 
Primer Ministro - Capital: Paramaribo (150 000 h.) - Super
ficie: 163 265 km2 - Población: 460 000 h. (370/o es de ori
gen hin dú, 3 1 °/o crioilo o mestizo, l Sº/o indonesio, l OO/o son 
negros "cirnarrones" y el restante 70/o es de origen chino, ára
be y europeo - Moneda: florín (o gulden) surinamés - Jdio
rnás oficiales: Holandés; se babla ademãs sranantongo (clialecto 
crioilo), hindi, javenés y espanol - Fiesta Nacional: 25-XI 
(Independencia, 1975) - Religiõn: cristiana, musulmana e 
hindú - PNB per cápita: 850 dólares anuales - Educación: 
150 mil estudiantes de todo nível 
Surinam es miernbro pleno de las Naciones Unidas 

ciudadanos holandeses para emi
grar a la metr6poli. Se estima que 
entre 100.000 y 150.000 personas 
-en su mayoría hindúes-. abando
naron el país en 1974, generando 
una grave escasez de cuadros téc
nicos, profesionales y administra
tivos. Sin embargo. criollos e hin· 
dúes se reconcillaron en vísperas 
de la independencia y ésta fue ce· 
lebrada con un abrazo entre Arron 
y Lachmon en noviembre de 1975. 

Con apoyo de programas de 
desarrollo dei gobiemo holandés, 
$urinam se propooe "crear en 30 
a/los una economia libre e inde
pendlente y dedicar la mayor par
te de los recursos a la emancipa
ción social de las capas más po
bres", priori.zando la atención ai 
interior dei país, despoblado y en 
gran parte inexplorado. 

La base de la econom ía es la 
bauxita, metal dei que Surinam es 
el tercer productor mundial. La 
extracci6n dei mineral fue nacio
nalizada y el Estado controla el 
100 º/o de G111salco. la mayor 
procesadora de aluminio dei país. 
También fueron nacionalizados 
el gas, la electrlcidad y gran pana 
de la banca, mientras que para 
nuevas inverslones en la explora
ción de recursos narurales se est&
blece un mâxlmo de 49 0/o de 
capital extranjero. EI pais se es
fuerza por integrarse con el resto 
de América Latina y el espailol 
fue establecido como se~ndo i
dioma en las escuelas. aunque hay 
un fuerte movimiento en f!Nor dei 
lnglés. 

En las elecciones de octubre 
de 1977, la coallción oficielista lo
g,-6 una cómoda mayoría para dar 
continuidad a su línea. aunque el 
Partido Nacional Republicano 
(nacionalista de izquierda) fue ex
cluído dei gabinete. Una dura prue
ba pera la estabilidad de las lnsti· 
tuclones democráticas -poco co
munas en la América dei Sur ac
tual- fue atravesada coo éxito en 
1977. cuendo el ministro de Agri
cultura fue condenado a prisión 
por corrupci6n sin que ello de· 
sembocara en alteraci6n de la 
Constituci6n. 
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