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CORRESPONDENCIA 

Ernesto Pérez Sosa, San Diego, Csll
fornls 

No sê si ustedes notaron que en el ín
dice de su número 25 se habla de que 
Amín invadió a Uganda. Un acto fa
lhdo - según las categorias freudia
nas- ye que en verdad, antes de inva
dir Tanzania, Am in ha<:1l mucho que 
"invadió" Uganda, su propio pais, 
con su soldadesca y sus métodos bu r
lescos. 

Juan A. Gel/egos. Torreón, Coahuila, 
México 

Soy estudiante de último aiio de pre
pa y píenso estudiar sociologia. Lle
gó a mis manos un ejemplar de su re
vista y me enteré de su importante 
contenido. Cuademos llenb amplia
mente mi interés. Pude conocer des
de un punto de vista y criterios di fe• 
rentes las informaciones sobre el 
Tercer Mundo. Las noticias que nos 
mandan las agencias dirigidas porca
pitalistas gringos o por burgueses dei 
pais nos llegan falsificadas o distor
sionadas. Su revista aqui interesa a un 
gren número de personas. 

Victor Cardozo, Goteburgo, Suecia 

N011 gustó mucho, a m 1' y a otros com· 
paileros que aqu ( vivi mos, el relato de 
0om1tila sobre la si tuación en las mi
nill de Bolivia, publicado en el últi· 
mo número de Cuademos. Esperamos 
que ustedes continúen informando y 
analizando las luchas sociales dei pue
blo boliviano. Así estaremos redoblan· 
do esfuer:zos para desenmascarar los 
objetivos dei imperialismo en aquel 
pais. Aqui nos preocupa muchc
también la situación en Nicaragua. 
Necesitamos aumentar nueitra sol1Ja 
ridad con ese gran pueblo. 

Martin M., Zurich, Suiza 

En este centro mundial dei d1nero es 
rnuy difícil tener tnformaciones sobre 
el Tercér Mundo y sus movimientos 
revolucionarias. Pero hay mucha gen· 
1e que desea trabajar conjuntamente 
con latinoamericanos, africanos y asiã
ncos en la búsqueda de un mundo 
nuevo. Espero que la suscripción que 
mamos heciendo a Cuadernos permi
ta ampliar rwestros contactos con pu
blicaciones y movímientos de los pai· 
ses en que circula esa revista. 

ESTA EDICION V LA PROXIMA 
Nuestros lectores tienen, en esta edición, un informe sobre 

Yemen Democrático. Posiblemente en el próximo número lo 
completaremos con una entrevista de Fattah lsmail, secretario 
general dei Partido Socialista Yemenita. Esas declaraciones se
rán publicadas junto con una nota especial sobre Etiopía, que 
incluye entrevistas con dos líderes de la revolución etíope: 
el mayor Ndale Tessema y el subteniente de marina Tamrat 
Ferede. Tendremos así opiniones de sus líderes sobre los 
procesos revolucionarios que se desarrollan en las costas dei 
Mar Rojo. 

EI material africano de este número 26 incluye artículos so
bre Kenia, Sao Tomé y Príncipe, Namíbia, Zimbabwe, Angola 
y el texto completo de la entrevista de Neiva Moreira y Beatriz 
Bissio con el presidente mozambicano Samora Machel, de la 
que dimos un anticipo en la edición anterior. AJ cerrar esta re
vista recibimos la noticia de la muerte de Huari Boumedienne. 
Sobre ese líder ex traordinario de la revolución de nuestros 
tiempos escribiremos mucho más aún. La nota de hoy es un 
registro de última hora, que expresa sobre todo nuestro gran 
pesar por la desaparición de ese dirigente, hijo de felahs y com
batiente de la guerra de liberación, que deja un admirable le· 
gado en su obra revolucionaria. 

Las elecciones de Venezuela y Brasil también son analiza
das, así como el cambio de gobierno en Bolívia, sobre el cual 
Renato Andrade nos envia desde La Paz interesantes rcvelacio
nes. De Nicaragua nos llega, además, un análisis retrospectivo 
pero de gran actualidad, que ayuda a explicar muchos aspec
tos de la actuaJ etapa de la guerra de Liberación en ese país. 
De Paraguay ofrecemos un aspecto nuevo: un mensaje unita· 
rio, formulado por cl líder opositor Domingo Laino. 

La entrevista de Roberto Rossellini con Salvador Allen de 
fue resumida en el film documental que le dio o_rigen. Hasta 
donde sabemos, es la primera vez que ese documento es divul· 
gado íntegro. 

En el momento de escribir estas lineas, el sha de Jrán baila 
entre la renuncia y el abismo. Esperamos que no demore mu· 
cho en irse. Serâ el corolario de una lucha formidable iniciada 
hacc vein ti cinco élllOS por Mossadegh y cuya victoria tendrâ se
rias repercusiones en el esquema geopolítico de la región. La 
nota sobre los Emiratos, por su parte, encierra una advertencia 
grave: no sólo con armas ataca el imperialismo. En ese país lo 
que está haciendo es sustituir una pohlación por otra. 

TOME NOTA 
de la nueva d irección de 
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Más allã 
dei reformisrno 

(L os mo11imie11tos intemacionales. la 
socialdemocracia y la democracia 
cris riana. se dispu ta11 con i11gen tes 

medios la primacía e11 América Larina y 
Europa.. 

En los últimos aiios la socialdemocra
cia 1/ei•ó la delan tera. La calda de los regí
menes fascisras de la península ibérica le 
abrió w1 11ue1•0 campo de acruación. E/ 
Parrido Socialista accedió ai gobiemo en 
Porruga/ (donde sigue siendo la colecti
vidad maroritaria) 1· el ·Partido Socialista 
Obrero Espaiiol, aparentemente e11 creci
mie11to. es e/ segundo de Espa,1a. 

Uno de sus adeptos, el Partido Revolu
cionario, ganó el 16 de ma_ro de 1978 las 
elecciones en la República Dominicana. 

Pero ai fi11 de 1978, su competidora 
marcó un gran avance. EI 3 de diciembre 
luis Herrera Campins, candidato presi
dencial de COPEI - la democraciacristiana 
venezolana- ganó la elección en el pals 
más rico de América Latina. 

De inmediato los democristianos a/za
ron la voz. atribuyéndose un /uIUro de 
nuevas victorias e11 la escena mundial ai 
igual que antes lo hicieron los socialdemó
cratas. 

En las dos fuerzas hay partidos por lo 
general bien organizados, con cuadros ca
pacita-dos J' experimentados. Pero sus uni
dades. no obstante el común denominador 
ideológico, exhiben un alto grado de di
ferenciación entre sl y dentro de sl. Tie-
11e11 miembros casi conservadores así co
mo los ha.r de izquierda. La gran mayoría 
se ubica en el centro. 

En esa dirección, agrupaciones podero
sas ejercen una vigorosa presión a través 
de mecanismos flnancieros y pollttcos. En 
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tal sentido destaca e11 ambas intemaciono
les la influencia de los pprtidos de Alemo-
11ia Federal. La socialdemocracia de Wi/1,1' 
Brandt y Helmut Schmidr puja por anular 
en partidos de otros países a las tendencias 
progresistas, identificadas con la tradición 
socialista de la II internacional. 

La ayuda i11 terpartidaria y e/ peso dei 
gobiemo de la más sólida potencia capito
lista se han hecho sentir regresivamente 
en t!l conjunto dei movimiento. EI camino 
que los a/emanes seiialan es el propio: e/ 
de Bad Godesberg, e/ de aquel co11greso 
e11 que la socialdemocracía germana re
nunció ai ideario marxista. 

A pesar de ello hay alas y parfjdos en la 
socialdemocracia que sostienen programas 
socialistas, luc/za11 por cambios sociales J' 
económicos y propicia11 la unidad de las 
izquierdas, asl como hay en la DC, en me
nor grado, tendencias de parecida orlemo· 
ción. Pero en ambos casos se trata de mi
norias neutralizadas por las corrie11tes re· 
fonnisras y además por cuadros nacio110-
les que no consienten_ge momento am· 
p/ios márgenes de opción. 

Esto último sucede en América Latina. 
hoy. Tras la oleada de desestabilizaciones 
y de golpes militares propiciados por e/ 
imperialismo norteamericano, se cerró por 
la v ía annada el paso a fuerzas populares. 
diezmadas por la represió11. 

En 1977 era tan ex tendido el fenómeno 
que los palses regidos por gobiemos con~-. 
firucionales eran considerados "islotes 
democráticos. 

En realidad se habi'a cwnplido un ciclo 
y, eliminados los movimientos que busca
ban la liberación, ai imperialismo le con· 
ven (a proceder a una democrarización for-
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mal que resultara más funcional para los 
i,1 tereses dei sistema. Los regi'menes milita
res podrían ser susti tu idos por gobiernos 
civiles sustentados por partidos modera
dos, es decir que no amenacen a las em
presas transnacionales ni pretendan esca
par a la hegemonia norteamericana. 

Este programa coincide en los sustan
cial con las metas de la socialdemocracia y 
la democracia cristiana. Ante las citas elec
torales de 1978 se las vio competir por 
asignarse los primeros puestos. la social
democracia fue más activa, celebrando nu
merosos encuentros e11 los que se disenó Y· 
actualizó la estrategia internacional. Esti
mulada por el desafio, la democracia cris
tiana reuniú a sus marores lideres en no
viembre de 1978 en · Cadenabbia, /ta/ia, 
con el fin de iniciar una contraofensiva. 
Un mes después Herrera Campins venció 
e11 Venezuela, alentando planes más ambi
ciosos para 19 79. 

las dos fu.erzas con templan sin duda un 
vasto espacio de actuación, pues ya algu
nos países, hasta ayer controlados por dic
taduras, se encaminarían por la senda de 
la democratización condicionada. 

Pero este proceso es limitado en e! tiem
po. Puede agotarse con relativa rapidez. 
los objetivos que se propone no /ogra
rán por su naturaleza satisfacer a los mar
ginados. a las clases trabajadoras, ni a cier
tos sectores medios. AI aceptar el orde11a
miento básico dei sistema, 110 podrán si
quiera /levar ade/ante un programa de sig-
110 nacional, antagónico con la posición 
actua/ de las empresas transnacionales en 
la regió11. 

EI relevo refonnista entonces, conlleva 
e! gennen de una próxima frustración. 
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la insta/ación de gobiernos consti tu
cionales o su continuidad establece. sin 
embargo, una situación diferente. Permite 
una mayor organización y mo11ilización de 
las fu.erzas sociales. En la medida que los 
reformisras decepcionen. los partidos iden
tificados con las e/ases oprimidas se for
ta/ecerán y se levantarán como la alter
nativa, 

Pero tendrán que sacar las enseiíanzas 
dei pasado y de sus propios errares para 
no plantear una estrategia que dé lugar a 
un nuevo ciclo de reacción annada. 

Aun cuando la viabilidad de un tránsilo 
semejan te en buena medida dependerá de 
la coyuntura internacional, lo decisivo se
rá la organización popular. 

Só/o si se organizan las grandes mayo
rías será posible producir mudanzas re
volucionarias. E/lo requiere de un cerrem 
anãlisis de las contradicciones que se dan 
en fu.erzas como la socialdemocracia y la 
democracia cristiana. En e/las existen sec
tores progresistas y de origen popular que 
no serán satisfechos por el curso de los 
acon tecimien tos. Sin e/los esas grandes 
mayorias dificilmente se podrán articu
lar. Uno de los errares dei pasado es haber 
desechado en bloque, por sectarismo, a 
tales fu.erzas. 

Un errar dei presente seria aceptar en 
bloque lo que proponen en esta hora pen
sando, por pesimismo, que es i/usorio ir 

· más aliá dei reformismo. lo correc to es 
desnudar las con tradicciones y las insu
ficiencias dei proyecto actual, procurando 
al mismo tiempo extender las propias ba
ses, a las cua/es se debe incorporar todo el 
descontento que genere e/ sistema capita
lista.-------------• 
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VEMEN DEMOCRATICO 
/ 

Puros y duros 

itua~~s en un pu~uo es
trareg1co. cuya unpor
rancia aumcn1ô cuando 

los porrugueses dobtaron, en 
1498, el Cabo de Buena Espe
r.:nza y las grandes naciones 
imperialistas europeu comcnza. 
roo a disputar las rutas mariti
mas dei Extremo Orienre, los ye
menitas siempre se caracteriza
ron por su amor a la independen
cia. su combatividad y una extra
ordinaria capacidad para domi
nar la ruturaleza e implantar en 
el deslerto eficaces técnicas agrí
colas de irrigación. 

A partir de 1802, el Jmperio 
Briránico, preocupado por e1 
avance francés en eJ dei ta dei 
Nilo. estableció su dominio so
bre el surde Yemen y no tardó 
en convertir a Adén en una for
taleza naval, que sosten ia con 
Gibraltar, Malta y Singapur, las 
rutas de liU comercio. La lucha 
de los yemenitas contra el colo
nialilmo .blglé, duró 165 anos. 
Esa guerra de liberación que co-
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Neiva Moreira y 
Beatriz Bissio 

bró mâs de 200 mil víctimas, 
culminõ con la independencia en 
1967. 

A través, de un vigoroso movi
mien to revotucionario, dirigido 
por el Frente Nacional, Yemen 
Democ.rhico no sólo consolidó 
su independencia sino que abrió 
el camino a la acmal etapa, de 
avance h1cia eJ socialismo. Entre 
el 11 y el 13 de octubre pasado, 
un congreso especial concluyó 
con la fundación dei Partido So
cialista y declaró como democrá
tica nacional. a la actuaJ etapa 
dei proceso reyoJucionario. 

Desde su indepcndencia, Ye
men Democrático sufre las pre
siones de las fuerzas reacciona
rias de la región, maniobradllS 
por la& me trópolis lmperíalistas. 
Su pueblo enf1enta. con deter• 
mi,1aaión y heroísmo, ese desa
fío y, en el medio de la tormen
ta se lanza a un nuevo y ambi
cioso plan quinquenal, que pre
para las bases de una sociedad 
socialista, enclavada en una de las 

zonas más consen adoras v tra· 
dicionalistas dei mundo islâmico 

EI ejemplo de to, yemenltas 
atrae mucho la atención no sólo 
en el Oriente \ft>dio ~mo tam, 
bién en Africa. Por su riaor ideo; 
lógico y la firmeis con que de
fienden sui. posiciones, ellos son 
considerados en ta región como 
duros y puros, sin que esos m• 
tkes de su actuación en el cam· 
po político. modifiquen el ca 
rácter ameno, fraterno, solidarto 
y esencialmen te acogedor de su 
aente. 

Nuestros companeros Neiva 
Moreira y Bea1ril Bissio acaban 
de realizar. en el marco de una 
Sifa de trabajo por paísei. de Aíri
ca ) Oriente Medio, una visita a 
Yemen Democrático. Las notes 
y entrevistas que aqui se publí
cai1 constituirán elementos y da
tos para que ouesrros lectores 
puedan evaluar lo que pasa eo 
ese combativo país y analizar la 
evoluclón de uno de los proce
sos revoluc1onarios más pecu
liares de nuestro tiempo. 



De enclave colonial a 
fortaleza revoluciona ria 
Cou Gibrallar, Malta y 
Singapur, form aba la 
cadeua de bases dei Jmperio 
Británico. Hoy, cercada de 
enemigos, con sus f ronteras 
bajo constante amenaza y 
sufriendo bloqueo y 
agresiones, es e/ centro 
dinámico de un proceso 
revoluc;o11ario que está 
transfon11a11do ai Yem en 
Dem ocrático en rumbo ai 
socialismo. 
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QD 
na amplia avenida, for
mada por decenas de e
dificios simétricos de 

cinco a seis pisos, relativamente 
modernos, domina e! barrio de 
Maala, en e! centro mismo de 
Adén. Allf cerca están e! puerto, 
con su zona comercial y los na
vios que van o vienen dei canal 
de Suez, los hoteles Crecent y 
Rock, remanentes de los tiem
pos pasados, y algunos nuevos 
ministerios de construcción mo
derna. 

Maala fue, por mucho tiem
po, la tarjeta postal turística de 

Adén, que constituía con Gibral
tar y Malta, en e! Mediterrâneo, 
y Singapur, en Oriente, podero
sas bases navales de la cadena es
tratégica dei Imperio Britânico. 

En esos edificios con aparta
mentos confortables y refrigera
ción vivían los oficiales ingleses. 
Los gobernadores y jefes milita
res estaban distribuidos en gran
des casas coloniales, en los rinco
nes más pintorescos de la bahia 
o en lo alto de los peiiascos que 
bordean la ciudad. "Después de 
las seis de la tarde - nos dice el 
guía- teníamos pro/libido en-
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trar e11 Maala. 
Un · toque dtt 
queda disfra.:a
do que dur-ó 
muchos aiios ·: 

Los nacio
nales, o sea. el 
pueblo árabe 

yemenito.., v1v1a en bnrrios rnás 
apartados. Uno de elloo es Cra
ter, que se fue convJ.rtiendo en 
una ciudadela islâmica. con sus 
me1quitas. sus casas biancas de 
fa.:hadas austeras. sus mujeres 
toialmcnte cubiertas de negro. 

Los \'estig.ios dei lmperio Bri
tânico en esa esquina decisiva 
donde~ Juntan el Mar Rojo y el 
Indico son escasos y en extin
.:1ón. E.stán transformados en 
p1ezas de museo. 

La ocupación colonial 

Yemen dei Sur, con sus 300 
mil IJlómetros cuadrados y una 
población residente - los yeme
oitas son tradicionalmente emi
grantes- de poc.:o más de un mi
llón } medio de habitantes, es 
pane de un pais mucho más vas
to y rico, el Yemen, atomizado 
primero en micro-estados, de ori
gen religioso, ocupado después 
por los turcos y, mãs tarde. por 
los ingleses, instalados en la par
te meridional de la cual Adén es 
la capital. 

Vale la pena referírse rápida
mente a la ocupación britânica, 
para ver cómo los métodos dei 
imperialismo no son nuevos nl 
originales. Adén ya era un área 
imponante, desde que Vasco da 
Gama dobló, en 1498, el Cabo 
de Buena Esperanza, abriendo el 
camino de las lndias. Pero con 
la invasíón de Napoleón a Egip
to, en 1798, aumentó para el na
ciente lmperio Británico la pre
sión francesa. Londres decidió, 
asi, ocupar Adén. Primero, co
rrompiendo algunos jeques que 
domínaban la región y, Juego, a 
medida que la resistencia popu
lar se ampliaba, desembarcando 
tropas, con un pretexto muy pa
recido ai que los norteamerica
nos usarían mãs tarde en Cuba 
auto-incendiando el acorazado 
"Maine", o en el golfo de Ton
quin, montando un ataque simu
lado a su escuadra para que sus 
"marines" y aviones tuvíesen las 
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Fattat, lsmB1/: NLa ofensiva react;io
narill se intensifica" 

manos libres para la agresión a 
Vietnam. EJ pretexto fue que los 
yemenitas habían cometido ro
bos dentro de su navio comercial 
"Driadolt", anelado en la costa 
de Adén. 

Desde 180:? a 1967, cuando 
Yemen del Sur obtuvo la inde
pendencia baJo la dirección dei 
Frente Nacional, más de doscien
tas mil victimas atestiguan la re
s1stencia popular a la domina
ción britânica. 

Sín embargo, ese hecho his
tórico no significó ni la real inde
pendencia dei país ni su unidad, 
pues en la región septentrional se 
constituyó, por inspiración bri
tânica, el Estado de Yemen dei 
Norte cuya capital es Saana y 
que se transformaria, en estrecha 
alianza con Arabia Saudita, en 
un peón dei neocolonialismo en 
la región. En la República De
mocrática Popular de Yemen, 
convertida en un bastión puro y 
duro de un proyecto revolucio
narío, la lucha continuó sin ce
sar para culminar, en octubre 
pasado, en la fundación dei Par
tido Socialista, que lanzó las ba
ses de un nuevo Estado inspira
do en el socialismo científico. 

Decisiones dei Congreso 

En el informe a los 414 dele
gados reunidos en Adén, Fattah 
Ismail, secretario general dei Par
tido, les advirtió los peligros que 
rodean al proceso re\•olucionario 
yem.enita. "El Congreso de nues
rro Partido - dijo- cobra otra 

1111portar,C'ia s, se co11s1dera q111• 

sp reali:a en medio de conclit'io 
ncs muy particulares, tanto in 
temas como e.,·ternas, signadas 
por la i11te11sificadón de la ofen
sii·a imperialista, sionista y reac· 
cionaria contra el mo1•imier,to ti· 
robe rei•olucionario y las f11er:as 
de la re1·0l11ción )'tmenita ". 

El Partido proclamó la actual 
etapa de la revolución como de
mocrática y nacional y decidió, 
en lo externo, estrechar relacio
nes con cl campo socialista, con 
los movimientos de liberación 
nacional y los partidos de traba
jadores en los países capitalistas 
y hacer un llamado a los regíme
nes progresistas árabes de Irai.., 
Libia, Argelia y Siria para que a
poyen la revolución yemenita. 
Condenó la posici6n sumisa de 
Sadat, que significa una traición 
a la causa árabe, saludó la lucha 
dei pueblo egipcio contra la capi
tulación de su gobiemo y recla
mó la unidad de las fuerzas pro
gresistas dei Mar Rojo, expresan
do la satisfacción de Yemen De
ivocrâtico por lo que significa, 
en Etiopía, un gobierno que se 
encamina ai socialismo. 

Otro pronunciamiento de! 
Partido Socialista de Yemen De
mocrático fue de apoyo a la Or
ganización de Liberación de Pa
lestina, convocando a todas las 
fuerzas de la resistencia a que se 
unieran a esa entidad, como me
dio eficaz para que los palestinos 
recuperen sus derechos a deter
minar el destino de su patria, a 
partir de la construcción de un 
Estado independien te. 

Fue un hecho significativo la 
visita que, despuês dei Congreso, 
realizó a Adén el doctor George 
Habash, uno de los lideres de la 
resistencia palestina. A él, los di
rigentes yemenitas expresaron 
no sólo la contínuidad de su apo
yo a la lucha de Palestina sino 
también el empeno de Yemen en 
que las coincidencias de hoy se 
conviertan en una verdadera uni
dad orgánica. 

En cuanto ai Sahara, el P.S. 
yemenita cxpresó su "solidari
dad combativa" a la lucha de su 
pueblo, bajo el liderazgo dei 
Frente POLISAR10. 

Las provocaciones no cesan 
CUando Fattah lsmai.l se refi-



.A.a. 
Otltg«iones de Yemen dei Norte concurren frecuenmmente a Adlm pera mstimonier w adhesión il la ceusa de la 

uníficación n«lonal 

rió en su infonne, a las amenaias 
externas e LOternas contra la na
ciente revolución yemeruta no 
hablaba en vano. Las provocacio
nes son un hecho cohdiano. En 
Saana, Yemen dei Norte, está 
instalado un gobiemo reacciona
rio, absolutamente dependienle 
de Arabia Saudita y ésta conside
ra a Yemen dei Sur, un "ejemplo 
nefasto" que debe ser eh minado. 

Las provocaciones van desde 
la LDfiJtración de agentes y ata
ques en la frontera hasta la frc
cuente violación dei espacio aé
reo por parte de aviones dei norte. 

Tanto los gobernantes de A
rab1a Saudita como los de Ye
men dei Norte sabcn que no tie
nen fuerza política ni militar pa
ra derrocar ai régimen sureão. Su 
obJttivo es otro: intentar desgas
tar su ya débil economia a través 
de un permanente estado de gue
rra no declarada. 

El ejército sudyemenita está 
siempre alerta en las íronteras, 
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pero ese ejército está constitui
do, en gran parte, por civiles que 
son retirados de las tareas pro
ductivas para dedicarse a la de
fensa de la soberania nacional. 
Son pescadores que no van al 
mar; obreros de la construcción, 
estudian tes, campesinos movili
zados para el servicio militar, 
que dejan de atender sus tareas 
en la producción. Un hecho gra
ve ya que no hay en el país un 
excedente de mano de obra que 
facilite esa conscripción para el 
servicio de las armas. 

La astuta diplomacia saudita, 
una de las más activas dei Orien
te Medio, alimentada por una in
mensa masa de petrodólares, 
cuenta con que, hoy o ma.ftana, 
el pueblo se canse de ese estado 
de beligerancia desgastante y se 
levante contra el gobierno revo
lucionario. La última tentativa 
de "putsch" fue dirigida por el 
entonces presidente dei Consejo. 
Robaya Ali, disfra,ado de ultra-

izquierdista. En verdad se sabe 
en Adén que era teleguiado, a 
través de enganosas conex1ones, 
por el centro de conspiración 
saudita. 

El proyecto de Arabia Saudi
ta es mucho más ambicioso que 
el simple derrocamiento de un 
gobiemo progresista en Yemen 
Democrático. Sus autores creen 
que un conflicto en ese país ter
minaria por comprometer a Etio
pía, obligando a ésta a desguar
necer sus fronteras para apo
yar la revolución yemenita. Se 
abriria asi una nueva oportu
njdad de un ataque· exterior al 
régimen de Addis-Abeba, par
tiendo de Somalia y de Sudán. 
Para eso, serfan necesarios algu
nos 3JUStes en el área, inclusive la 
substitución de Siad Barre por 
un general totalmente sumiso a 
los sauditas y que, ni siquiera en 
declaraciones aluda al socialismo 
en Somalia. Se requerirían, tam
bién. ciertas alteraciones en los 
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altos puestos 
militares de Su
dán. 

Yemen De
mocrático se 
vuelve asi un 
blanco funda
mental en la es

trategia imperialista en la región, 
donde la diplomacia norteameri
cana se esconde hábilmenLe de
trás de las maniobras dei ~ha de 
lrán y dei re:-,. saudita. 

'"Las conspiracionts decla
rá Fattah lsmnil, en el Congreso 
socialista esta11 sie11do in t~·nsifi· 
rodas a trares de cam{lafias pro
pagand ist1cas 1· de 11, 01·ili:acio
n1:s militares en ,mestras fronte· 
ras. ademas de las tentati1•as de 
sub1·ersio11 dirigidas por las fuer
:zas de la reacción in tema de 
,wesrro enemigo l11S1orko (aun
que no ote su nombre se deduce 
que se trata de Arab1a Saudita, 
como agente imperialista) y la 
supen·ision de la casta gobeman
te en Saana (Yemen dei Norte)." 

Segundo plan quinquenal 

Para el neocolomalismo )' la 
reacción en Oriente Medio, el 
problema de Yemen Democráti
co no es en verdad fácil ni caren
te de importancia. En ese país se 
está desarroUan do una revolu
ción. que tiene aún mucho ca
mino por recorrer para alcanzar 
la meta socialista. Se enfrentan 

~ Los d.,eg«I,,. _,,_,.,, Ili flMIII• ., h/,-r Con.,._, dttl l'11rtido Sodel/f!J 
dtt Y-,nM D-,nocrático 

problemas hístóricos y tradicio
nes culturales y sociales muy en
raizadas en el espíritu y los há
bitos dei pueblo y, sobre todo, el 
desafio de una realidad geoeconó
mica sumamente adversa. fren
Le a todos esos obstáculos se avan
za incesan Lemen te, no sólo lrans
formando la sociedad. sino mo
dificando sustancíalmente la co
rrelación de fuerzas en la lucha 
ce clases y en la distribución de 
los bienes producidos. 

Yemen Democrático está ini
ciando su segundo plan quinque
nal, mucho meJor estructurado 

que el anterior y con peispecu
vas de êxito más sólidas. ··t:J 
nuestro prime, programa integral 
capa: de modificar la economro 
nacional, de ocuerdo co11 las de 
cisiones dei Partido", declará AL 
Nasser Mohamed, presidente dei 
Consejo Presidencial. 

Lo más importante dei plan 
económico sudyemenita es que 
se destina al pueblo en su totali
dad y no a una casta dominante. 
Está previsto que el salario mi· 
nimo pasará de cerca de 200 dó· 
lares en 1978 a aproximadamen· 
te 450 en J 983. El crecimiento 
anual bruto será, en promedio, 
de 13.8º/o, comparado con el 
11.30/o alcanzado en el primer 
plan. 

Las inversiones se duplicaràn 
llegando a cerca de mil quinien
tos millones de dólares. Ello re· 
presenta, sin duda, un esfuerzo 
considerable en un país tan po
bre- como es Yemen Democrátl· 
co. El sector estatal de la econo
mía pasarã de 590/o en 1978 a 
68º/o en 1985 y eso basta para 
definir la filosofia dei plan. 

Ma.ala: Aqui vfvlan los brftlnlcos. Los y-,nenf,-, no podfan Mt,.r 

Se espera que la producci6n 
industrial aumentará un 54º/o y 
la agrícola 80º/o. La construc
ción de viviendas se triplicará. La 
incidencia de ese programa, iní· 
ciado en el primer plan, es visi
ble en Adén y en otras áreas dei 
país. En los terrenos de la vieja 
prisión colonial dei puerto se le-
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vantan hoy cen tenarcs de casas 
populares y se encucntran mu
chos otros barrios nuevos en dí
feren tes lugares de Adén. Para a
tender las necesidades internas se 
construirán más fábricas de ce
men to y de prefabricados y tam
bien se instalará una usina eléc
trica de gran potencia, cuyas lí
neas de lransmisi6n cubrirán casi 
700 kil6metros de extensi6n. 

Las inversiones serán amplia
das en dos campos prioritarios: 
la pesca y la prospección petro
lífera. Yemen Democrãtíco pué
dc convertirsc en uno de los 
principales países productores de 
pescado en la región. EI segundo 
plan prevé un aumento conside
rable de las inversiones en ese 
campo, con la meta de duplicar 
la actuaJ producción. El exce
dente exportable, que actualmen
te es de 20 millones de dólares, 
deberá alcanzar los 50 millones 
en 1983. En Adén y Suqra serán 
construidos frigoríficos, y se ins
talarán nuevos puertos pesqueros. 

1-lay grandes esperanzas de 
que se encuentre petróleo en Ye
rnen Democrático. Técnicos de 
países socialistas están em pena
dos en los trabajos de prospec
ción, para los cuales el segundo 
plan prevé nucvas ínversiones, 
150º/o supenores a las actuales. 

Finalmente, en el campo de la 
educación, de la salud, de los 
transportes, de la aviación co
mercial la empresa estatal Al
yemda acaba de incorporar tres 
"Boeings" a su flota-, de lasco
municaciones, de la radio y la ce
levisión, de los puertos, de los 
servicios de agua y desagüe, de 
la asistencia social, se proyectan 
obras y trab3Jos importantes que 
asegurarán ai pueblo, bienestar y 
vida más confortable. 

Lucha contra el reloj 

Ese plan, que ampliará consi
derablcmente la participación 
popular en los benefícios de la 
producción, se realiza sim ultánea
men te con la implantación de las 
instituciones revolucionarias de 
corte socialista. I-IO)', Yemen De
mocrático es un pais en movi
míento. Un congreso de trabaja
dores consolidó su organización, 
las mujeres también se reunieron 
en convenciones, barriendo, in-
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Preridente A li Nasser: "Un progra
ma integral pare transformar la 

economia" 

clusive, con viejos y arcaicos esti
los seculares que el colonialismo 
estimuló. Los jóvenes transfor
maron su asociación y los cam
pesinos iniciaron un amplio tra
bajo de organización gremial. 

Es para dificultar o destruir 
ese i)royecto revolucionario que 
las fuerzas reaccionarias árabes, 
comandadas desde Wash.ington, 
Londres y Paris dirigen y susten
tan una campana permanente 
con lra la joven república popular 
dei Mar Rojo. "Ho1• -nos decía 
un colega en Adén - somos una 
especie de Cuba dei Oriente Me
dio. Rodeada de enemigos, sabo
teada por diferentes 111edios, 
amenazada, pero a1•anzando siem· 
pre. lúperamos también conme· 
morar nuestro rigésimo ani11ersa
rio, como Cuba, con un pais 
transformado y una sociedad 
guiada por el ideal socialista. Mas 
aún: co11 e/ Yemen unificado'·. 

Este es un punto muy sensi
ble a los yemenitas: su unidad. 
Si hubiese hoy un plebiscito en 
los dos países, de él saldría un 
Yemen unitario. EI último con
greso dei Partido Socialista de A· 
dén en fatizó la aspiración de u-

nidad e h.izo un llamado directo 
''a los trabajadores, campesinos. 
in telectw1les rei:olucionarios, sol· 
dados, oficiales. a rodos los na
ciunalisras honestos, i11c/11ye11do 
a los pequerios c:0111ercia11tes. a 
los ulemá; (jefes re/fgiosos). a los 
jeques patriotas dei norre para 
que impidan 1111a l11cha fratric:1da 
con sus liermanos dd sur". Las 
noticias dei interior de Yemen 
dei Norte indican que ese llama
do ha sido escuchado y que con
tinúa cada vez más poderosa la 
insurgcncia contra el acrual regí
men de Saana. 

Los conspiradores sauditas y 
sus aliados están trabando una 
lucha contra el reloj. Y lo saben. 
Cada dia que pasa es más difícil 
destruir la experiencia revolucio
naria en e! sur. Y Lambién es más 
amplio y sólido e! apoyo interna
cional al régimen de Adén. En la 
última reunión de los países ára
bes, en Bagdad, fue decidido, in
cluso con el voto de los gobier
nos conservadores y reacciona
rios dei área .Lque no tuvieron 
condiciones para tomar otra ac
titud-, suspender el bloqueo po
lítico, diplomático y económico 
que la Liga Arabe (contra los vo
tos de l rak, Líbia, Síria, Argelia 
y la Organización para la Libera
ción de Palestina y las reservas 
de Kuwait), habia aprobado re
cien temente contra el Yemen 
Democrático. 

Aunque esa decisión no tenga 
fuerza para modificar la posición 
de los países proimperialistas 
que rodean a Adén, tuvo un sen
tido concreto: liberó a otros, 
que habían sido arrast rados por 
las presiones reaccionarias, para 
reiniciar sus relaciones normales 
con Yemen Democrático e inclu
sive cooperar en' el financiamien
co dei segundo Plan Quinquenal. 

Más que eso, fue un nuevo 
obstáculo para los esfuerzos de 
aniqtúlar la revolución yemeni ta 
y un incentivo a un pueblo deci
dido a implantar en las milena
rias tie rras de la península ará bi
ga, un Estado socialista. En po
der de los turcos y los ingleses, 
Adén fue usada como un dique 
de contención a los movimientos 
liberadores. Hoy, es una fortale
za revolucionaria, en el cruce es
tratégico de una de las áreas más 
ricas y decisivas dei mundo. _ e 
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~ La movilización 
popular 

~ 1 grado de organización 
y participación de las 
masas generalrnen te es 

el índice más confiable para eva
luar un proceso revolucionario. 
Fue la gran capacidad de res
puesta de las masas vietnamitas 
el más sólido muro que encon
tró la agresión norteamericana 
Playa Girón constituyó una du
ra prueba que la naciente revolu
ción cu bana en fren tó con deci
sión y rapidez, por la eficacia de 
sus organizacíones de masa. En 
contrapartida, siempre se les se
iialó esa carencia a los procesos 
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transfonnadores de Egipto y Pe
rú, por citar s6lo dos, de los que 
hoy se ven comprometidos. 

En el caso de Yemen Demo
crãtico, icómo explicar por quê 
su proceso radical no sucumbió a 
las agresiones externas o a la di
sidencia interna, sino por el êxi
to alcanzado en la organización 
y participación dei pueblo yeme
nita? 

En este campo los Comitês 
Populares de Defensa desempe
iian un papel protagónico muy 
particular. 

''Organizar a las masas a/li 
donde e/las estén" es la consigna 
de esta estructura que nació el 
30 de mayo de 19!73 por deci
sión dei Comité Central dei Fren
te Nacional. Como nos seiialaba 
en Adén cuan do lo entrevista
mos en la sede de los CPD, el di
rigente Taha Alawi, secretario de 
la organización, primero se for
mó un comité preparatorio que 
analizó algunas experiencias, en 
particular la cubana, para luego 
adaptar a la realidad yemenita 
aquellos aspectos que resultaran 
más importantes. 



hl trnbllJo se inicló en forma 
experimen tnl cn la Primera Gu
bematura (provincia), que cs la 
que tienc a Atlén por capital. Co
mo en todo comienzo, hubo 
aciertos y errorcs y sobre la mar
cho se fueron cnriquecicndo las 
experiencias hasta que consoli
dada la estructura inicial se 
pasó a trab3Jar en las tlemás gu
bematuras. FI 22 de junio de 
1977 se dio por terminada ta 
etapa organitativa de los CPD, 
que ya el próximo mes de mayo 
cumplirãn sus seis anos. Como 
balance de este tiempo se pue
dcn citar dates ilustrativos : Ya 
hoy 22,220 militantes organiza
dos en los CPD, divididos en 
2-,289 comités de cuadra y 513 
comités de zona, que funcionan 
1:n los 74 municipios de tas 26 
regiones dei país. 

Como los Comités de Defen1a 
no son ni organizaciones de cta
se, como los sindicatos, ni tam
poco estructuras sectoriales dei 
partido, como puede serio la Ju
ventud, ni tratan de una proble
mática muy específica, como se
ria el caso de la Federación de 
\1ujeres, el debate ideológico es 
una de las tareas fundamentales. 
"1\osotros organizamos a toda la 
gente que cree en la Re110/ucion 
y que estâ dispuesta a defenderia 
liderados por el Parrido Soda/is· 
ta Yemení ta", nos decia un mi
litante. "Por eso la Re1·olución 
nos necesita para jugar un rol 
muy actívo". O sea: cumplir con 
lo que su nombre indica, defen
der el proceso. 

".Vo só/o se defiende la Rei•o
luc1ón con un arma en la mano, 
mol'ilizado <'fl la fron tera - acla
ra Taha Alawi, citando las pala
bras de Fattah lsmail, secretario 
general dei Partido. "Defender 
lo Rei:olución s1g11ifica tam bien 
com batir y derrotar las ideas 
t:on tro·rc1•ol11cionarias, las ide as 
mrperialistas. resguardar los bie
nes económu:os que ahora estan 
en poder dei pueblo y cle1•ar el 
ni1•el idcológico-pohtico, cultt1· 
ral y ccn1101111co de las musas." 

Para un pueblo que estã en 
lucha desde hace décadas, la ta
rea organi1ativa no es nueva. Ese 
pueblo comprendió muy bien su 
tarea desde el momento en que 
un movimiento de rectíficación 
conquistá para las corrien tcs mãs 
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avanzadas la dírección partidaria 
en 1969. Hasta ahora no han ce
sado los avances en todos los 
campos de la organización y la 
participación. 

Un hecho a destacares el pro
greso en la tarea de integrar a la 
mujer yemenita a la vida polí
tica. En relación a la participa
ción femenina, las realidades di
fieren de una zona a otra dei 
país. Mientras que en algunas 
regiones la mujer todavia está 
prãcticamen te recluida en su ho
gar, en otras, los Comités de De
fensa tienen mayoría de militan
tes mujeres. 

Mientras nos encontrábamos 
en Adén, tuvo lugar el Congreso 
de la Mujer Yemenita, con un 
elevado índice de asistencia y 
alto nivel de discusión política. 

El número de mujeres mili
tantes se eleva d la a dia y fue la 
experiencia de los Comités de 

Toha Alawi. so
crecarlo do los 
Comic~s Popula
res de Defensa: 
"No sólo con las 
armas en la ma
nou 

Defensa una de las más enrique
cedoras: la estructura por barrio 
de tu organización facilita la inte
gracibn de la muJer, que de esta 
forma no necesita aJejarse mu
cho de su casa. Tan importante 
fue esta constataci6n que la Fe
deraci6n de Mujeres está comen
zando a estructurar también sus 
centros de base en tos barrios. 

Los CPD son hoy la mayor 
estructura organizativa dei pais. 

-i,Están vinculados con ta 
millcia'1, preguntamos en la visita 
a la sede dei movimiento. 

la milícia ts nuestro bra:n 
armado, fue la respuesta. 

La mayor parte de los mih
tan tos de los Comités de Defensa 
son a la vez miembros de la mi
ticia y los uniformes verdes con 
panuelo roJo de los milicianos 
son la presencia mâs notoria de 
ta organizaci6n de masas en las 
calJes de Adén. · • 
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Los jóvenes 
socialistas 

• 

- - ~ eif Sail Khaleo tiene 25 
anos y es oriundo de la 
Segunda Gubematura, 

que limita con la Primera, cuya 
capllal es Adén. l- n el recien te 
Congreso de la Juvcntud fueelt:c
to como uno de los secretarios 
de la nueva organización. Con él 
conversamos largamente en la 
sede de la J uven tud que, funda
da en 1973 por una decisión dei 
Frente :-;acional, como Juventud 
Democrática, ahora hizo su op
ción socialista integrada aJ Par
tido. 

-Torremos buenas raíces, y 
hemos sido en nuestra lucha una 
reserva dei Partido, declara Kha-
leo. · 

Actualmente la Federación de 
la Juventud Soc1alista está in te
grada por 35 mil jóvenes. Su úl
timo congreso, e! tercero, cobró 
mayor importancia, dadas las ta
reas y las misiones que le confi
rió el Partido. "Las mas impor· 
lantes son las que se relacionan 
con la educación ideológica, que 

14 

Eswdian tes en los laboratorios: "Colaborar en la tlducaciôn y en la p ro· 
ducción" 

IIOl ob/1,:an a 1111 c11Jren1a111icn10 
co1id1ano co11 la 1dt'olog10 bur
guesa", nos dice Se1f Sail 

Entre las ,tareas concretas 
confiadas por el Parudo están la 
de colaborar en el plan educacio
nal, cooperar en la batalla de la 
producción, dentro de las lineas 
generales dei Segundo Plan Quin
quenal. y coordinar el trabajo 
voluntario. 

En esta última misión la Ju
ventud se encarga de proyectos 
de construcc1ón de viviendas, en 
un trabaJo totalmente voluntario, 
en el contexto dei cual procura 
mejorar las condiciones técnicas 
de los Jóvenes trab3Jadores. Tarn
biên dirige la organi1ación de los 
Pioneros, un trabaJo que la di
rección partidaria considera de 
alta prioridad. 

La defi nición marxis ta 

Preguntarnos a Seif Satl Kha
leo cómo la 1uventud ha recibi
do la definición marxista dei Par-

t1do Revolucionario Yemenita. 
Muy bien Hay naturalmen

te un gmpo mmontario que to
davia no Liene 1deas claras sobre 
el proyecto político yemenita. 
Estamos seguros de que en más o 
menos d ias esos jóvenes se de
fmirán por el socialismo. 1 am
b1én tenemos muchachos que 
por su ex tracci6n de clase con
tinúan sicndo reaccionarios y 
otros que son ultraizquierd1s1as. 
casi siempre por influencias aje· 
nas a la rcaJidad árabe. 

• Y la 11111jer? 
Bueno, avanza. No ha sido 

un trabaJo fácil sobre todo por 
las presiones de muchos pad res 
tradicionalistas. Pero yo diria 
que son muy positivos los resul
tados de la campana en favo r de 
la politización de la mujer Joven. 
En el Comité Central de la Ju· 
ven tud hay 20 mujeres de un 
total de 53 integrantes. Fn el 
Comité de Coordinación son 4 
muchachas en quince. Y es un 
hecho muy expresivo que sean 



todas de las Gu bem aturas :lei in-
terior. / 

iCómo 11es tú el d_esarro/lo 
politico dq, la juven tud arabe? 

- No es posible gJobalizar el 
problema. • En los paises progre
sistas la Juventud encuentra un 
campo fljvorable a la actuación 
política. 'No ocurre lo mismo en 
los EstjJ{los consetvadores. En 
Arabia ,Saudita, por ejemplo, la 
Federación de J óvenes tiene que 
actuar clandestinamente. Lo mis
mo pasa en los Emiratos Arabes. 
En Yemen dei Norte, la Fede
ración de J óven es es tã integrada 
ai Frente Nacional, que postula 
la democratización dei país y la 
unificación nacional. Esa organi
zación ha luchado ejemplarmen
te y en estos precisos momentos 
enfrenta una represión muy dura. 

En el campo progresista, nues
tras relaciones con los jóvenes 
son permanentes y muy frater
nas. La Federación de Jóvenes 
iraquíes es un ejemplo. 

Pero yo diria que, en princi
pio, el proceso revolucionario en 
la juventud árabe, avanza. Nues
tra organización está muy atenta 
a ese tema y a través de la Orga
nización de los Jóvenes Arabes, 
con sede en Damasco, hemos 
empleado mucho cl trabajo 
común. 

Contra ia capitulación 

- ~ Y los egípcios? 
- Todas nues·cras informacio-

nes son en el sentido de que los 
jbvenes egipcios están en contra 
de la capitulación de su gobier
no. Rechazan los acuerdos de 
Campo David y por eso mismo 
han sufrido una represión suma
mente cruel. Pero de cualquier 
modo, defienden en las universi
dades y en las calles los ideales 
de la nación árabe progresista y 
revolucionaria. 

Estamos, además muy empe
nados en profundizar nuestros 
contactos con los jóvenes latino
americanos, como ya los tene
mos con la juventud de Angola, 
Mozam bique, Tanzania, Etiopía, 
Madagascar y de otros países 
progresistas de Africa. El diálo
go con los latinoamericanos, y el 
intercambio de experiencias nos 
seda muy importante y necesario. 

----------· 
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Contrato 
entre 
iguales 

En 1974 fue promulgada en Yemen Democrático una Ley 
de Familia con un contenido avanzado, teniendo en cuen ta 
que se trata de un país árabe con fuerte influencia religiosa. 

En el primer cap ítulQ, por ejemplo, cuando se define el ma
trimonio, se lo hace en los siguientes términos: " El matrimo
nio es un contrato entre un hombre y una mujer que son igua
les en derechos y deberes y se basa en el entendimiento y el 
respeto mutuo, con el objetivo de construir una familia cohesa, 
que es considerada la piedra fundamental de la sociedad". 

AJ declarar aJ hombre y a la mujer iguales, esta Ley de F'":uni
lia introduce para la mujer una serie de derechos y obligaciones 
que rompen con tradiciones fue rtemente arraigadas. Se explici
ta, por ejemplo, que la familia de la hija no puede conce!tar el 
casamiento sin su consen timien to y que los regalos realizados 
en la ceremonia de compromiso no serán devueltos si el matri
monio no se consuma, con lo que se suprime Ja "compra'' de 
las esposas. Se declara edad mínima para contraer matrimonio 
los 18 anos para el hombre y los 16 anos para la mujer y oo re
glamenta el divorcio. ParaJelamen te se reduce la bigamia al ca
so en que la esposa, por reporte médico, es declarada estéril, y 
sólo en caso que el marido no baya sabido de la esterilidad 
antes de consumado el matrimonio o cu ando la esposa sufra de 
una enfermedad crónica contagiosa o infecciosa, incurable. Y 
en estos casos por su parte la esposa puede solicitar el divorcio 
si su marido contrae matrimonio por segunda vez. 

En la parte de la ley relativa a la separación judicial, se esta
blece que no hay divorcio unilateral, lo que libera a la mujer dei 
temor de ser "repudiada" por su esposo. 

Entre otras provisiones igualitarias, la ley establece que el 
bom bre y la mujer comparten equitativamente los gastos dei 
bogar y el mantenimiento de los hijos (hasta que las ninas se 
casen y los varones estén en edad de trabajar). 

En contrapartida, hijos e hijas están obligados a mantener a 
sus padres pobres o incapacitados para el trabajo, "a menos que 
éstos se obstinen en permanecer pobres". 

Aunque indudablemen te revolucionaria, la Ley de Familia 
no ataca porque sí a las tradiciones, y l:is incorpora cuando és
tas tienen un contenído social positiVv. Se reglamentan así el 
" Iddat" - período durante el cual la mujer viuda o divorciada 
no puede volver a contraer matrimonio- se limita_ el monto dei 
"ma,u " {<iote), ) se incorporan ai te:<t~ legal var10s de_ los pro
cedimie11tos tradlc:onales de recor.ccuruen to d'! i)atern1tlad. 
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EGIPTO 

Beguin quiere 
las pirámides 

EI eNrclto egq,cio desfilando en EI Cairo ame un monumento alusivo a las pl
rámides. lAcepcarán los militares que también en el plano cultural se capitule? 

[ffi efiriéndose a los nuevos 
Jazos existentes entre su 
gobierno y el de El Cai· 

ro, el premier israeli Menajem 
Beguin sostuvo recien temente 
que "las plràmides de Egipto fue
ron consmlidas por los judr"os en 
cau tive rio". 

La afinnación, aparentemente 
inocente, causó preocupación en 
los países árabes. Y, en realidad, 
no era para menos. 

Como antiguo jefe de la orga
nización ultraderecltista "lrgun 
Zvei Leumi", Beguin siempre de
fendió la tesis del "Eretz Israel", 
según la cual la Tierra Prometi
da se extendía desde el Nilo has
ta el Eufrates. El premier Beguin 
nunca se desdijo de lo que afir. 

16 coadernos dei iercer mundo 

maba a fines de la década dei 40 
el Beguin entonces buscado co
mo terrorista. Y basándose en el 
argumento de que existe una 
continuidad ltistórica entre eJ ac
tuaJ Estado de Israel y las tribus 
judias qye estuvieron instaladas 
en Palestina hace dos milenios, 
los sionistas se niegan a conside
rar a la CisJordania como territo
rio ocupado y Uaman a esas tie
rras árabes con el nombre bíbli
co de "Judea y Samaria". 

El irredentismo del mandata
rio israelí ha provocado, incluso, 
roces diplomáticos con su tradi· 
cional aliado, los Estados Unidos, 
ai negarse el gobiemo de Washing
ton -aJ igual que el resto de la 
comunidad internacional- a re-

Tambié11 e11 el plano 
cultural. la ofensiva 
desatada por las autoridades 
israelies busca separar a 
Egipto dei resto dei Mundo 
Arabe 

conocer a la Jerusalén ocupad• 
como capital dei Estado J ud ío. 

Con respecto a las pirámides, 
los ãrabes aún recuerdan un car
tel provocador que los sionistas 
lticieron circular profusamente 
en el exterior durante la guerra 
de 1967, en momentosen que las 
tropas israelíes avanzaban sobrt 
el Sinaí egipcio bacia el Canal de 
Suez. En él, debajo de un avión 
de la companía "El-Al" sobrevo
lando los monumentos históricos 
dei Nilo se leia: ''Visite lsroel 
Conozca las pírámides ·•. 

Durante su visita a Egipto, eo 
dicicmbre dei ano pasado, Se
guin manifestó su intención de 
realizar un tour por la pirâmide 
de Keops, en Giza. El pedido le 
fue denegado "por razones de se· 
guridad". Pero de rcgreso a su 
país el premier tuvo por lo me· 
nos la oportunidad de echar un 
visrazo a los monumentos, cuan· 
do su helicóptero se desvió ex
presamente para sobrevolarlos. 

Guerra psicológica 

Sin duda Ias declaraciones de 
Beguin sobre las pirâmides, más 



que una reivindicación territorial 
a todas luces absurda, constitu
yeron un elemento de "guerra 
psicológica•· destinado a influir 
sobre el pueblo egipcio. 

Destacados historiadores ára
bes se adelanLaron a denunciar la 
falsedad de las afirmaciones : de 
acuerdo con documentos guarda
dos en la biblioteca de Oxford, 
la Gran Pirámide fue construida 
durante el reinado de! Faraón 
Khufu, hacia el ano 2690 antes 
de Cristo, mucho antes de que 
los judíos fueran conducidos en 
cautiverio aJ valle dei Nilo. 

Las investigaciones científicas 
más recientes demuestran, ade
más, que los monumentos no 
fueron edificados por ejércitos 
de esclavos, como se suponía, si
no por el esfuerzo de la pobla
ción local. EI traslado, corte y 
montaje de 2,600,000 rocas gi
gantescas que componen la Pirá
mide de Keops, por ejemplo, fue 
posible gradas a la utilización de 
técnicas ingenieriles avanzadas 
(aún desconocidas) y no aJ sacri
ficio de miles de vidas. 

Los árabes, que in trodujeron 
en Occidente la astronomia, la 

geografia y hasta los números 
que hoy usamos, apreciaron la 
~rascendencia de estos monumen
tos. No fue Napoleón - como se 
cree- cl ~rimero en estudiar cien
tíficamente las pirámides. Diez 
siglos antes, en e! ano 820, el Ca
lifa Maamun movilizó a decenas 
de íngenieros, arquitectos y 
constructores para analizar la 
Gran Pirámide y encontrar su en
trada secreta. Aunque no logr6 
este objetivo, si pudo demostrar 
la relación entre los edifícios y el 
conocimiento astronómico de la 
época de su construcción, de lo 
que in firió su probable utiliza
ción como observatorio. 

Al reclamar para sus presuntos 
antecesores la patemidad de la 
construcción de las pirámides, Be
guin se liga por la misma lógica 
que lleva a los arqueólogos israe
líes a ignorar o deformar los res
ta; árabes e islâmicos en Palestina. 

EI opositor Partido Nacional 
Unionista egípcio -de tendencia 
nasserista-- ya alertó a Sadat so
bre los riesgos que conlleva el 
estrechamiento de relaciones cul
turaJes con Israel previsto en los 
acuerdos de Campo David. Los 

sionistas, argumenta, lanzarán 
una campana publicitaria velada
mente destinada a distorsionar 
los hechos históricos para sepa
rar a Egipto dei resto dei Mundo 
Arabe. 

EI actual aislamiento político 
de Sadat en la región se transfor
marfa entonces en una aliena
ción permanente dei pueblo egíp
cio, que hasta ah ora man tiene 
vivas sus aspiraciones revolucio
narias y las profundas raíces his
tóricas y cnlturales que las nutren. __________ ....;. 

~-----------------------rra FONDO DE CULTURA n 
~ ECO NO MICA tm 

FILOSOFIA 
Hugo Margáin Ch. 
RACIONALIDAD, 

LENGU AJE Y 
FILOSOFIA 

$ 60.00 

• 
Leopoldo Zea 

FILOSOFIA DE LA 
HISTORIA 

AMERICANA 

Werner J aeger 
PAIDEIA 
$ 320.00 

• 
A. J. Ayer 

EL POSITIVISMO 
LOGICO 
$ 100.00 

• 
Adam Schaff 

INTRODU CCION A LA 
SEMANTICA 

SOCIOLOGIA 
Bernard Brodie 

GUERRA Y POLITICA 
$ 180.00 

• Ely Chinoy 
LA SOCIEDAD: 

UNA INTRODUCCION 
A LA SOCIOLOGIA 

$ 130.00 • Alexis de Tocqueville 
LA DEMOCRACIA EN 

AMERICA 
$ 90.00 $ 110.00 $ 120.00 ~-----------,,,,,,,,,,,, 
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EMIRATOS ARABES UNIDOS 

La lnvasión silenciosa 

En 1964 
su población era 

apenas de 
84 mil habitantes. 
Hoy, ya se acerca 

a los 900 mil. 
setenta y cinco por ciento 

de los cuales, 
ex tranjeros. 

Estados Unidos e lrán 
no son ajenos 

a esa inmigración 
dirigi.da. 

Mohamed Salem 

cuadernos dei terce, mundo 

En las calles de Abu Dhsbl. La lnml
grsci6n y Is riqueza petrolera ye han 
cambiado la fisonomla tradicional de 

lsciudad 

o es sólo con caiione1 
nl con la corrupción fi. 
nanciera que actúa el 

imperialismo en aquellas áreas 
que considera vitales para )U 

estrategia. Los métodos de do
·minación son múltiples y a vel%! 
subrepticios. Uno de ellos es la 
ruptura dei equilibrio demográfi· 
co para destruir las nacionalida
des y cambiar la fisonomía huma· 
na de esos países. 

Lo que estã pasando en los 
Emiratos Arabes Unidos es re· 
presentativo. Otra operación de 
este género ya había sido inten· 
tada en Mozambique, en la re
gión de Cabora-Bassa, que los 
racistas sudafricanos quisieron 
transformar en un enclave blan· 
co. La lucha armada dei FRE· 
LIMO frustró ese intento. La 
ocupación israelí de las tierras 
árabes de Palestina es igualmen· 
te un ejemplo de nuestros dias. 



Los inmensos intereses ex
tranjeros relacionados con el pe
tróleo buscan ejercer en los E
miratos el dominio político y 
económico de muchas maneras. 
Pero ahora estãn yendo más le
jos: sumergen con una masíva 
inmigración a la población árabe 
local. 

La presencia extranjera en es
ta región no es nueva. Portugue
SllS, franceses, holandeses e ingle
ses se establecieron alli a partir 
dei siglo XVI. El dominio inglés 
se extendió por un largo período 
hasta 1968, fecha en que se 
constituyeron los Emiratos Ara
bes Unidos, ya en tonces bajo la 
influencia norteamericana. En 
1971, Qatar y Bahrein , que in
tegraban oficialmente los Emira
tos, se escindieron, convirtiéndo
se en Estados independientes. 

Penetración extranjera 

Veamos el caso de la penetra
ción extranjera en los Emiratos. 
Rico en petróleo, el país inició 
una serie de grandes proyectos 
para cuya concreción no conta
lia con cuadros técnicos ni con 
obreros especializados. Tuvo, 
pues, que facilitar el ingreso de 
oos especialistas. Ocurre que ba
io la protección de una legisla
ción liberal, inicialmente destina
Ja a un proyecto específico, se 
precipitó sobre los Emiratos una 
avalancha humana: inmigrantes 
que no son ni técnicos ni obreros 
especializados. 

La población dei país que en 
1964 era de 84 mil habitantes 
(en general pastores, pescadores 
Y cazadores) se elevó a 656 mil 
tn 1975. Este aumento especta
cular se debió a la inmigración 
masiva. Asl, hoy por cada nacio
nal hay ocho extranjeros. La po
blación de los Emiratos en 1975 
rstaba distribuída así: 

Abu Dhabi 
Dubai 
Charika 
Ras El Khayma 
0um El Tweyn 
AI Fujayra 
A.íman 

240,000 
210,000 

88,000 
57,000 
16,000 
24,000 
21,000 

Eaa población no cesa de au
Dlentar. En 1977 ya alcanzaba 
862 mil personas, 75º/o de ellas 
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En el sector p1r 
trolífs,o los ex• 
tranjeros repr1r 
senum el 54 por 
cienro ds la fue,
za de trsbajo 

de origen extranjero, o sea que 
hay en el pais tres inmigrantes 
por cada nacido en él. 

Dubai y Abu Dhabi son los Emi
ratos con mayor porcentaje de 
trabajadores extranjeros. Mien
tras que los Emiratos de Im
kyuan, Ras EI Khayma y Al Fu
jayra son los menos afectados 
por el flujo migratorio. 

Seiiálese que esa inmigración 
no es árabe. Hay una afluencia 
palestina en algu.nos de los Emi
ratos, pero ésta es poco expresi
va en relación a los que proceden 
de otras áreas, principalmente de 
Oriente. Solamente de la India, 
Pakistán e Irán la emigración al
canza casi el 70 por ciento. Vea
mos los datos: 

País Total de obreros Proporción 

Países árabes 48,508 20 º/o 
ln dia 99,642 41.6 °/o 
Paquistán S7,880 24.2 º/o 
lrán 5,771 2.4 °/o 
Otros 27,753 11.8 º/o 

Total: 239,55S 100 º/o 

En el campo petrolífero los 
extranjeros representan el 54 por 
ciento de la fuena de trabajo y 
los ciudadanos árabes, 46 por 
cien to. Eso se podria explicar 
por el carácter especializado de 
la industria dei petróleo, pero 
gran parte de esta mano de obra 
calificada podría provenir de los 
países árabes. 

Sin l!mbargo, la mayoría dt: 
los inmigrantes no se dirige al 
sector petrolero ni hacia las in
dustrias que se estãn instalando, 
sino que se orienta aJ comercio 
y los servicios. De los 296,5 16 
trabajadores de los Emiratos en 
1975, sólo 114,307 pueden ser 
realmente clasificados como 
obreros dedicados a las indus-



tnas dei petróleo, la construc
ctón, la minería, la agricultura. 
los servicios forestales o la pesca. 
182,209 se declican ai comercio 
y a los servicios. 

En general la inmigración de 
Paquistán e lnclia es de comer
ciantes o de personas que aspiran 
a serio. Estos. casi sin excepcio
nes, dominan a1 pequeno comer
cio en el Océano ln clico. Se man
tienen fieles a sus orígenes na
cionales y a su cultura. Tanto en 
Tanzania como en Mozambique, 
Kenya, Madagascar, Uganda y 
otros países de la región , son m í
nimos los matrimonios de este 
grupo étnico con africanos. 

Una inmigración dirigida 

Estudiosos árabes de este pro
blema concluyen que parte de 
esta inmigración es dirigida o 
estimulada políticamente. Eso es 
particularmente cierto, con res
pecto a los inmigrantes iranfes. 
Además de los nacionales de este 
país que ya se instalaron en la 
región, se sabe que el gobiemo 
dei sha está planeando una ex
portación "masiva" de iranfes 
hacia los Emiratos. Mucbos de 
los cuales se dirigirían a la estra
tégica industria dei petróleo. Los 
Emiratos ocupan 400 millas dei 
litoral del Golfo y su importan-

éPan, quê qu;.. 
re tmrrenamiento 
mi/Irar previo e/ 
personal extran· 
jero qua va a rr.
b4/11r en el pe rr6-
leo? 

eia económica, política y militar 
no es desconocida por Reza Pah
levi. 

Un dato recién divulgado en 
el contexto de este tema revela 
que no es casual la convergencia 
de determinado tipo de inmigran
tes hacia esta área. Se sabe que 
los Estados Unidos están coordi
nando la transferencia hacia los 
Emiratos Arabes de 120 mil sud
coreanos y chinos procedentes 
de Taiwan. Se trata de personal 
habilitado para traba.,ar en la in
dustria dei petróleo, pero que 
previamente está recibiendo un 
sofisticado entrenam1ento mili
tar, con lo que podrían cons
tituir una reserva estratégica de 
Washington en el corazón mismo 
de la zona petrolera árabe. 

En un reciente estuclio, espe
cialistas árabes mostraron la in
converuencia y los peligros de esta 
inmigración. Además dei decisi
vo factor estratégico, hay otros 
inconvenientes igualmente gra
ves. Si los árabes quedan redu
cidos a una minoria, ellos p1er
den consecuen temente el poder 
de decisión sobre el destino de 
su propia patria. Por otro lado, 
los ex tranjeros que se instalan en 
la región, en general se mantie
nen relacionados con sus palses 
de origen. Muchos confüctos 
pueden surgir de este hecho por 

la protecc1ón que leses brindad1 
por sus gobiemos. 

Hay otro dato no despreci• 
ble : el espionaje industrial y m, 
lilar en el campo pelrolero q11< 
yo ha sido detectado en la inm~ 
gración ex tranjera. 

Las am biciones dei sha 

La inmigración indo-paquu
tan í es explicable por el excede, 
te de población en sus respect
vos países y por las difícilcs COI!· 

dicíones económicas en que 1,. 

ven Sin embargo, no ocurre . 
mismo con l rán, un pais petrok 
ro riquísüno, que en vez de estar 
estimulando y orien tando la cm. 
grac1ón hacia los Emiratos 
otros países dei ãrea. tendiu 
condiciones - mediante una ad~ 
cu ada distribución de la riqueza 
de crear ruentes de trabajo pa., 
todos sus ciudadanos. 

Las ambiciones geopolitit1 
dei sha son bien conocidas. S1.1 
tropas ya están instaladas r
Omán con la excusa de ayudar i 
Sultán a enfrentar ai potlerOl 
Movimien to de Liberación N1 
cional, particularmente fuertec 
la província de Dhofar. Amph, 
su in fluen eia en otros países 
través de la emigración no podn 
ser un proyecto inocente, o o: 
características simplcmente lab, 
rales. No pocos empresarios 1n
n íes se comportan en los Emín 
tos sin respeto a sus leyes y d~ 
crimman a cualquier otro trabt 
jador - inclusive a los hindúes
en provecho de sus compatriolm 

La responsabilidad dei gobt· 
no de los Emiratos en e~ta ~ 
tuación no puede ser ignon1d1 
Su política económica se canc 
teriza por un capitalismo salvar 
y depredatorio que despilfarra 
principal riqueza dei país, el pc 
tróleo, sin crear ninguna estru, 
tura económica duradera, capi: 
de asegurar para el futuro el bit• 
estar de la población. 

Un Estado joven, cuyas ins 
tuc1ones son todavia muy dl 
les, se arriesga a ver la nacion 
da d corro Ida desde aden tro y 1 
seguridad dei pais amenaza 
por una invasión, silenciosa J)( 
real, sin ninguna duda apro, 
chada por las fuerzas antiára 
para debilitar las condiciones 
defensa de la Nación. ____ , 
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EI "Watergate" de la 
propaganda racista 

• 
Cuando el Partido Nacional 
llegó ai poder en Sudáfrica, en 

1948, el presupuesto de información 
dei gobiemo 'de minoria bianca de 

1 Pretoria era de 50,000 rands (un rand 
equivale a 1.20 dólares). Oieciocho 

1 aiios después, en 1976, esta suma se 
había multiplicado por trescientos, 
!legando a 13.8 mlllones de rands. 

Y es que el Partido Nacional, 
apoyado fundamentalmente por los 
blancos de origen boer - notoriamen-
12 mãs derechistas que los de habla 
inglesa- comprendió que la propagan
da dei régimen deb ia in tensificarse 
en la misma medida en que crecfa la 
lucha interna y la condena in tem a
cional ai apartheid. 

Con avisos publicitarias en los dia
ríos más importantes dei mundo, fil. 
mes, programas de radio y televisión 
y miles de visitas pagadas a periodis
ras para que "vean con sus propios 

1 ~os" lo que el régimen racista quie-
1 re mostrar, la mãquina de propagan

da sudafricana bombardea a la opi
nión pública mundial coo mensajes 
de este tipo: "los sudafricanos no 
1r11bataron el pais a los bantúes (o 
sea los negros). Ellos llegaron en in
migraciones posteriores a la coloni
zacibn holandesa y británica". "los 
bantúes en Sudáfrica tienen un nível 
de vida superior ai de los países sud
africanos independientes". "Sudáfri
ca es un estado multinacional. Los 
blancos constituyen una nación y los 
b111túes soo varias naciones distin-
111, e ade una coo su p ropia cultura v 
sin intereses comunes". "No hay mal
nutrición en Su dáfrica". 
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Se puede dem ostrar la falsedad 
de todas y cada una de estas afirm&
ciones. Sin embargo, ai mejor estilo 
de Goebbels - cuyo nombre todavia 
designa a una de las calles principa
les de N amibia, ocupada por Sudâ
frica -, la mentira repetida mil veces 
llega a ser aceptada por un público 
que no tiene acceso a otras fuentes 
de información. 

la estrategia de propaganda es 
programada como parte de una gue
rra global, que tiene com o enemigos 
"los grupos militantes fanáticos, los 
liberales izquierdistas, los medios de 
comunicación de masas (de las p oten· 
CÍIS occidentales). la agresión roja, las 

fuerzas de la subve~ión y el terroris
mo político".* Así lo explicá el en
tonces ministro de lnformación, Con
nie Mulder, ai parlamento sudafric&
no en octubre de 1974: "Hemos pa
sado a la ofensiva. Estamos equipados 
coo una especie de mapa sobre el cual 
podemos basar inteligentemente nues
tra estrategia, un mapa que muestra 
la fuerza y la debilidad dei enemigo 
y sus posiciones". 

'Según la de fi nic,ôn hecha por 
G.P.D. Terblanche, de i Departamento 
de lnformacíôn sudafricano, éSl11! el 
parlamento de su país, en abril de 
1975. 

Prop•nda sudafrlcana: Miles de ejemplart/$ para convencer a los ingenuos de 
las "bondades." dei racismo 
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"The Ci llzen" 

Ese mapa debe haber mostrado a 
los jerarcas dei racismo dos enemigos 
principales: las tendencias liberales de 
la población bianca sudafricana de ha
bla inglesa y la propensión dei Con
greso norteamericano a condenar el 
apartheid. Para en frentarlos a nível 
ideológico, el Departamento de ln
formación empleó fondos secretos 
dei BOSS (organismo de seguridad 
interna - una especie de Gestapo 
sudafricana- que sólo rinde coen tas 
ai premier) para fundar un diario en 
idioma inglês, The Citizen, encargado 
de defender las posiciones oficialistas. 

En Estados Unidos y otros países 
"claves" (particularmente Argentina 
en Amêrica Latina), el Departamento 
intensificá sus actividades y, según 
denunciaba el diario Star de Johannes
burgo en lebrero de 1975 "se asoció 
con la 'diplomacia no convencional', 
contactos secretos, canales clandesti· 
nos de comunicación, sub12rfugios y 
otros métodos generalmenta llamados 
'trocos sucios"'. 

The Citizen fue todo un êxito. En 
poco tiempo igualó ai Rand Daily 
Mail en cuanto ai número de lectore~ 
blancos. (La circulación dei Mail, 
sin embargo, sigue siendo el doble de 
la dei diario oficialista, por sus ventas 
en las localidades negras.) Se atribu· 
ye a The Citizen el triunfo electoral 
dei Partido Nacional en las elecciones 
de noviembre de 1977, en la que por 
primera vez muchos blancos de habla 
inglesa votaron por el partido ultra
rracista de los boers. 

En Estados Unidos las agencias 
de propaganda sudafricanas aumenta
ron su presupuesto a casi un millón y 
medio de dólares en 1975. Pero por 
detrás de estos gastos oliciales, el 
doctor Eschel Rhoodie, máximo ad
ministrador dei Minist1!fio de lnfor
mación gastó cientos de miles de db
lares en contratar prestigiosos abo
gados que delendieran los puntos de 
vista sudafrican os ante el Congreso, 
pagar a periodistas, dar f1estas para 
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diputados y senadores y también pa
ra financiar algunas extravagancias 
personales, como el viaje que hizo 
desde Nueva York a California des, 
finado -según su declaración de gas
tos- a "evaluar" los servicios de una 
mecanógrafa. 

Golpe en Wash ington 

EI gran "golpe", sin embargo, era 
la compra dei Weshington Star, uno 
de los dianos más influyentes de la 
capital norteamericana. Con esa obje
tivo un testaferro de confianza, el 
nornamericano John McGoff, recibió 
once millones y medio de dólares en 
"préstamo". Junto con otros dos 
norteamericanos, el abogado de Oa
llas, David Witts y Beurt Servaas, di
rectores de la compaiiia que publica 
el Saturday Evening Post, McGoff ha
b ía ya brindado servicios ai régimen 
racista, figurando como uno de los 
fundadores de The Citizen. 

Pero los duenos dei Washington 
St11r rechazaron la oferta. Y la situa
ción comenzó a complicarse cuando 

E/ nort1111m11ricllno John McGoff, hombre dtt paja en /111 manlobra, dttl DflPM· 
tamento de lnformsción, ettrecha la mano dei presidente sudafrlcano Johi 

Vorster 



Hasta la prenSJJ adieta ai gobierno se Btc8ndalizó por las revelaciones. Oie 
Transvaler, un diario de Johannesburr,o satiriza a Mulder intentando conrener 

COfl un dedo la mares de acusaciones 

el doctor Robert Smith, un miembro · 
destacado dei Partido Nacional sud
africano, represen tao te de su pais 
11te el Fondo Monetario lntemacio· 
nal, comenzó a investigar esa volumi· 
nosa salida ilegal de divisas dei país. 
EI semanario nortaamericano Africa 
News sostiene que Smith habrfa en
contrado evidencias de que altos fun
cionarias estarian implicados en el 
contrabando de dólares, que además 
de servir para comprar periodistas, 
abogados y posiblemen te tam bién par
lamentarios, iban a parar en gran me
dida a los bolsillos de los encargados 
da la operación. 

La sal ida ilegal de m oneda en tan 
grandes proporciones amenazaba el 
otorgamiento de nuevos créditos a 
Sudãfrica y la investigación podría 
haber prestigiado a Smith, que espi· 
raba a una banca parlamentaria en las 
elecciones dei 30 de noviembre de 
1977 v, a partir de all í, a la cartera 
de Econom ía. Pero no pudo. En la 
noche dei 22 de noviembre fue ase
sinado junto con su esposa en Johan· 
nesburgo. Pocos dias antes habia co· 
municado a un ministro dei gabine-
18 de Vórster su intención de reve· 
lar un escándalo que, en sus palabras, 

1 "conm()V~rá ai país". La muy eficien
te policia secreta dei régimen no he 
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descubierto hasta el momento ni una 
sola pista sobre los posibles asesinos o 
los motivos dei crimen. 

Así "silenciado" el principal acu
sador, el gobie mo su dafrican o resol
vi ó disolver el Departamento de ln
formación para echar tierra sobre el 
asunto. EI exmínistro Connie Mulder 
estaba en el auge de su prestigio y tras 
la renuncia de Vorster aspiró ai pre· 
mierato, que perdi ó por sólo seis vo
tos ante Pieter Bolha. La principal 
promesa de Botha había sido "ad
ministrar honestamente los fondos 
públicos". 

Corrupción generalizada 

Pero todavia quedaban suei tas 
otras puntas de la madeja. Ante la 
presibn dei ·FMI y otros acreedores, a 
principias de este ano el magistrado 
de la Suprema Corte sudafricana An
ton Mostert fue comisionado por 
Botha para investigar las violaciones a 
las leyes sobre tráfico de m oneda ex
tranjera. Entre los llamados a testifi
car se encontraba el abogado Retief 
Van Rooyen, quien había participado 
en las operaciones secretas dei Depar
tamento de lnformación. Rápidamen
te tomaron estado público los affaires 
de The Citizen y el Washington Star. 

EI exministro de lnformación Connie 
Mulder debió renunciar a su nueva 
cartera de Asuntos Bantúes y a la pre
sidencia dei Partido Nacional en la 
poderosa província de Transvaal. 

Pero el juez Mostert no se confor
má con ello. Cuando ya había divul
gado un informe de más de 400 pági
nas con evidencias de corrupción y 
apropiación de fondos gu bemamen
tales por parte de altos funcionarias y 
enaba acumulando documentación 
que apuntaba aún más arriba, Botha 
le pídió que suprimiera los "aspectos 
embarazosos". EI juez vaciló. Dos de
tectives allanaron su casa y se lleva
ron toda la documentación. Como si 
la advertencia no bastara, una pode
rosa bomba ·explotó a menos de 200 
metros de su casa. Finalmente, fue 
despedido y en su lugar Botha desig
ná una comisión investigadora de tres 
miembros que, ai contrario de la de 
Mostert, sesíonarã en secreto. 

La "corrupción en el sentido mês 
amplio de la palabra" que describie
ra el magistrado !iene encubridores 
muy poderosos. Las revelaciones, a 
juicio de Botha, "afectan los intereses 
dei Estado" v no será de Sudáfrica 
de donde provenga más información 
sobre el escándalo. Mientras tanto, 
en Estados Unidos, las investigaciones 
de I os Departamen to.s de Justicia y el 
Tesoro se enlentecen en una maraiia 
de discusiones sobre procedimientos. 

EI "Watergate" de Nixon le costó 
su cargo ai presidente norteamericano 
por acusaciones de allanamiento ile· 
gal e intercepción de !!amadas tele
fónicas. EI escándalo de Pretoria in
volucra delitos mucho más graves: 
sobomo, contrabando de divisas, ro
bo ai Estado e incluso asesinato. Pe
ro el sistema sudafricano, basado en 
la opresión de 20 millones de negros 
y el terroristno de Estado no tiene es
tabilidad suficiente como para resis· 
tir la revelación pública de sus mé
todos criminales secretos. Y el go
biemo de Washington no parece dis
puesto a crearle dificultadas asus alia
dos de Pretoria con la revelación de 
"aspectos embarazosos". 
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Reunión de periodistas tros colegas perseguidos por los regi, 
rnenes dictatoriales y por quienes ht 
cen de la loada tlbertad de prensa, un 
mito o una burla sangrienta. Nuestros 
colegas y sus pueblos, pues ai periodist1 
no es unente que se produce, nicuan, 
dn resulta genial, por generaciones es
pontâneas, sino en las canteras dolo
rosas y optimistas de cada pueblo". 

• 
la Organización Internacional 
de Periodistas (O IP), organismo 

profesional que agrupa a más de 150 
mil miembros, realizó en Mêxico la 
Sesión de su Presidencia a partir dei 
jueves 9 de noviembre. 

Fundada en 1946, la OlP tiene or· 
ganizaciones y grupos filialas en 109 
paiS1ls, la mayoría de ellos en Améri· 
ca latina, Asia y Atrica. 

La Sesión Inaugural fue presidida 
por Kaarle Nordestreng, presidente 
de la O IP; Jiri Kubka, secretario gene
ral; luis Suarez, vicepresidente; Elev 
zar O íaz Rangel v Genaro Carnero 
Checa, presidente y secretario gene
ral de la FE LAP; Antonio Sainz de 
M iera, presidente dei Club de Perio
distas de México; Luis Jorda Galeana, 
secretario dei Sindicato Nacio·nal de 
Redactores de la Prensa de México; 
Antonio Caram, presidente de la U
nión de Periodistas Democráticos de 
México; Renato Leduc, ex-vicepresi
dente de la OlP y licenciado Antonio 
Ortiz Salinas, subsecretario de Turis
mo en representación dei presidente 
de la República, José Lõpez Portillo. 

Como observadores e invitados 
especiales asístieron representantes de 
la Unión de Periodistas Africanos, dei 
CIESPAL (Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Periodismo 
para América Latina) y otras organi
zaci ones de periodistas latinoameri· 
canos. 

Dentro dei Orden dei Ola mereció 
especial atención el análisis de la si
tuación y el movimíento de los perio· 
distas en América Latina en sus dife
rentes aspectos: políticos y sociates, 
profesionales, jurídicos y en particu· 
lar las "limitaciones, persecuciones, 
encarcelamientos y hasta asesinatos, 
por parte m las dictadum implantadas 
en algunos países dei continente". 

A ello se refírieron las palabras de 
Luis Suarez ai abrir la Sesión: "EI pe
riodismo esactualidad, esactual. EI pe
riodista que no lo sea se convierte no 
sólo en un profesional anacrónico si· 

no en un ser anacrónico. lo actual es 
hoy vivir con los problem&\ específi
cos y dei mundo, aquellos cuyas so· 
luciones estimulan el progreso y la 
paz; progreso y paz que daben tradu· 
cirse en lo lnminen18 y en lo práctico, 
en el majoraniento de las condicio· 
nes de vida materiales y culturales de 
las grandes mayorías; en satisfectores 
donde la información ocupa, por su 
valor inmadiato y por su insoslayable 
a:umulación educativa, un papel de 
primar orden y necesidad ... l o actual 
hoy as sentir las neC8$idedes de nues· 

Los participantes destacaron la 
contribución brindada por los perio
distas con su trabajo profesional y su 
acción organizada a las fuerzas demo
cráticas que tuch an contra el apartheid 
y otras formas dei racismo, llamando 
a apoyar el desarrollo de los mov~ 
mientos por la independencia nacio
nal de los pueblos de Africa Austral 

EI presidente José López Porrillo con las autoridades de la 0/P 1 

PREMIO$ 

l os Premios lnternacionales de Periodismo de la OIP fueron entreg• 
dos en 1978 a: 

Luis Suárez (México), Augusto Cannona (chileno fallecido bajo la 
actual dictadura), Premio Colectivo a la Unión de Periodistas de Nic• 
ragua, R. Singer (RDA) y Premio Colectivo ai Consejo de Pariodistas 
de Rumania. 

Las Medallas Julio Fucik se otorgaron a: 
Francisco Martínez de la Vega (México), Renato leduc (México), 

Fernando Benítez (México) y, en fonna colectiva, a la Federación La
tinoamericana de Periodistas (FELAP). 



asi como el boicot y aislamiento de 
los gobiernos racistas. 

La carrera armamentista 

Los resultados de la concentra· 
ción y monopohzación de los medios 
masivos de comunicación en algunas 
partes de América Latina, especial· 
mente los que tienen su raiz en los 
EE.UU. fueron ob1eto de un profun
do an ãlisis. 

En el marco de la situación gene· 
ral y particular de algunos países, se 
expresó en la reunión la inquietud de 
los periodistas ante la continuación e 
incluso el incremento de la carrera ar· 

mamentista. "Este hecho -dice el co
municado final- dificulta la normali· 
zación de la situación internacional, 
agrava las tensiones y resalta aún más 
la responsabilidad e importancia de 
los medios masivos de comunicación 
para el esclarecimiento de tales cir· 
cunstancies amenazantes y para con· 
tribuir a resolver, sin demora, los pro· 
biornas dei desarme y detener la fabri
cación de los medios de extermínio 
masivos." 

Nacional de Redactores de la Prensa 
de México; la Asoc1ación de Periodis· 
tas de Jamaica; la Un1ón de Periodistas 
de Etiopla y la Unión de Periodistas de 
Sagu1a EI Hamra y R ío de Oro {Saha
ra Occ1dentall marcó un hecho de 
relevante importancia. 

Durante esos d ias, se suscribieron 
también convenios de cooperación 
con la FELAP (Federación Latinoa
mericana de Periodistas) y con el I LET 
{lnstttuto Latinoamericano de Estu· 
dios Transnacionales) y se otorgaron 
los premios intemacionales de perio
dismo de la OIP y las mwallas Julio 
Fucik. 

La Presidencia acordó, además, 
apoyar a la UNESCO en la búsqueda 
de un nuevo orden informativo. 

La afiliac1ón a la O IP dei Sindicato 

EI "pool" 
se consolida 

OEn mayo o rumo de 1979. poco antes de la Sexta Coo· 
ferencia Cumbre dei Movim1ento de Países No Alineados 
en La Habana, Cuba, deberá realizarse una conferencia 
general de directores de agencias de prensa de países no ali· 
neados. Los detalles de esta reunión serão debatidos en la 
primera semana de enero durante la reuniôn que el Comi 
té Coordinador dei "pool" realizarãen Kinshasa, Zaire. 

Asi lo anuncib en Bagdad, O. R. Mankekar, presiden te 
dei Comité Coordinador ai clausurarse en la capital iraqui 
un seminario de los centros regionales dei "pool" organiza
do por la agencia local INA y la UNESCO. En el encuen
tro participaron nueve agencias de Asia, Africa, América 
Latina y Europa para discutir un temario fi1ado por el Co· 
mité Coordinador en su reunión dei pasado mes de abril 
en Jacarta, lndonesia. 

La extens1ón dei "pool" de agencias noticiosas no ah
neadas a un número cada vel mayor de países ha !levado 
a la organizacibn de centros regionales para la recolección 
V distribución dei material informativo. Estas tareas son 
cumplidas actualmen te por las agencias T ANJU G (Yugosla
via), TAP (Túnez), MAP (Marruecos), INA (lrak) y Pren
sa latina (CUBA). La agencia vietnamita VNA y la ln
donesia (ANTARA) están en la fase inicial dei proceso de 
recolección y dis tribución, mientras que IPS, coo sede en 
Roma colabora activamente coo el "pool". aunque no es 
una agencia noticiosa estatal. 

Los participantes en el seminario de Bagdad estudiaron 
detenidamente el proceso de selección v edición dei mate· 
rial a transmitirse, necesario por el creciente número de 
noticias, procedentes de regiones muy distantes y variadas. 
Se enfatizó que, de acuerdo a los estatutos dei "pool", las 
noticias debían ser incluídas tan extensamente como fuera 
posible y man teniendo el con tenido tal como es propor
cionado por las agencias de origen. 
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AI mismo tiempo, el seminario recomendo medidas 
prácticas para la capacitación de periodistas de las agen
cias nacionales, lo que repercutirá favorablemente en la 
calidad dei material transmitido. 

Uno de estos cursos, de tm meses de duraciôn, ya está 
en marcha en el lnstitu to Yugoslavo de Periodismo, en 
Belgrado. Cursos similares se organizan en la lndia, Túnez 
v Cuba. 

En la reunión de Kinshasa el Comité Coordinador ela
borará el informe a presentarse en la conferencia general de 
agencias no alineadas y realizará el balance de lo realizado 
desde el encuentro de Jacarta, coo el cual el "pool" entró 
en la etapa operativa de su ac tividad profesional. 

Concurso 

DEI Insti tuto Latinoame, 
ricano de Estudios Trans· 
nacionales (1 LET) emitiô 
una convocatoria a estu· 
diantes de ciencias sociales 
para el concurso América 
Latina y la comunicación 
masiva: EI desafio de la 
próxima década. 

Los och os temas con 
los que los participantes 
han de concursar son: La 
comunicación masiva lati
noamericana; Los medios 
de comunicación como fe
nómeno educativo; Los 
medios de comunicación y 

la participación social; 
La publicidad y su influen· 
eia; Las formes de la comu
nicación y la mujer latinoa· 
mericana; EI impacto eco
nômico de la comunicación 
masiva; y Los desafios jurí· 
dicos de los nuevos fenó· 
menos comunicativos. 

Asimismo, se informó 
que los trabajos - cuya ex· 
tensión deberé ser de 30 
a 40 cuartillas tamaõo car· 
ta y a doble espacio- de· 
berán ser enviados a I LET, 
Apartado Postal 85-025, 
México 20 D.F. 
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prensa 
Y/ M [l)J~ 
Periodismo en Africa 
0Representantes de es

cuelas de perioclismo de 
Tanzania, Senegal, Guinea
ConakfY, Eglpto, Kenia, 
Zaire, Camerún, Nigerla, 
Ghana, Túnez y Marruecos 
realizaron en Rabat una se
gunda reuni6o tendiente a 
analizar los avances profe
sionales realizados en el úl
timo ano y los obstéculos 
que todavia enfrenta ai pe
riodísmo en ai continente. 

con los antiguos padrones 
cotonlales. 

Cronistas agrícolas 
en Bagdag 

También se edvirtieron 
ciertas deformaclones en el 
periodismo de determina
dos países que lo 1ransfor
men en manipulador de las 
masas en vez de buscar un 
desempeno correcto de su 
papel de "educ«Jor, formB
dor e informador". 

OCon la asistencia de 
miembros de la Unibn 1111· 
qu I de Períodistas y de la 
Federación General de 
Asociaciones de Campesi
nos tuvo lugar en la capital 
iraqu I un encuen tro dei 
Club Internacional de Perio
distas de la Agricultu ra. Los 
periodistas participantes ha· 
bian realizado poco antes 
una visita ai interior dei país 

Los part icipantes hicie
ron observaciones criticas 
sobre el trabajo periodis
tico en Africa, presentado 
en general como eli tista, 
sin cepacidad de romper 

En suma, el seminario 
real izado en aquella ciudad 
marroqui, acentuó el pro
pósito de africanizaciôn dei 
perioclismo de los países 
participantes, con mevor 
énfasis que el anterior, ce
lebrado en Kinshasa . 

• 
Un abogado se acerca a su ven
dedor de periódicos en Sao 

Paulo, Brasil, y le pide oi Periódico 
dei metalúrvico. Un obrero de la 
construcción que viene detrás suyo 
compra, en cambio, el Periédico de 
los m6dicos y tal vez el estudiante 
que le sigue se in te rese por El tnbaja
dor químico. 

Si ya es inusual que los periódicos 
sindicales se vendan tn los puestos 
comertiales, mãs notable aún es que 
éstos hayan logrado ampliar sus 
lectores a un público mucho màs 
ex tenso que el de los trabajadores 
agremiados. 

En el marco de la libertad de 
prensa duramente conquistada en 
Brasil, éste es quizás uno de los logras 
más significativos. Y ello se debe tan· 
to ai creciente empuje dei mOYimien
to sindical com o a la excelente cali
dad técnica de los ~ riódicos que ex
presan a las organizaciones obreras. 

Pulcramente impresas, excelente
mente redactadas y atractivamente 
diseiiadas, las informacíones internas 
dei sindicato conviven en las pf9inas 
de la nueva prensa llilOfel con cari
caturas e informaci ones de intierés 
general. EI sindicato incrementa así 
el interés de ws efilildos en las acti
vidades gremiales, promuwe la par-
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ticipación y apoya sus reivindicacio
nes con una nueva herramienta de lu
cha. 

Una experiencia innovadora que 
merece ser seguida con atención tan
to por los sindicalistas como por los 
periodistas de otras latitudes. Merece 
destacarse que ella es fruto dei esfuer
zo de los militantes sindicales y la co
laboración de periodistas, gráficos y 
caricaturistas organizados en coopera
tivas para prestar sus servicios profe
sionales a los trabajadores, que son 
quienes determinan la línea editorial 
y el contenido de los peribdicos. En 
conjunto, estos brganos sindicales ya 
tienen una circulaciôn superior a los 
500,000 ejemplam. 

para observar proyectos da 
desarrollo agrícola en mar
cha. EI ministro de Agricul
tura y Reforma Agraria de 
1 rak, que asistib ai evento, 
comentb ante la concurren
cia una reseiia de los avan, 
ces en el campo agrícola, 
destacando que oi Partido 
y el gobierno siempre lo 
han tomado como un sec
tor prioritario. 



BRASIL 

La victoria 
popular 
Con 11110 diferencia superior 
a cinco millones de votos. las 
e/ecciones fuero11 u11 plebiscito 
contra el régime11 actua/ 

Herl>et de Souza 

E/ presidenre Ernesro Geisel en el momento devo
a,,. La expresi6n de preocupací6n tal 11ez no • 
debll só/o a Is perple1ided por la derrot11 dei oficia
lismo: En Brasil csus6 regocijo general /11 noticie de 
que el msndersrlo, e/ aoncurrir e/ cuerro secrt1to 
equivoc6 su rombo y entr6 en un belfo de dsmes. 

[L a última vez que un ciu
dadano brasileiio votó 
para elegir a su Presiden-

te de la República fue en 1961. 
Después de la renuncia dei 

presidente J anio Quadros, en ese 
miamo ano, y del golpe contra el 
presidente João Goulart en 1964, 
nunca més se rcalizaron eleccio
nes directas para la presidencia. 
AI contrario, en estos últimos 14 
ai\os el pais sufrió el gobiemo de 
cuatro generales que en nombre 
de la defensa de la democracia 
ejcrcieron la dictadura. 

Sin embargo, como no es po-
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sible ejercerla sin un mínimo de 
juego institucional, el régimen ha 
utilizado las elecciones para el 
Parlamento como una válvula de 
escape, un instrumento de legiti
mación y como una ocasión para 
escuchar lo que el pueblo tiene 
para decir dcspués de cada perío
do de silencio. 

Para eso el gobiemo prepara 
la escena con una serie de instru
mcn tos "leaaJes" que lo aseguran 
de antemano cor.tra lassor>rcsas 
electorales. O sea, define cómo 
el régimen debe ganar. 

Aun asf, cada vez que el pue-

blo vota, el gobiemo se sorpren
de : EI pueblo vota contra el go
biemo. 

A partir de 1974 

Oespués de las últimas eleccio
nes parlamentarias, en 1974, 
cuando el Movimiento Democrã
tica Brasilei'lo (M DB) canalizó 
millones de votos de la oposición, 
el gobiemo preparó en abril de 
1978 un "paquete" de restriccio
nes con la finlilidad de impedir 
su derrota el 15 de noviembre 
dei 78. 
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Primero creó los senadores 
''biônicos", llarnados asi en ho
menaje a la imagen '·electoral" 
dei gobiemo, ya que tales sena
dores no nacen dei voto sino de 
la voluma d del Presidente de la 
República quien los indica a un 
colegio electoral que, a su vez, 
los elige baJo control dei parti
do ofic13J. 

Luego aprobô la .. Ley Falçâo" 
(por el ministro de Justicia Ar
mando Falçâo) que impide la 
propaganda elecroral "animada" 
por la radio y TV. Los candida
tos pueden presentar sus caras y 
sus números, pero no sus ideas y 
sus argumentos. AI lado de este 
.. cine mudo·· electoral, el gobier
no eJerce abundantemente el uso 
de estos mismos medios de difu
sión para su propaganda. 

Anunció después que el siste
ma partidario seria redefinido y 
que probablemente el ARENA y 
el M 0B. los partidos creados por 
el gobiemo, por él mismo, serian 
disueltos. 

Por último, se mantendría 
vigente hasta e! 2 de enero de 
1979 el A.I.5, Acta Institucional 
que confiere ai presidente pode
res dictatoriales, protegiéndolo 
contra cualquier eventualidad, 
ai mismo tiempo que se propo
nía rever la Ley de Seguridad 
Nacional para mejorarla, o sea, 
tornaria más aplicable y menos 
aberrante. 

AI mismo tiempo que el go
bierno definia los limites de su 
"democracia". ésta era superada 
por la emergencia de las luchas 
populares que engJobaban las rei
vindicaciones de los sectores y 
clases sociales más diversos, a tal 
punto que una revista nacional 
anunciaba en su carátula: "E/ 
Brasil está en la oposición ". 

Eo los meses anteriores a las 
elecciooes, los obreros, particu
larmente los de San Pablo, reali
zaron huelgas y manifestaciones 
de gran dimensión;los movimien
tos pro-amnistia y contra la ca
restía se ampliaron; los estudian
tes, los intelectuales, los artistas 
y profesionales de las más varia-
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das categorias sumaron sus rci
vindicaciones particulares a la 
lucha general por ln democracia. 

En el seno dei propio régimtm 
comenzaron a manifestarse opó
siciones a ln política dei gobier
no, tanto entre algunos ministros 
y tecnócratas civih:s como entre 
los militares. Gracias en parte a 
estas divisiones, por primera vez 
después de 1964 dos miJltares se 
.. candidatearon" a las elecciones 
indirectas a la Presidencia, uno 
por el gobiemo, el otro por la o
posición. 

En le campafla 
elec torai dei ofi· 
cial,sta ARENA, 
el president11 elec· 
to Figueiredo pro
clama desde los 
carreies: Preci· 
samos de Usted 

Las elecciones de 1978 

En este contexto de crisis dei 
régimen y ascenso del movimien
to popular se realizaron las elec
ciones dei 15 de noviembre del 
78 para renovar un terei o dei Se
nado y la totalidad de la Cámara 
Federal de Oiputados y las Câ
maras Estatales. 

Estas son las únicas elecciones 
directas permitidas en el país. A 
pesar de todo el peso de los me
canismos de con trol de la opinión 
pública y manifestaciones dei a
parato estatal en manos dei go-

biemo, a pesar de todas las debi
lidades de una oposición hetero
génea y sin medios efectivos de 
poder, los resultados sorprendie
rnn. La oposición obtuvo una 
ventaja superior a cinco millones 
de votos, o sea, 17 contra cerca 
de J I millones. 

La oposición ganó en lodos 
los Estados dei centro-sur, con 
ven tajas de mãs dei 60º/o de los 
votos, como en el caso de San 
Pablo, Río de Janeiro, Minas Ge
rais, y Rio Grande del Sur y per
dió con diferencias mínimas en 

varias regiones donde la máquina 
dei gobiemo está implantada ha
ce catorcc anos. 

Gracias a una Jegislación arbi
traria, definida en función de 
mantener al régimen contra la 
voluntad popular, e! gobiemo 
consiguió la proeza de perder en 
los vetos y ganar en representa
ción en el Senado y en la Cáma
ra Federal. 

De esta forma el próximo ge
neral presidente designado -no 
puede decirse electo- J oâo Bap
tista Figueiredo, contará con el 
apoyo dei legislativo. 



Pese II las restricclones e la campalfa electoral de la opo
sición (ebe1ol el veredicto de las umas fue claro. Sin em· 
bargo, 111.1n habiendv triunfado el MDB, el ARENA ,e

guirá siendo mayor/11 en el Congreso. As/ sattrizó 111 si· 
wación el semanario Folheum 

Sin embargo, no puede dejar
se de observar que esta situación 
es bastante precaria ya que: 

a) la "mayoría" gubemamen
tal en el Congreso NacionaJ será 
mínima; 

b) el partido oficial ARENA 
- Alianza Renovadora Nacional 
consolidó au imagen de partido 
desmoralizado e incapaz de mo
vilizar apoyo popular ai régimen; 

c) el Movirniento Democráti
co Brasilei'io pudo, a pesar de to
do, canalizar las diferentes opo
siciones ai régirnen, aproximãn
dose a situaciones de poder. 
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La estrategia dei régimen 

Después de la derrota electo
ral, el regímen está repensando 
su estrategia. Una vez más el 
pueblo le dijo no. Una vez más 
su partido fracasó. Una vez más 
que dó en evidencia que las aspira
ciones populares y democráticas 
son incompatibles con las pre
tensiones dei régimen. 

Avanza, por lo tanto, la crisis 
dei sistema. Su problema funda
mental es la incapacidad de con
ciliar su función antinacional y 
antipopular con las regias dei 

juego de una democracia liberal. 
Régimen de las corporaciones 
transnacionalts y de la gran bur
guesía local asociada, no puede 
dar autenticidad a su retórica de
sarrollista así como tampoco 
pretender que el pueblo legitimi
ce un sistema que lo oprime y 
que lo margina de la vida políti
ca y económica nacional. 

En esta situación de desespe
ración el régimen puede intentar 
el recurso de la violencia. Para 
eso la unidad de los militares, u
nidad que parece estar compro
metir.a por múltiples divisiones. 
Sabemos, no obstante, que cuan
do el movimiento popular crece, 
las clases dominantes se reunifi
can en tornei de la defensa dei 
"orden " . 

Crecc también la oposición en 
la lucha democrática. Su proble
ma fundamental, a.hora, es dcs
cubrir las formas de avanzar y sa
ber conciliar el desarrollo dei 
movimiento popular con una de
finición de canales políticos ca
paces de darun sentido ai oonjun
to dei movimien to social. en bus
ca de un nuevo régimen y de una 
nueva sociedad. ___ ___ e 
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BRASIL li 

La amnistía 
es inaplazable 

Uno de los l,ileres de 
lo oposició11 brosile,ia. 

dip111ado ,1ag11us Guimarães. 
auali:o el resultado de las 

eleccioues y declaro que 
el 11010 popular fue 

11110 exigencia de 
democrori:oción iumediata 

~

I diputado Maanus Gui
maraes integra la repre
sentación del Movimien-

to Democrâtico Brasileiio, MDB, 
de Rio Grande do Sul Acaba de 
ser reelecto aJ parlamento fede
ral con una cuantiosa votación. 
En el período legislativo pasado 
fue uno de los líderes de la ban
cada. Magnus estyvo reciente
mente de visita por varios paí
ses ewopeos, acompailando aJ 
exgobemador de Rio Grande do 
Sul, Leonel Brizola. Esa dele
gación de la oposición bruile
iia participó en Estocolmo de un 
simposio sobre la realidad de su 
país y mantuvo contacto con va
rias dirisen tes políticos europeos, 
entre los cu ales se hallaba el aei\or 
François Mitterrand, preaiden te 
dei Partido Socialista írancés. 

En su escala en México, 
donde vino a entreviltarae con 
políticos y diriaen tes de su país 
exiliados, el dipu tado Maanus 
Guimaraes estuvo de visita en la 
aede de Cuademos dei Tercer 
Mundo y nos b izo lu •iauiente, 
declaraciones sobre el momen to 
político que vive su Patria: 
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- Lo que esta pasando en mi 
pais evidencia que no hay fuer
za humana capaz de impedir la 
toma de conciencia de un pueblo 
en lucha por la conquista de su 
libertad. También es una demos
tración de que la libertad no se 
conquista de rodillas. 

Las últimas elecciones com
probaron, una vez más, que el 
pueblo se opone aJ actual régi
men. EI Mov1miento Democrá
tico Brasilefio ganó por mãs de 
cinco millones de votos y si no 
consiguió la mayoria de escai\os 
en el Senado y la Cámara de 
Diputados fue por las restriccio
nes ímpuestas por el aobiemo a 
los políticos, inclusive prohibién
doles ocupar espaci01 en la radio 
y televisión. 

Ademil, para aseiurane la ma
yoría en el Senado, el &obierno 
impuso, previamente, la designa
ción de un tercio de senadores, 
electos por un colecio nom
brad o adrede. El pueblo bauti
zó a esoc senadores de "blóni
c01". También los &obernadores 
de los Estados fueron impuestos 

por métodos semejantes, dei m~
mo modo que los prefectos (ai· 
caldes) de más de 200 munici
pios, que el régimen considera 
áreas de seguridad nacional ~ 
donde no se realizan elecciones. 

- ,Se puede, en ronces, ,·ons1· 
derar ai MDO como una real ai· 
remari11a de poder e11 /Jrasil ~ 

- Mire, sinceramente no se 
puede considerar que exista esa 
convicción, ni a nível de los di
rigentes, ni a nível popular. En 
estas elecciones hubo más de 5 
millones de votos cn blanco y 
nulos que expresan la desconfor
midad dei pueblo con el cuadro 
político y partidario impuesto 
por el rigimen . Las mayorías 
nacionales sienten muy nítida
mente que el MDB no es hoy y 
no serã en el futuro una alterna
tiva de poder. Eso es evidente. 
AI votar al MDB, el pueblo vota 
contra el &obiemo pero no siente 
que ese movimiento interprete 
cabaJmen te sus sen timien tos y 
aspiraciones. Considera que la 
Jglesia, instituciones como la Or
den de los AboJados y organiza-



ciones populares que desaffan las 
dificultades para luchar por rei
vindicaciones concretas, son hoy 
mucho mãs opositoras que el 
MDB. 

• SigniJica eso la condena oi 
biportidarismo ac111alme11 te 1·i· 
gente en su pois'' 

- Exactamen te. Las manifes
tacione~ populares son todas en 
ese sentido. Reclaman partidos 
con una filosofia definida, una lí
nea ideológica clara y posicier 
nes políticas asumidas democrá· 
ticamente y que correspondan a 
las exieencias de la sociedad bra
sileiia. 

La reorganización dei Partido 
Trabalhista Brasileiro, en la que 
con muchos otros compalieros 
nos empenamos - a través de la 
creación de núcleos que funcier 
nen como verdaderas semilJas, 
que genninarán constituyéndose 
en el PTB atiende a ese recla
mo. Uno de los documentos fun
damen tales dei partido será la 
carta testamento dejada por el 
presidente GetuHo Vargas. 

,Contaria el PTB co11 apo
yo popular en la etapa actual dei 
proi·eso político dei Brasil? 

-Hasta los adversaríos están 
convencidos que sí. Tenemos de 
ello muchos testimoníos. La reor
ganización dei PTB cuenta no só
lo con la participación de desta
cados líderes trabalhistas y su 
experienc1a políuca, sino tam
bién con el deseo y el en tusias
mo de una juventud ávida de in
tegrarse en un partido políti
co que atienda a los desafios de 
la sociedad moderna. Ese apoyo 
es muy grande entre los trabaja
dores rurales y urbanos, la clase 
media liberal, de las grandes y 
pequenas ciudades. Las simpatias 
por el trabalhismo se encuen tran 
Iam bién en el peón de estancia 
de Rio Grande do Sul, en las 
grandes masas marginadas dei 
Nordeste y en los trabajadores 
fabriles de los centros industria
les dei país. 

La amnistia 

, Cual es su op,n ión sobre el 
ttma de la amnistia que eHà do
minando el ambiente político 
brasiletio' 
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- faa es una medida que dcbe 
ser decretada con urgencia. Ya 
no es posible aplazarla. La am
nistia vendrá, no como una dá
diva dei gobiemo, sino como una 
conquista de la Nación. EI tiem
po que tantos brasilenos han pa
sado en el exílio es supenor a las 
dos grandes guerras Juntas. Y 
esos gobiemos y pueblos ya se 
han amnistiado recíprocamente. 

Los brasileiios acompafian 
con gran lnterés y solidaridad el 
extraordinario trabajo que desta
cados compatriotas exiliados 
realizan en el exterior, no sólo 
atrayendo las simpatias y la com
prensión de gobiemos, personali
dades intemacionales e institucier 
nales a la causa de la democra
cia en Brasil, sino ampliando sus 
conocimientos y experiencias, 
que serán muy útiles a nuestro 
país en la nueva etapa que se ini
cia. Todos aguardamos el d{a en 
que retomcn a la patria, ·que siem
pre fue el objeto de sus preocu
paciones en sus actividades en el 
exterior. 

Tendrá que Uegar el d{a en 
que los brasileiios, de cualquier 
credo o tendencia política no ne
cesiten reunirse bajo la protec
ción y garantia de banderas ex
tranjeras para debatir los proble
mas nacionales. Llegará el día en 
que nos reuniremos en Brasil, ya 
no más d!virudos entre buenos y 
matos, entre los que tienen y los 
que no tienen derechos, para que 
Juntos busquemos soluciones a 
los problemas que enfrentamos 
en los campos institucional, polí
tico, jurídico, económico, social 
y educacional. 

- , Como 11e la situaciôn dei 
pais, después de cosi ires lustros 
de régimen autoritario milttar' 

-Mãs convincente que las es
tadísticas es el panorama de rni
seria, marginación social y expler 
tación de la mano de obra nacio
nal por parte de los grandes con
sorcios. todo ello resultado de 
una política profundamente equi
vocada e injusta. Seguimos sien
do blanco de la corucia extran
jera, ahora volcada a regiones cer 
mo la Amazonia. En el pasado fue 
por el látex, para la fabrícación 
de caucho y ahora son la madera 
y las riquezas minerales, bajo el 

pretexto de que esa verdadera 
alienación de âreas nacionales 
ayudaría a pagar nuestra gigan
tesca deuda externa de 42 mil 
millones de dólares . 

Las distorsiones dei régimen 
han sido tantas, los desequilíbrios 
tan grandes y las tnJusticias socia
les tan pelierosas, que ya no hay 
quien pueda esconder ese cuadro 
tan brutal e indignante. 

los militares 

F.I a< wal régimen brasi/e110 
Jí1e resultante de un golpe mili· 
cor, i,Cree 11sred que los grupos 
militares dominantes, reconocien· 
do el fracaso de esa experiencia. 
se indinan ahora a retomar a 
los cuarteles? 

-En Brasil, los militares están 
tomando conciencia de que se 
impone el retomo a sus funder 
nes espllcíficas, consti tucionales. 
Comprenden que hay una situa
ción nacional insostenible, resul
tante de un modelo político y 
económico reiiido con las t radi
ciones y los intereses nacionales. 
Oesnacionalización de nuestras 
empresas, intemacionalización 
de la agricultura, una total de· 
pendencia tecnológica, alienación 
!lducacional, anarquia y especu
lación en el sector financiero y 
bancario. Después de tantos anos 
de gobiemos autoritarios, la si
tuación se resume asi: el rico es 
cada vez más rico y el pobre ca
da vez mãs míserablemente per 
bre. Los tecnócratas "vendieron" 
la ilusión dei crecirniento de la 
torta, para recién después repar
tiria. Realmente creció, pero só
lo minorias privilegiadas se be
neficiaron. EI pueblo quedó fue
ra dei "milagro". Sin embargo, 
tiene conciencia de que, con el 
avance dei proceso democrático, 
se abri rán posibi.lidades de una 
correc1.1ón de rumbos. 

-,Se puede esperar que el /11· 
111ro preside11 te, general Figueire· 
do, amplie la aperr11ra politica, 
con base en los resultados elec· 
torales 1 

-EI mensaje dei pueblo fue 
inequívoco en ese sen tido: Si él 
lo entendi6 así no se lo podría 
decir. _________ • 
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DOCUMENTOS 

Salvador Allende: 
".Conozco · 1a muerte 
y amo la vida" 

En una e11trevis1a hasta ahora inédita. el asesi11ado presidente chileno explica las rafces 
de s11 compromiso político y los li11eamien1os dei gobiemo popular que recién iniciaba. 
Co11 la perspectiva ele los alios transcurridos. e/ lector podrá desc11/Jrir e11 los problemas 

que 4/lende prevé como dificultades posibles. mucl,as de las ra:011es de su trágico destino 

Roberto Rossemni 
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~ 
n 1971 . durante la realización de la Ope
ración Verdad en Santiago de Chile, 
Donilo Trelles, amigo y colaborador de 

Salvador Allende, sugirió ai presidente la posibi
lidad de realizar una entrevista filmada con 
Roberto Rossellini, destinada a difundirse en 
los canales de televisión dei mundo. Los trámites 
se realizaron rápidamente y en pocos dias arri
bõ a Santiago el maestro Rossellini, profunda
mente sensibjlizado por la causa dei pueblo chile
no. Rossellini- había prepararlo un cuestionario 
previo para someterlo a Allende, pero el presiden
te no llegó a leerlo. Sus respuestas f.ueron, enton
ces, improvisadas. Pero aun así, en su densidad 
conceptual resume el pensarniento político de 
una de las personalidades más apasionantes de 
nuestra época. Ofrecemos a continuación a nues
tros lectores el texto de aquella entrevista histó
rica, realizada a pocas semanas de haber asumido 
Allende el gobierno y que hasta ahora permane
ció inédita: 

Se,ior presidente, sus a,:ciones poliricas. ai 
menos en ms grandes li'neas, son noticia y son co
nocidas. Yo quisiera saber, como hombre de la 
calle, cuáles son las motivaciones dei hombre 
Allende, qué es lo que ha hecho de usted '"' pot,'-
1iro y el presidente de Chi/e. 

- Pertenezco a una familia que ha estado en la 
vida pública por muchos anos. Mi padre y mis 
tios, por ejemplo, fueron militantes <.lei Partido 
Radical, cuando éste era un partido de vanguar
dia. Este partido nllció con las armas en la mano, 
luchando contra la reacción conservadora. Mi 
abuelo, el doctor Allende Padín, fue senador ra
dical , vi<;epresiden te dei Senado y fundó en el si
glo pasado la primera escuela laica de Chile. En 
aquella época fue, además, serenisimo gran maes
tro dei orden masónico, lo que era mãs peligroso 
que ser hoy militante dei Partido Comunista. 

Los teóricos y el choque con la realidad 

Bien pronto, pese a pertenecer a una familia 
de la mediana burguesía, dejé la provincia, Val
paraíso, y vine a estudiar medicina a Santiago. 
Los estudian tes de medicina, en aquella época, se 
encontraban en las posiciones más avanzadas. 
Nos reuníamos para discutir los problemas socia
les, para leer a Marx, Engels, los teóricos dei 
marxismo. 

Yo no había frecuentado la Universidad bus
cando ansiosamente un título para ganarme la vi
da. Milité siempre en los sectores estudiantiles 
que luchaban por la refoml8. Fui expulsado de la 
Universidad, arrestado y juzgado, antes de ser 
médico, por tres Cortes Marciales. Fui liberado, 
enviado ai norte de Chile y después comencé en 
Valparaíso mi carrera profesional. 

Tuve muchas dificultades, porque aunque fui 
un ooen estudiante y me gradué con una calificación 
alta, me presen té, por ejemplo, a cuatroconcursos 
en) os que era el único concursante y sin embargo 
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los cargos quedaron vacantes. i Por qué? Por mi 
vida estudiantil. 

En Valparaíso tuve que trabajar duramente, 
en el único puesto que pude desempenar: asisten
te en anatom fa patológica. Con estas manos he 
hecho mil quinientas autopsias. Se quê quiere 
decir amar la vida y se cuáles son las causas de la 
muerte. 

Terminado mi trabajo de médico me dedkaba 
a organizar e! Partido Socialista. Yo soy el funda
dor dei Partido Socialista en Valparaíso. Me enor
gullece haber man tenido desde cuando era estu
dian te hasta hoy, una línea, un compromiso, una 
coherencia. Un socialista no podia estar en otra 
barricada que en aquella en la que yo he estado 
toda mi vida. 

En con tacto con el pueblo 

Sorprende, aqu,· en Chile, el enorme 111arge11 
de libertou que 11s1ed permite a la oposición. Bas
ta ver los díarios para darse cuenta. Casi todos los 
medios de infonnación están en manos dei asi lfa
mado establishment. Durante la campaiia electo
ral usted no dispon ia de la televisiim. i Oué me
dios. en tonces. ha utilizado y utiliza ah ora para 
hacer sentir su voz y 111011er ai electorado? 

-En primer lugar quiero recordarle que como 
•militante de un partido popular yo siempre he es
tado ligado a la lucha dei pueblo. Y las luchas dei 
pueblo en Chile han sido muy duras, por muchos 
rui os. 

No se puede considerar sólo esta última cam
paJia. Yo he sido candidato cuatro veces: en e! 
5 1, para mostrar, para ensenar, para hacer com
prender que existía un camino distinto de aquel 
que estaba establecido, incluso por e! Partido So
cialista, dei cual yo a partir de ese momento fui 
expulsado por no haber aceptado esa línea. Ex
pulsado dei Partj_do Socialista, entré en contac
to con un Partido Comunista que estaba en la 
ilegalidad. Y así nació el embrión de aque!Jo que 
es hoy la Unidad Popular: la alianza socialista-co
munista. Un pequeno grupo socialista que yo re
presentaba y los comunistas, que estaban en la 
ilegalidad. 

En el 51, recorri todo Chile sin ninguna ilu
sión electora1, pero para decirle a1 pueblo que la 
gran posibilidad consistia en la unidad de los par
tidos de la clase obrera, incluso con partidos de 
la pequena burguesía. La fuena de esta idea, na
cida en el 5 1, se manifestó de manera poderosa 
en el aJio 58. 

·"En el 58 yo perdi las elecciones por treinta 
mil votos. En e! 64, hubiéramos vencido, si hu
bieran sido tres los candidatos. Pero el candidato 
de la derecha que era radical, prácticamente se 
retiró, y quedamos el seiior Frei y yo. Y la de
recha apoyó a Frei. 

Con esto quiero subrayar que por tantos anos 
yo he tenido un diálogo constante y permanente 
con el pueblo a través de los partidos populares. 
Y en esta última campaJia organizando los comi
tés de la Unidad Popular en cada fábrica, en los 
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cuarteles, en las calles, en todas partes habiamos 
formado comiles: escuelas, liceos. industrias, hos
pitales. Estos han sido los veh ículos, los contac
tos, los tentáculos dei pensamiento de la Unidad 
Popular c.:on el pueblo. 

Es por ello que aunquc los medios de infor
mación eran tan restringidos como usted ha ob
servado, pudimos alcanzar esta victoria de hoy. 
Se puede usar. aqui, una expresión no politica, 
pero clara: la cosecha de la vic.:toria es fruto de la 
stt'm bra de muchos anos. 

Ho}. en el gobiemo. pensamos en utilizar 
otros medios que son superiores. como la radio o 
la televísión. pero al mismo tiempo queremos 
consen·ar el contacto de un pennsnente d1âlogo 
con el pueblo. 

Además. los partidos mantienen contacto con 
la masa a traves de sus organizac1ones. Y con ú
núan funcionando los Comités de Unidad Popu
lar. Algunos con una actividad seria, otros un 
poco vegetando. 

Pero en el fondo nuestra gran posibilídad es 
precisamente la de rcactivar estos comités y lo
grar así que los partidos no pierdan el contacto 
con las masas. Y yo no creo que lo pierdan. La 
semana próxima, pore1emplo, iremos a hablar con 
los míneros dei cobre. Hablaremos con los com
paiieros para que vean cuáles son sus responsabi
lidades. Para indícarles que obreros, empleados y 
técnicos chilenos tienen el deber de comprendcr 
que el cobre es el sueldo de Chile y que por eso 
debemos producir más, trabajar más, adecuar la 
técnica a nuestra capacidad y a la reaJidad chilena. 

Las raíces dei triunfo 

- En J 958. doce afios antes de la ti/cima e/ec
cion, usted perdió por un pequeiiisimo margen. 
1::11 aque/ momento centenares de miles de rra
bajadores fueron espontâneamente a las calles, en 
la co111·1cciôn de que habia habido un fraude elec· 
torai. Se manejó, incluso. bojo esta presión de la 
opinión pública, la posibilidad constitucional de 
que us ted ft1era elegido, en rez de A lessandn Se 
dice en los medios informati1•os que el presiden
re saliente Carlos Jbariez esraba dispuesto - con 
e/ apoyo de los social-cristianos- a apoyar su 
candidatura si se lo Jrnbieran pedido. Usted, 
usiedes. los socialistas y los comunistas que hoy 
están en e/ gobierno. en aquel momento optaron 
por la legalidad absoluta. Tomaron por bueno e/ 
resultado electoral y calmaron a las masas en 
rel'ltelca. 

-Antes de responder directamen te a su de
manda, quiero hacer una corrección. En el ano 
1958, el FRAP -que entonces se llamaba así: 
Frente de Acción Popular- venció en la votación 
masculina. Yo venci en la votación masculina y 
perdi en la de las mujeres. 

En 1964, no obstante que Frei fue apoyado 
por los sectores de la derecha, en el voto masculi
no quedamos en igualdad. Pero él me ganó, por 
un porcentaje muy elevado, entre las mujeres, 
Después de eso, en el 70, la verdad es que Alessan-

dn y Tom1c habian obtenido más votos que YO, 
en proporción, en el sector femenino. Yo triunfé, 
de lejos. entre los hombres, 

Ahora. en el 58. las condiciones eran distíntas. 
La Unidad Popular, en aqueUa época, era repre. 
sentada sobre todo por socialistas y comunistas, 
Y aun si hubiéramos ganado - gracias ai voto 
masculino- la composición dei Congreso era dis· 
tinta de la actuaJ. Los partidos conservador.,libe, 
raJ y radical eran la mayoria. No hab{a ninguna 
posibilidad, aún con el apoyo demócrata-cristia, 
no, de que yo venciese aJ Congreso. 

Todo. absolutamente todo, estaba dispucsto 
en Chile de modo tal de asegurar la victoria de 
Alessandri. Ademãs, existía una tradición según 
la cuaJ el Congreso siempre ratificó a quien ven· 
ciera en las elecclones. Se imagina cuán d1fícll 
era suponer que un congreso en el cual no tenía
mos la mayoría, hubiera podido romper con esta 
tradíción, para elegir - en el 58- un candidato 
socialista apoyado exclusivamente por el Part(do 
Comunista. Si nosotros hubiésemos lanzado ai 
pueblo a la lucha se habría desatado una repre· 
sión violenta. 

Aunque es cierto que el presidente lbanez 
personaJrttente expresó simpatia por mi candida· 
rum, oo inte-rvino ni me apoyó decididamente. Ni 
yo le pedí eso, No había ninguna condición, nin
guna posibilldad concreta. 

Ahora, sí creo que hemos demostrado con· 
ciencia política. Aquella misma noche yo les dije 
a los trabajadores que habíamos perdido una ba· 
tal la, pero no la· guerra. Y debíamos seguir prepa
rándonos. Crco que este precedente, entre otros, 
es lo que ahora me permite tener autoridad mo
ral. La gente sabe que soy un politico realista) 
que, además, mantengo las promesas. 

Una revolución por vias legales 

- Cierto. La prueba es irrefurable. Usred incen· 
ca una rel'ol11ciô11 legal. en plena obserl'anda dt 
las regias democráticas que tantos ocros 11101·i· 
111ien tos rel'olucionarios desprecian. H11 general, 
para la opinión pública, para e/ hombre de la ,·a· 
//e, cuando se dice marxismo se dice dictad11ra 
dei proletariado. JPOr qué piensa usted distint0' 

-Pienso que efectivamente para la opinión co
mún es así. Pero quien ha leído un poco a los 
teóricos dei marxismo (y yo no soy un teórico 
dei marxismo, pero soy un hombre político que 
ha aprendido en la lucha sin haber dejado de 
leer, porque creo que no puede haber acción re· 
volucionaria sin teoria revoluciona.ria) sabe per· 
fectamente que cada país tiene su propia reali· 
dad. A esta realidad hay que adecuar la táctica, 
con un fin estratégico definido. 

i,Cómo se entiende la revolución desde un 
pun to de vista sociológico? Una clase social que 
es minoritaria cesa de tener en sus propias manos 
el poder y la fuente dei poder porque otra clase 
social, que es mayoritaria y que ha estado poli· 
ticamen te oprimida y económicarnen te frustrada, 
lo asume, 
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Nosotros hemos declarado de frente a1 país 
que haremos una revolución por vias legales. No
sotros no dijimos que seríamos la izquierda dei 
sistema. Dijimos que cambiaremos e! régimen ca
pitalista para abrir el camino aJ socialismo, por
que sabemos perfectamen te que el socialismo no 
se puede implantar por decreto. 

Entonccs, sobre la base de la realidad chile
na, en un país donde la conciencia civil tiene una 
detenninada fuerza por tradición, la Fucrza Ar
mada un sentido profesional preciso, donde la 
institucionalidad tiene un peso y un contenido 
bien definido {por ejemplo el Congreso chileno 
funciona desde hace más de ciento veinte aiios. 
Calcule usted qué otro país de América Latina, 
o incluso de Europa, tiene algo similar ... ). Pues 
bien, frente a esta realidad chilena la única posi
bilidad es la electoraJ. 

Ahora, dentro de esta realidad y de las Jeyes 
de la democracia burguesa o de la república li
beral, nosotros podemos cambiar las instirucio
nes. Esto lo establece la constituGi6n actual. 

Por ejemplo: si surgieran serias dificultades 
con el Congreso, siempre dentro dei ámbito de 
las normas constitucionaJes, podré presentar un 
proyecto de disolución. El Congreso seguramente 
lo rechazará. Entonces yo puedo hacer un llama
do ai pueblo, a través de un plebiscito, un referen
dum . Y si el pueblo aprueba el referendum, el 
Congreso será disuelto. Convocaré a elecciones 
para un nuevo Congreso y seguramente, si venci
mos en el plebiscito, tendremos mayoría en el 
nuevo Congreso. En ~onces este Congreso aprobará 
las leyes que el gobierno popular quiera aprobar. 

La revoJución depende de los trabajadores 

- en su discurso dei Primero de Mayo, usted 
ha invocado a la conciencia popular para com· 
prender que e/ ca111i110 hacia las metas prefijadas 
es largo y duro. Y usted ha afirmado, además, 
que no admitirá una aristocracia obrera. ;,Po
dría ampliar este concepto? 
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-En efecto, he dicho que para garantizar el 
proceso revolucionario en Chile es fundamental 
que se intensifique la participación de los traba
jadores, esenciaJmente la de los campesinos y los 
obreros, a todos los niveles dei Estado. Usted sa
be que hemos creado un consejo nacional. De. la 
base han surgido consejos locales, provinciaJes, y 
así los campesinos -me refiero a los trabajado
res de la tierra- junto con los pequenos propie
tarios y los técnicos dei Estado establecen los 
planes de producción y cuáles son los terrenos 
agrícolas que deben ser expropiados. Existe una 
participación directa de los campesinos porque 
son ellos los que harân producir la tierra, son 
ellos los que abren el surco, los que siembi:an, en 
fin, son ellos quienes -aun sin haber hecho si
quiera el primer ano de escuela elementaJ- tie
nen, por así decir, el 3fecto a la tierra y saben 
q ué es la tierra. 

En el campo obrero, hemos dicho que en el 
seçtor nacionalizado, en el sector que Uamamos 
de capital social, los obreros participarán direc
tamente en la dirección de la empresa,junto con 
representantes dei Estado. Y este directorio que 
representará a los obreros será electo en asamblea 
de los propios obreros. Es algo distinto de la or
ganización sindical, que continuará funcionai:ido 
pero sin participar en la dirección de la empresa. 

Ahora, por ejemplo, tt:ndremes el sector dei 
cobre nacionalizado y por cierto lo tendremos: 
los obreros deberán comprender que el cobre es 
suyo, de los trabajadores dei cobre, pero como 
parte dei pueblo. Deberán comprender también 
que los excedentes económicos que provengan 
dei cobre no los podremos dedicar exclusivamen
te a aumentar sueldos y salarios de obreros, em
pleados y técnicos dei cobre. Simplemente de
bemos asignarles a ellos una parte, que en el caso 
dei cobre es mínima. El resto debemos utilizar
lo para el desarroJJo económico, a fin de que 
- junto con las ganancias de las otras empresas 
monopolizadas- se pucdan crear los recursos ne-
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ccsarios paro elevar las condiciones matcrinles de 
vida dei pueblo. 

Si los obreros dei cobre no comprenden esto. 
es grave. Si para una fábrica de botones. el pais 
no ticne de quê preocuparse. Pero si si para el co
bre, el acero o el carbón. Las consecuencias para 
e! país son muy duras. Los trabajadores de beo to
mar conciencia de que, como pueden ejercer una 
presión fuerte sobre el gobiemo. no deben hacer 
uso de esta fuena, porque éste es su gobiemo, 
ellos mismos son gobiemo. 

Este es el motivo por el que no aceptamos que 
haya trabajadores privilegiados. que haya una 
aristocracia obrera en el sentido de la remunera
ción o dei 1.Iatamiento especial. Por ello be habla
do a los trabajadores. De ellos -les he dicho
depende el futuro de la revolución chilena. Esto 
es, fundamentalmente. lo que he expuesio el pn
mero de mayo. 

E1 drama de América Latina 

- Agrade:t'o su respuesta. }' quiero plantear· 
le otra pregunta. \'osorros. itulianos. siempre 1•i
mos a la America dei Norte y dei Sur como un 
continente que ofrect'a enonnes posibilidades de 
bienestar a los rrabajadores europeos. en particu
lar a nosotros que vir,íamos en un pais pobre que 
produjo muchos emigrantes. Pero en estos cilti· 
mos tTeinto o cuarenra anos Sudamerico se ha 
empobrecido. mientras que nosorros nos hemos 
enriquecido. Si es justa mi observación, , cômo 
explico este fenómeno histórico' 

-Creo que cuanto sucede en América Latina 
está directamente ligado ai proc~o de concen
tracíón capitalista, fundamentalmente en los paí
ses industrializados. Nosotros definimos a1 impe
rialismo como la última fase dei capitalismo. EI 
capital fmanciero de los países industrializados 
busca un terreno de inversión en los países donde 
se pueden recabar más ganancias, mayores mâr
genes de utilidad. 

Ahora, en la fase inkial de la semi-indepen
dencia politica de nuestros pueblos, lnglaterra 
hizo inversiones, en el caso de Chile en el salitre. 
Después, los Estados Unidos entraron en compe~ 
tencia con Inglaterra y comenzaron las invenio
nes nortearnericanas. 

Los países en vías de desarrollo son países que 
venden materias primas. Vendemos a poco precio 
y compramos a precios caros. AI importar debe
mos pagar el salario y el sueldo dei obrero y el 
técnico norteamericano. Así, los términos de in
tercam bio han sido siempre perjudiciales para 
América Latina y para Chile. 

EI proceso de inflación hace que nos veamos 
constrefüdos a suministrar cada vez más mate
rias primas para importar la misma cantidad de 
productos terminados. Esta es la realidad de 
nuestro pais. Por eso se agranda contínuamente 
la distancia que separa a los países industrializa
dos, entendiendo coo esto a los países capitalis
tas, de los países en vías de desarrollo. 

Este es el gran drama de nuestros países, apar· 
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te dei hecho que de] punto de vista de las relacio
nes económico-financieras la situación para cstos 
países no puede ser más difícil. 

En el último decenio es más lo que ha salido 
de los países de América Latina que lo que ha en, 
trado. Este drama es lo que hace que América 
Latina se empobrezca cada vez más, mientras se 
consolida el capital extranjero, fundamentalmen. 
te el capital internacional, que extrae de estos 
países ganancias extraordinarias, en comparación 
con los réditos de sus propios países. 

La nacionalización dei cobre 

- Se 01•ecina ()ora usted la etapa de las not"iona
li:zaciones. la dei cobre. f11ndo111enrolme11te, to· 
corá o los intereses norteamericanos. r.Cómo cm 
que podran eroluc1011ar las relaciones con f:sta· 
dos Unidos y cuáles so11 su.r pre1•1siones? 

- Usted ha tocado, seíior Rossellini, uno de los 
problemas mãs complicados. En realidad hemos 
dicbo y repetido constantemente que cuando 
pretendemos -y lo haremos- nacionalizar las ri· 
quezas fundamentales de Chile, actualmentc en 
manos dei capital extranjero, no inten lamas 
actuSI contra los Estados Unidos. Sentimos afec
to y respeto por el pueblo de los Estados Unidos. 
por su historia. Creo que los dirigentes políticos 
chilenos y latinoamericanos conocemos muy bien 
el pensamjento de Washington, de Jefferson y 
fundamentalmente tle Lincoln. Además, conoce· 
mos sus escntores, sus artistas ... 

Pero la realidad es otra. Nosotros tenemos ne
cesidad sobre todo dei excedente de nuestra eco
nomia, que hoy sale de nuestras fronteras. Pue· 
do, por ejemplo, decirle que en sesenta a.iios han 
salido de Chile 9,800 millones de dólares y que 
todo el capital social de Chile ha sido evaluado en 

1964: Allende en su campsfla electDrsl por el 
FRAP, 



10 mil millones. O sea, prácticamen te un Chile 
encero ha salido de nuestra frontera para reforzar 
a las grandes empresas. 

Vale decir que se da el hecho, increíble, de 
que países que van a mendigar una cierta canti-

1 dad de millones en préstamos son exportadores 
de capitales. Bueno, nosotros pensamos que el 
pueblo y el gobiemo norteamrricanos deben 
comprender que nosotros procederíamos de la 
misma manera si los capitalistas fueran soviéti
cos o japoneses o francese$ o italianos. Que no 
tenemos prevenciones ni contra los Estados Uni
dos ni contra su pueblo. 

Nosotros, por ejemplo, estamos dispuestos a 
lim1ar un contrato para venderle a los Estados 
Unidos cien o doscientas mil toneladas de cobre 
si tienen necesidad. Pero el cobre debe ser nues
tro, porque es fundamental para Chile. Ahora, 
,cuãl cs el fondo dei problema? E1 problema es 
que, lógicamente, no debemos indemnizar, por
que no intentamos apropiarnos de esta riqueza, 
sino que intentamos pagar lo que efectivamente 
debe pagarse. 

Y debemos estudiar caso por caso para saber 
cuáles han sido las inversiones iniciales, cuáles 
los aportes efectivos de capital, cuáles han sido 
las ganancias, cuáles las reinversiones, qué am
pliaciones se han hecho sobre la base de créditos 
que pesan sobre la compaiiía. 

Las compa.iiías tienen , en este momento, deu
das por 670 millonés de dólares. Nosotros no es
tamos procediendo a priori con una actitud agre
s1va y esto lo debe comprender el Departamento 
de Estado norteamericano. 

Hay un problema y es que las compa.iiias están 
cubiertas por un seguro, contratado con un orga
nismo estatal norteamericano. Lógicamente los 
norteamericanos piensan que si no se paga la in
demnización que la compa.iiía considera que co
rresponde, deberá intervenir para pagaria la com
panfa aseguradora. Y para pagar este seguio, si el 
monto es muy elevado, el Congreso deberá recu
rtir a la imposición de nuevos impuestos ai ciu
dadano norteamericano. 

En verdad pienso que debemos Uegar a un 
acuerdo. Hemos tenido otros acuerdos con em
presas norteamericanas, aqui en Chile. Hemos lle
gado a un acuerdo con la Bethlehem y hemos 
comprado las minas de lúerro que nos interesa
ban y no ha habído ningún conflicto, ningún pro
blema. 

Trataremos, y lo haremos, coo la compaiiia de 
teléfonos, para hacer una empresa mixta o para 
nacionalizaria. Pero estamos procediendo dentro 
de las leyes y de la soberanfa de Chile. Y sólo re
clamamos respeto por la autodeterminación de 
los pueblos y por su soberania y esperamos que 
no surjan conilictos, porque no tenemos inten
ción de crearlos. 

Pero tampoco es nuestra in tención tener una 
actitud de sumisión o de mendicidad. Ejercemos 
un derecho de país soberano y procederemos so
bre la l>ase d,e las leyes chilenas. Además, damos 
garantias a las compaiiías. Se establecerã el mon-
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to de la suma â pagar y un Tribunal especial en el 
cual predominarán los representantes dei poder 
judicial. i,Qué mayor garantía que ésa? Yo creo 
que no se puede ceder ni dar más. 

Relaciones con los cristianos 

- Si no recuerdo mal. e/ programa dei gobier-
110 demócrara crisliano que lo precedió pon1a 
e/ acen ro sobre la rec11peración de los recursos 
narurales de Chile, i11c/11yendo e/ rescare dei co
bre dei comrol extranjero. Se hablaba de la dig
nidad dei pobre. de reforma agraria y de otras 
reformas amplias. Usred retoma esros mismos re
mas. ,t.:n que cosa se diferencia ? 

- La diferencia está entre la palabra y los he
cbos. La democracia cristiana ha hablado de un 
régimeo comunitario, que no ha definido coo ma
yor precisión. Nosotros no reconocemos otra 
alternativa que capitalismo o socialismo. Además, 
yo lo he dicho, más que hablar de revolución es 
necesario hacerla. Creo que ésta es la diferencia 
fundamental entre la democracia cristiana y no
sotros. 

- , Cómo son sus relaciones con los católicos? 
- Las relaciones dei movimiento popular chi-

leno con la lglesia católica soo excelentes. Voy a 
darle una demostración de la actitud nueva, dei 
nuevo criterio, no diré s6Jo de Ia tolerancia de la 
lglesia_ En Chile, cuando u.n presidente asume el 
gobierno se realiza un Te Deum. Tradicionalmen
te éste es realizado - como es natural- en la Ca
tedral metropolitana. Cuando el cardenal de la 
Jglesia chilena, Raúl Silva Enriquez vino a habJar
me, yo le dije que deseaba que se hiciese el Te 
Deum, pero que fuera ecuménico. No sólo acep
tó. sino que en la Catedral metropolitana católi
ca estuviernn presentes los dignatarios de todas 
Jas lglesias. Creo que éste ha sido uno de los 
hechos más significativos para demostrar la am
plitud de criterio de la lglesia católica chilena y 
su plena adhesión ai nuevo pensamiento, que 
rompe fronteras antiguas y tradicionales. · 

Si usted piensa en las declaraciõnes de los 
obispos chilenos y latinoamericanos reunidos en 
Medellín recoidará una en la que se su)>raya coo 
extrema claridad que la Iglesia está dei lado de 

·1os explotados y lucha por mejmar las condicio-
nes de vida y existencia de las grandes masas po
pulares latino americanas. Usted com prenderp la 
imp@rtancia de esta nueva· realidad. 

En fin, quisiera bacerle observar que ha sido 
un hecho de gran repercusión nacional e in tem a
cional la presencia dei cardenal de la lglesia 'cató
lica chilena en la manifestación del Primero de 
Mayo. Y no s6Jo su presencia, que ya era sufi
cien te, sino el mensaje que fue leído, donde se 
decia, con una alusión muy clara, que la única 
cosa que la Jglesia deseaba era que el pueblo no 
olvidara que la Iglesia de Cristo era la lglesia del 
hijo dei carpintero. 

. Para resumir: usted comprende que por los 
hechos, por las actitudes de la lg)esia nosotros 
siemp·re tuvimos el más profundo e ilimitado res-
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Trabajadores dei cobre: "De ell0$ depende el fu. 
turo de la revolución chilena" 

peto. Pero ahora como cosa nueva podemos 
subrarar con profunda alegria que hay un con· 
cacto mu~ directo entre la lglesia, cl pueblo y cl 
gobierno de Chile. Además. ochenta sacerdotes 
han hecho pública su decísipn de contnbuir a 
construir el socialismo en nuestro pais. 

Por la integración latinoamericana 

Creo que se puede co11statar que la tende11· 
c,a tradicional de los poises latinoomericanos ha 
sidn la de tener prindpulme11te relaciones con los 
J-:srados Unidos. Ent1endo que ustedes aspiran a 
,·omenzar una 1111era era de relaciones libres con 
todo el mundo. ,J::s as( l 

- Bolívar decía: '·Los Estados Unidos quieren 
sujetarnos en la miseria en nombre de la liber
tad". Y Marti ha dicho frases mucho más duras. 
No qujero repetirias, porque en realidad yo dis
tingo entre el pueblo norteamericano y sus pen
sadores y la actitud a veces transitoria de aJgunos 
de sus gobemantes y la política dei Departamen
to de Estado y los intereses privados que han 
contado con apoyo norteamericano. 

En realidad, la doctrina Monroe consagró un 
principio : "América para los americanos''. Pero 
éste no ha sido efectivamente observado, porque 
en América dei Norte hay un desarroUo econó· 
mico que ·no hay en Centro y Sudamérica. El· 
problema no ha sido resuelto sobre una base de 
igualdad de intereses, de comunjdad de intereses. 
Defender el principio de "América para los ame
ricanos" a través de la doctrina Monroe ha que
rido decir siempre "América para los· nortearne
ricanos". 

Conocemos bien el drama de América dei Sur, 
que siendo un continente potencíalmen te rico, es 
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un C<''ltinenre pohre. fundamentalmente por li 
explot:inón tlt: que l'S vicuma por parte dei cap1. 
tal privado noneamericano. 

Q11is1aa· 11ro/1111d1:ar sobrr l'Se 111011i111i1:1110 
q11e se pernbe. ,w urtit-11/ado dara111e11 li!. que /e 
lglt•sia /lama ,·,·11111er11s1110. q11e Clt11w lta lnre11 
radn pro111m·1u e 011 '" "dif)lt1111acta dei p111g·po11g' 
r tJlll', an res. la Co11fl'!re11da de /Ju11cl1111g hah1a 
i11re11 rado facilitar ofrt'riendo lo med,acion de 
los 11a1st•s ele/ rcrrer \fundo a los d<>S grande1 
bloques e11 conjlic-ro. 

Nosotros luchamos fundamentalmente por 
la integración de los países latinoamericanos 
Creemos que cs justo el camino indicado por los 
padres de la patnu, que soi\aron la unidad latino
americana para poder disponer de una voz conti
nental frente ai mundo. Esto naturalmenre no 
imride que miremos no sólo con simpatia sino 
tambitn en profundidad el sig.nificado de la Prt· 
scncia dtll pensamiento del Tercer Mundo. Po
dría sin tetmir m1 pensamien 10 en respuesta a si. 

pregunta diciendo que luchamos antes que nada 
por hacer Je América un autêntico contincnt~ 
en sus realizaciones y por ligamos cada vez mú 
a los países dei Tercer Mundo. Es claro que cree. 
mos que el diálogo es fundamental. Los pueblos 
como el nuestro luchan por la paz y no por la gue
rra. Por la cooperación económica y no por 11 
explotación. Por la convivencia social y no por 
la injusticia. 

Confianza en e l hombre 

/Je rodas estas ideas. la de la convi1·e11cia pit 
c·,r,ca ha aeado. en la prácrica. nuevos confi1 
siones, nuevos dramas J' ahora todos sienren /e 
necesidad de superaria. Con la empresa lunar. nm 
hemos visto como lo que somos, nuesrra riem 
es 1111 barquíto que 11areKa en el uni1•erso hocia la 
inmensà lejan,a. Nosotros. los hombres, somo.• 
los posajeros J' estamos ligados a s11 des11110. 
~ Cuál es nuesrro fuwro ? 

- Usted propone un tema ~ue, a mi entender. 
es el de la capacidad de la mteligencia dei hombre 
Si el hombre de los países industrializados h1 
llegado, como usted recuerda, a la !una, es por· 
que ha sido capaz de dominar la naturaJeza. EJ 
problema es que, si bien es justo que el hombrt 
ponga los pies sobre la tuna, es más justo que los 
grandes países -para hablar simbólicamente
pongan los pícs sobre la tierra y se den cuenra 
que hay millones de seres humanos que sufren 
hambre, que no tienen trabaJo, que no tienen 
educación . 

Por eso pienso que el hombre dei sig!o XXI 
debe ser un hombre con una concepción distin· 
ta, con otra escala de valores, un hombre que no 
sea movido esencial y fundamentalmente porei 
dinero, un hombre que piense que existe para la 
fortuna una medida distinta, en la cuaJ la inteli· 
gencia sea la gran fuerza creadora. 

Quiero decirle que tengo confianza en el hom· 
bre, pero en el hombre humanizado, el hombH 
fraterno y noel que vive de la explotación de los 
otros. _______________ t. 



BOLIVIA 

Una brecha 
en el Cono Sur 

Siete aiios de dictadura 
han quedado atrás. los 
trabajadores, las mujeres y 
los militares revolucionarios 
abreu una grieta 
democrática en la mural/a 
reaccionaria dei sur dei 
co11ti11e111e 

Renato Andrade 

& quella madrugada los 
agentes policiales que 
custodiaban un preso 

en la Clinica Policial, estaban 
nerviosos. Hacía va.rios días que 
cumplian su labor de rotina ma
tizándola con insultos y amena
zas. EI detenjdo tenía tres costi
llas rotas. Se le veia ílaco, maci
lento y una barba de tres sema
nas orlaba un rostro joven, de 
frente ancha, que trasuntaba de
cisión. 

EI nerviosismo de los agentes 
en realidad era un reflejo dei cli
ma que ya estaba viviendo la ciu
dad de La Paz a esas horas. Eran 
las 6 de la manana y lás emisoras 
radiales paceiias informaban que 
los militares habian derrocado a1 
general Juan Pereda. Finalmente 
la custodia desapareció y el pre
so, amparado en una vieja tradi
ci6n boliviana, abandoná presu
roso el lugar. Siempre que se 
produce un golpe de estado en 
Bolivia la policía aplica una ley 

fl mitin dé Is UDP, en Is mfsma tarde dei golpe, mostrá e/ apoyo papular ai no escrita pero que cumple pun-
movlmlento castrense tualmente: se abren las puertas 
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!"J de las celdas y los presos polí-

1 
> ticos ganan su libe.rtad sin con

. - diciones. 
I e Así fue entonces como aquella 

;:o madrugada dei último 24 de no-

~ 
viembre el capitán retirado Oscar 
Garcia Suárez abandonó su pre
sidio en la Clínica Policial ins
talada en el barrio residencial de 
Sopocachi. Desde alli hasta la ca-
sa dei doctor Hemán Siles Zuuo 
son pocas cuadras. 

La peque11a vivienda dei ba
rrio de San Jorge tiene una ubi
cación estratégica. Está enfi:en te 
dei Cuartel dei Regimiento Cus
todia y al lado de la moderna y 
lujosa fu tum casa presidencial, 
que mandara construir el expre
sidente Bánzer y que nadie sa
be quiên ocuparã en definitiva. 
Alli estaba Siles Zuazo con los 
dirigen tes de la Unión Democrá
tica y Popular (U DP) y el capi
tán Garcia fue recibido con abra
zos entusiastas. Se vivia la aJ
garabía del triunfo, aflojando las 
tensiones de una noche preiiada 
de expectativas. 

Un golpe frustrado 

El capitán Garcia habia sido 
detenido dentro mismo dei Gran 
Cuartel General de Miraflores a 
las 11 de la noche dei domingo 
29 de octubre cuan'tlo, según el 
plan acordado, en la madrugada 
siguiente debia esrallar el golpe 
organizado por el ' ·movimiento 
generacional de los jóvenes ofi
ciales" de las Fuenas Armadas 
bolivianas. 

EI capitán Garcia, retirado 
dei ejército duran te el mandato 
dei presidente Hugo Bánzer, rela
ta así los acompa.iiamientos de 
aquel frustrado golpe: 

"La misión que se me enco
mendá fue que. una vez dentro 
dei t:stado Mayor con una com
pafiía de soldados, debia proce
der a la detención de Pereda. Ri
co Toro y Bánzer, si éste se en
con traba en La Paz. 

"A las 23 horas dei domingo 
29, debía producirse mi ingreso 
ai Cuartel General, pero en ese 
m omen to no se encon traban las 
personas con las cuales debia 
controlar la situación. Posterior
menze supe que fuim os delata· 
dos por un oficial dei Regimien
to Bolfrar quien, por desgracia, 

40 cuadernos dei rercer mundo 

PROGRAMA DEL MOVIM,IENTO 
GENERACIONAL 

Este planteo programático fue definido para ser dado a co
nocer cuando el golpe frustrado dei 29 de oc tubre. Se plantea
ba cons tituir un Consejo Revolui:ionario integrado por un pre
s idente y 16 ministros. con represen t.an tes de las tres armas. 
Sus facultades serian ejecu ôvas y muy pocas legislativas, hasta 
producirse la entrega dei gobiemo a quien resultara elegido en 
las elecciones. Sus objetivos son : 

- Convocar a eleccioncs para el 1 S de julio de 1979 y la en
trega dei poder el 6 de agosto. 

- Conformar una comisión electoral integrada por los parti
dos políticos de representación popular que en plazo de 30 
dias debe elaborar un proyecto de Ley Electoral. 

- Conformar una Comisión Nacional de( Salario, con repre
sentantes obreros, patronales y dei Estado. Su objetivo es plan
tear soluciones a los problemas salariales dentro de la situación 
real de la economia nacional. 

- Control dei comercio exterior, prohibiendo las importa
ciones suntuarias y una orientación a utilizar el 600/ o de las 
divisas para la industriafüación dei país. 

- Comercial ización de todos los minerales a través de un or
ganismo estatal. 

- Reestmcturación de las principales entidades dei Estado 
y donde se estudie concienzudamente la participación obrera en 
los directorlos. 

- Una comisión investigadora de los delítos económicos 
contra el Es tado, para investjgar las fortunas amasadas ai am pa
ro dei poder durante los últimos gobiemos. 

- Levantamiento dei cerco militar en las minas; unidades 
que deberán destinarse a la cobertura de nuestras fronteras. 

- Derogatoria dei pacto militar-campesino. 
- Profundización de la reforma agraria buscando la mecani-

zación dei agro y, sobre todo, garantizar precios remunerativos 
a los productores dei campo, que significan la fuerza de traba
jo más ímportan te dei país. 

- Plena garantía de la Autonomía Universitaria y el ejerci
cio dei fuero sindical. 

- Relaciones diplomáticas y comerciales con todos los paí
ses dei mundo sin limitaciones ideológicas de ninguna clase, 
buscando el mejor interés nacional. 

- Organización y reforzamiento de las FF.AA. con eJ obje
to de que cumplan su función específica de garantizar la sobe
rania nacional y el paulatino repliegue de éstas a susespecíficas 
funciones, dejando el ejercicio militar de la función pública. 

- Modificación de la doctrina militar, en sentido de iden
tificarse plenamente con los postulados y anhelos populares, 
como medida fundamental para vígorizarse y superar defini
tivamen te aquella etapa en que las unidades militares se convir
tieron en prisiones dei pueblo, y aJguno'S matos militares que
rían convertirlas en ejércitos de ocupación. 

- Reorientar la economía con el objeto de vigorizar la si
tuación económica de las clases mayoritarias. 



asistió a la re1111ión citada en mi 
t·asa. 

")'a ,m e/ interior def Cuor· 
te/ 1ile d I c11en ra de q11e no se 
mcon rroban los con ra,·ros. I ba a 
safir, cuando /lego 11110 caravana 
de t·cches encobezada por el Co· 
mandon te dei l:.'jérci(o, general 
David Padilla A rancibio, quien oi 
reconocermc, ordenô con gritos 
mi detención. '' 

Apoyo unánime 

Estos antecedentes son en 
realidad el preludio que muestra 

. 

el origen y las limitaciones dei 
nuevo golpe de Estado consu
mado en la madn1gada dei vier· 
nes 24 de noviembre. Sus lími
tes radican en que fue producto 
de un compromiso entre los jó
venes oficiales dei movimien to 
generacionaJ y un ala moderada, 
institucionalista, encabezada por 
el actual presidente de Bolivia, 
y excomandante dei Ejército, 
general David Padilla Arancibia. 
Cuandô ya era lmposible soste
ner el gobiemo de Pereda aco
sado por el clamor general que 
exigia la democratización dei 

En la ma/fana dei viernes 24, el regimiento b/lndado ocupó la Plsze Muri/lo 
en el centro de La Paz 
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país, este último sector se puso 
aJ frente dei movimiento golpis
ta para contener y en parte bus
car absorber las posiciones radi
cales dei "movimien to generacio
nal". 

Porque si bien el programa de 
los jóvenes oficiales está plantea
do en términos de un gobiemo 
transitorio, su propia estructura 
y contenido le da una dinámica 
que en su aplicación abri.ria un 
camino nuevo en la situación bo
liviana. 

En su primer acto, luego de 
constituído aquel m1smo víemes 
por la tarde, el nuevo gobiemo 
decretá que las elecciones nacio
nales serian el 1 o. de julio próxi
mo y que el 6 de agosto siguien te, 
fecha nacional de Bolívia, asumi
ría el nuevo presidente elegido 
en los comidos. 

Por eso el golpe militar contó 
con la aprobación unánlme de Ja 
oposición. Desde en tonces el sec
tor más importante de ésta (ven
cedor en las frustradas elecciones 
de julio de este ano, que le fueron 
escamoteadas mediante un fraude 
escandaloso), la UDP que lidera 
el ex presidente Hernán Siles Zua
zo, ha puesto su mira en los pro
metidos comícios elcclorales. 

Las masas exigen 
ir más lejos 

El mitin de masas que había 
convocado la UDP para el mismo 
dia dei cambio de gobiemo, y 
cuya programación fuera el fao- . 
tor desencadenante dei pronun
ciamiento militar, mostró aquella 
tarde un fervor inusitado. Ahí 
quedó claro que las masas po
pulares buscaban ir más lejos de 
la fijación de la fecha de eleccio
nes. Y eo Ia medida en que el nue
vo gobiemo las anticipé, como 
exigia el consenso general y pre
sionabao diversas corrien tes ai 
interior de las Fuerzas Armadas, 
en parte le arrebató las banderas 
a la oposición. Y como la UDP 
dio su aprobación pública al gol
pe que llamaría a elecciones, se 
la he querido presentar como 
aliada y partícipe dei nuevo go-
biemo militar. · 

En realidad tal alianza no exis
ti ó nunca en forma expresa. La 
derecha la esgrime como un ar-
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n:; ma propagandística para invali.> dar cualquier amago dei actual 
· - gobiemo que pudiera poner en o juego sus privilegies. La ultraiz
CO quierda también usa ese argu-

mento para cuestionar la pe.rs
pectiva de la UDP como movi
miento de oposición de masas. 

De todas maneras, a p~sar de 
las limitaciones del nuevo gobier
no militar, éste fue un golpe 
muy profundo a toda la vieja 
platafonna de privilegias que 
habían logrado montar el general 
Bánzer y la a.ntigua oficialtdad. 
anterior a Ili revolución de abril 
de 1952. 

La llegada dei general Bân1er a 
La Paz desde su residencíq como 
cmbajador boliviano en Buenos 
Aires. forma pane dei consenso 
<le la derecha, que busca impedir 
a toda costa que el nuevo régi
men militar abra demasiado las 
puertas a la m tervención de los 
jóvenes m1lnares izqu1erdistas. 

' Ademãs, el expresiden te Bánzer 
-un intuitivo y astuto político, 
fomiado en las escuelas militares 
de Argentina y los Estados Uni
dos sabe que su porvenir poli
nco depende en gran medida de 
que no salgan a la luz todos los 
negociados, violaciones de los 
dereé:hos ~umanos, crimenes, y 
el origen dei rápido enriqueci
mien to de toda la cúpula militar 
y de mucbos civiles, donde hay 
que incluir a él mismo. 

Las nuevas elecciones 
y sus actores 

Veamos abora cómo se confi
gura el nuevo panorama preelec
toral y sus distintas formaciones 
políticas. 

Por un lado tenemos a la UDP 
coo su ·candidato, el ex presidente 
Hemán Siles Zuazo. Este freo te 
agrupa a una amplia alianza de iz
quierda que va en su definición 
ideológica desde un nacionalis
mo avanzado que reivindica con
tinuar la interrumpida revolución 
democrático burguesa de 1952 
-en esa tesitura estáa principaJ
men te e! Movimíento Nacionalis
ta Revdlucionario de lzquierda 
(MNR-1) y el Movimiento de Iz
quierda Revolucionaria (MIR)
hasta la izquierda marxista que 
incluye el Partido Comunista de 
Bolívia y el Partido Obrero Re-
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Sitas Zuozo (da boi· 
na) en w domicllio, 
con et copitJn Oscar 
Garcia 

volucionario (tendencia de la IV 
lntemaciooaJ posadista). 

Dentro de este espectro de la 
UDP se sitúan el Partido Socialis
ta y vanos agrupamientos de in
telecruaJes revolucionarios como 
el Ceniro de Estudios de la Rea
lidad Nacional (CERNA) y el 
Movimíento Popular de L1bera
ción Nacional (MPLN) que cs un 
desprendimiento dei movimiento 
guerrillero que llevó adelan te en 
Bolivia el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). También hay 
que destacar al Movimiento Revo
lucionario Tupac Katari (MRTJ<), 
encabezado por el dirigente cam
pesino Genaro Flores, que apare
ce como eJ sector más serio y 
vigoroso que ba surgido en los 
últimos aiios entre el campesina
do boliviano. 

Luego esrã, en el centro dei 
abanico político nacional, la can
didatura de otro expresidente, 
Victor Paz Estenssoro. Este cuen
ta coo el ausp1c10 de la 
derecha "emenerrista", diferen
ciado por la sigla MNR históri
co (tiene en sus filas destacados 
cu adros in telectu ales). T am bién 
es posible el acuerdo con el Par
tido Demócrata Cristiano (PDC), 
que en las últimas eleccion~s 
propuso como candidato aJ gene
ral Rene Bemal, guien recogió 
importante apoyo campesino en 
el valle de Cochabamba. 

Finalmente la candidatura de 
Victor Paz podría verse reforza
da por la izquíerda con el apoyo 
dei Partido Comunista (ML) pro
chino y el grupo der líder mine
ro Juan Lechln Oquendo, según 
últimos acuerdos. Estos compo
nían el Frente Revolucionario de 
Izguierda (FRJ), que postuló en 

las últimas elecciones a Casiano 
Amurrio, un dirigente campesi
no, y a la dirigente de las amas 
de casa mineras, Domitila de 
Chungara. Este vm1je hacia la 
alianza con Paz Estenssoro dei 
FRI lo ha Uevado en los últimos 
dias a una crisis interior que 
amenaza su disoluci6n. 

La candidatura de Paz Esten
ssoro así respaldada, tendría ade· 
mâs el visto bueno dei Depana
men Lo de Estado, que verían 
con buenos ojos que su viejo 
amigo volviera a ocupar el le· 
gendario Palacio Quem ado en La 
Paz. 

La ex trema derecha 

e.La ex trem a derecha Iam bién 
postularã en la elecciones dei 
aiio próximo? Creemos que si 
Que la gran mineria privada y los 
sectores privilegiados en los últi· 
mos aiios in ten taráo tener su 
candidato propio. En este caso, 
el general Bánzer ya ba of'recido 
sus buenos oficios. Aunque no se 
descarta que un juicio sereno de 
la derecha, tanto militar como 
civil, pueda resultar en un res
paldo a la candidatura centrista 
de Paz Estenssoro que puede 
ofrecer una imagen renovadora 
de la que careceria Bánzer. 

Pero aJ mismo tiempo bay 
que considerar que la derecha 
está desgastada y no tiene fuer
za política propia. Su instrumen· 
to ya clãsico es la u tilización dei 
ejército como partido para la de
fensa de sus in tereses amenaza
dos. Este recursos, ~mpero, ya 
ha sido utilizado en estos largos 
7 anos y hay un cansando evi
dente de Ias Fueraas Armadas en 



funcíón de gobiemo. El inmedia
to Uamado a elecciones como ex
penctien te final para que los m ili
tares se retiren a sus cuarte
le,s, fue lo que unificó táctica
men te al sector insti tucionalista 
-quo busca preservar a la institu
ción de la "conlaminaci6n" que 
sufre en con lacto diario con la 
Jucha1 política- y al sector ge
neractonal de militares jóvenes 
que, si bien suscriben el Uamado 
a elecciones; también busoan ejer
oer un rol polftico en la conduc
ci6n dei país y adecuar ai ejérci
to para esa tarea. 

Los meses próx imos 

Finalmente cabe preguntarse 
si el plazo de cinco meses que 
nos separan dei 6 de agosto trans
currirá con lã suficiente norma
lidad y estabilidad para garanti
zar el "tránsito pacifico de la 
dictadura a la democracia" como 
preconiza la oposici6n. 

No estamos seguros de ello. 
·'t:t tiempo es a la 1•ez breve y 
abundante en 8o/i1'ia ", dice un 
lúcido intelectual dei altiplano. 

llay varios factorcs que cons
~iran contra aquel anhelo pacifis
ta y ~stabilizador que busca en 
las institucíones democrático-li
berales un módulo ordenador de 
la sociedad boliviana. 

Uno es la prbpia estructura 
económico-social. A pesar de to
dos los esfuenos dei MN R en el 
poder desde 1952 hasta 1964, nun
ca se ha podido desenvolver y es
tructurar en Bolívia, una mãs o 
menos sólida clase burguesa, con 
sus aditarnen tos ín díspensables 
como son una pequena burguesia 
defensora de la propiedad priva
da y una casta política ídeológi
camen te homogénea y organiza
da en partido. Y, a estas altuns, 
ello tal vez nunca se logre. 

Esas carencias han hecho dei 
numéricamente pequeno proleta
riado, en especial los mineros, un 
elemento determinante en la po
lítica. Y de sus organizacíones 
naturales, los sindicatos, un fac
tor de poder insoslayable. Los 
desequilibrios y des~gualdades 
sociales se agudizarán en los pró
ximos meses, articulados ai ejer
cicio de los derechos democrá
ticos de las masas trabajadoras 
- indispensables en una etapa de 
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lucha electoral. Esto dará como 
resultado un incremento de la 
m ovilización obrera y popular. 

Los militares 
revolucionarios 

Otro factor de indudable gra
vi tación en estos próximos r e
ses será el desenvolvimiento de 
la tentlencia militar de izq11ier
da. Toda su última actuaci6n, 
así como su programa, la mues
tra con una fisonomía propia y 
una definici6n ideológica y de 
política práctica que curiosamen
te no han alcanzado los partidos 
ni aún lamisma UDP. Estose pue
de apreciar en la platafom1a que 
publicamos en la página anterior. 

Es evidente que la madura
ci6n político-ideológica que ex
presa ese agrupamienco militar se 
nutre, por un lado, de la eleva
ción en la concien<-ia de las ma
sas (que se expresó en el voto 
mayoritario a la UDP en las últi
mas elecciones), de la experien
cia latinoamericana y mundial y, 
en parte, de la influencia de los 
oficiales que responden a los 
agruparnientos políticos. Pero, 
aun así, es un accionar y una ma
duración que está, por encima y 
más aliá, que no depende de la 
organización y las orien taciones 
partidarias. Si hubiera que bus
car un cotejo en otras experien
cias, tendriarnos que recurrir al 
proceso operado con e! Movi
miento de los Capitanes en la re
volución portuguesa de 1975. Y, 
como referencia boliviana, a la 
logia RADEP1\, que llevó ai go
biemo en 1943 aJ mayor Guar
berto Villarroel. El actual "mo
vimien to generacional", em pero, 
lo supera en visíón y proyeccio
nes programáticas y políticas. 

Como quiera que sea, Bolivia 
ha entrado en una nueva etapa 
de su historia. Atrás .han queda
d o los sinies tros sie te afi os de la 
dictadura banzerista y de su mi
nistro dei interior, Juan Pere
da. Y le cabe al movirniento re
volucionario dei altiplano andino 
- que incJuye a revolucionarios 
civiles y militares, y en honroso 
puesto a la mujer trabajadora- el 
galard6n de haber abierto una 
profunda brecha en la larga y 
ancha fortaleza militar reacciona
ria dei Cono Sur deJ continente~ 

Pierri, Ettore. 
BRACEROS. La frontera Explosiva. 
México, E.M.U. 1978. 195 p. 
llus. S35. 00 
De ta presente obra et autor nos 
comen'a,: "Consigno aqu í todo lo 
que vi, escuché v averigúe en el mis
mo escenario donde transcurre hoy 
ta historia que los braceros están 
protagonizando desde hace más de 
un siglo. Se entontrarán aquí los 
antecedentes histôricos, las cifras y 
los datos imprescindibtes para aden
trarse en el problema de la inm19ra
ciôn ilegal, pero se hatlarã también 
una crónica de to que ocurre ahora 
en ta frontera v más altá de elta". 

Shaw, Martin. 
MARXISMO Y LAS CIENCIAS 
SOCIALES, EL. Las raíces dei 
conocimiento social. Trad. Marco 
Antonio Pulido. México, Nueva 
lmagen, 1968. 152 p. S82.00. 
Título original: Marxism and Social 
Science. The Roots of Social
Science. 
Et conocimiento social dentro dei 
modo de producc1ôn capitalis
ta. La procfuccíôn y el estado: Los 
usos de las ciencias sociales empí
ricas . La educaciôn superior: La 
organizacíôn académica. dei cono
cimiento social . Ideologia: el papel 
de ta sociologia dentro dei pensa
mien to burgués. Crisis: hacia una 
teoria y una praxis revolucionarias. 

O'Oea, Thomas F. 
SOCIOLOGIA OE LA RELIGION. 
Trad. Maria lnés de Salas, México, 
Trilias, 1978. 167 p. llus. (Col. 
Temas Fundamentales de Sociologia 
Moderna). S70.00. 
T ítldo original: The Sociology of 
Religion. 
Religíôn y Sociedad: el enfoque 
funcíonalísta. La experiencia reli· 
giosa. La institucionatización de la 
religiôn. Religión y conflicto. Am
bigüedad y dilema. 

EDIAPSA 
Apartado Postal 2 7-151 

'.\lt;xir o 7. D. F . 
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opos1c1on • se unifica 

Domingo laiuo. dirigente opositor paraguayo 
a quien la presiõu i11temacio11al rescatõ 

de las cárceles de Srroessuer, 
habla para Cuadern os dei Tercer Mundo 

sobre la entrega dei país ai extranjero 
y se muestra optimista sobre el f11t11ro 

político de s11 patrio 

~ 
ncre nubes de ni.iios que 
ven den todo lo imagina
ble bollos ch.ipas, lote-

rias. inv11ac1 ones a boites, ciga
mUos y whiskies unportados se 
cruzan cerem oniosos los más ex
travagantes autos europeos y se 
oyen los más disimiles lenguajes; 
inglés, guarani. espa.i'lol o afri.ka
neer. En lo:, restaurantes de 
Asunción. la capital paraguaya se 
puede beber v ino de Sudáfrica, 
mien tras cn lo:; mercados popu
lares, mujeres y ancianos recogen 
dei suelo frutas y verduras semi
podridas para ali mentarse. 

Pero a pesar de la apariencia 
de "república ba nanera" y el ol
vido de la prens.3 internacional, 
en Paraguay se m uestra cada vez 
más activa una "clase política" 
constituída por leis sobrevivien
tes de 25 anos de dictadura mi
litar y Estado de S.ltio renovable 
cada 3 meses segú-ri la necesi
dad dei dictador. 

La oposición parnguaya la in
tegran fundamentalmente los 
partidos Liberal Radical Autén
tico, escisión dei Li bera! semlofi
cialista y definido como "nacio
nalista de izquierdat" por sus mi
litantes, el Parti d o Fe brerista, 
afiliado a la Segunda Internacio
nal y la Democracia Cristiana. 

Domingo Laino, profesor de 
Economia, 43 anos, con varios 
diplomas de universidades euro-
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peas, es actualmente Primer Vi
c.epresiden te dei Partido Radical 
y como tal una de las figuras más 
representa tivas de la oposición 
paraguaya. 

Cuando el 7 de julio pasado 
se d.ifundió la- noticia de su se
cuestro, producido en pleno cen
tro de Asunción, al despacho dei 
general Stroessner llegaron pro
testas de todo el mundo. Ante 
tal presión, luego de permanecer 
30 dias en los calabozos para
guayos - a los que describe como 
"piezas 111edie1•ales de tortura de 
no más de cuatro metros cuadra· 
dos·· Domingo Laino fue libe
rado sin mayores explicaciones. 

Mi cbarla con este hombre. 
sencillo y hospitalario duró toda 
una tarde en su propia casa. Fue
ron dos horas de los más diversos 
temas, cada uno de ellos una ver
dadera denuncia en contra dei 
regimen dei genercil Alfredo 
Stroessner, en el poder desde 
1954 y recientemente "reelecto" 
para su quinto mandato hasta 
1983. -

1,Cuál es la situación de la 
oposiC'ión en su pais• 

-Fue a partir de mi secuestro 
y detención que se aceleró el 
proceso de urudad de la oposi
ción paraguaya. Actualmente es
tamos Juchando para la integra
ción de un Gran Acuerdo Nacio
nal con los partidos Febrerista y 

Demócrata Cristiano, con el fin 
de aislar aJ oficialismo. 

,. HI l'arrido Comunista par· 
ticiparà de ese acuerdo? 

-En mi pais no existe el P.C. 
Fue totalmente masacrado du
rante los ultimos 20 anos. Sus di! 
rigen tes fueron fusilados o encar
celados por la dictadura. 

<- )' s11 sit11adón personal 
mejoro o <'On tintia ig11almen te 
perseguido por la policia' 

Durante todo el dia rondan 
mi casa policias de civil obser
vando quién entra y quién sale. 
Mi automóvil es constantemente 
seguido por el Departamento de 
lnvestigaciones. lo mísmo le 
ocurre a otros dirigen tes. 

-,Cómo rea,·donó e/ pueblo 
a,11e su de ten ción? 

-Me cuenta mi mujer que du
rante los dias de mi detención 
llegaban a esta casa de SOO a 1000 
personas de todas partes del país 
a ofrecer su solidaridad y colabo
ración. 

Las " fron teras vivas" 

- Se1íor Domingo l.aino, Ud. 
es bastante conocido por sus cri· 
ticas a la pol Ítít:a de "fron teras 
abiertas "dei gobiemo paraguayo. 
que bene[ida especial111e111e a la 
política de ''fronteras ••it'us ·1 dei 
Brasil. ,Cuál es la situación de 
ese problema actualmente? 



de Amambay, Bella Vista, Capi
tan Sado, Saltos dei Guayra el-
cétera." ' 

Según han denunciado algu
nos periódicos paraguayos, últi
mamente muchos Jóvenes prefie
ren estudiar en las escuelas brasi
leiias de las ciudades limítrofes 
ya que de esa manera les eram~ 
fãcil conseguir empleos. Es tam
bién el factor económico el que 
determina que muchos jóvenes 
paraguayos prer~ran cumplir el 
servicio militar en el vecino país, 
antes que en el suyo propio. El 
salario mensual de un recluta 
brasileiio equivale a 6,000 guara-

. níes y el servicio dura 8 meses 
L~~ generales presidentes Gelset (de - Algunos de ellos serán Juego c : 
c1vtl) y Stroessner (de uniforme) d ,, . ,. on 

"lPara qué tantos regalos?" tr~ta os _co~o ant1guos por el 
mismo eJérc1to, pasando a ganar 

- Se agrava constantemente. 
Prácticamen te nuestras mejores 
tierras estãn siendo compradas 
por los nuevos colonizadores, 
principalmente brasilefios. Todos 
los departamentos fronte rizos 
con ese país cstán en manos de 
colonos brasilefios. Esta invasión 
silenciosa comen1ó a tomar auge 
en la década pasada. En ese en
tonces campos de hasta 300 mil 
hectáreas eran comprados con 
"cbauchas y palitos" por una so
la persona que luego los revendía 
divididos en parcelas, para ser 
explotados en diversos cultivos. 

E! caso más famoso fue el de 
Jeremias Lunardelli, llamado "el 
rey dei café" en el Brasil, quien 
llegó a poseer en ese entonces 
400 mil hectáreas a su nombre, 
todas en la franja fronteriza. Ac~ 
tualmente este terrateníente po
see apenas 45 mil hectáreas. 

12,000 guaranics lo que es mu
cho decir en Paraguay. 

Los troncos que 
se van de noche 

"Actualmente -denuncia Lai
no- toda la inmensa riqueza fo. 
restai de mi país estã siendo arra
sada. El corte cs absolutamente 
indiscriminado. Nadie piensa en 
reforestar. Por si eso fuera poco, 
500 camiones ingresan de dia 
por los cam.inos de nuestros 200 
km de 'frontera seca'. Por la no
che regresan ai Brasil cargando 

voluminosos troncos de parova, 
urunday, cedro, bíraromi, etr,é
tera. Aqui se da el caso curioso 
de que los camioneros ai pasar 
fen te ai Regirnien to No. 11 de 
Caballeria tienen que dejar las 
bocellas de whisky que siempre 
llevan. Esa mercaderfa no puede 
obtener el "libre tránsi to", por 
lo tanto queda. Los inmensos 
troncos pasan sin ningún proble
ma, rumbo a los asenaderos dei 
estado brasileno de Mato Grosso." 

Desde hace más ele 6 afios el 
gobierno de ese estado prohibió 
la salida de madera de sus bos
ques, presen1ando de ese modo 
su riqueza forestal y atencliendo 
ai equilíbrio ecológico necesario. 
Desde ese mismo instante los in
dustriales madereros de la región 
fijar~>n sus ojos y apetencias en 
los bosques paraguayos. 

Según la prensa paraguaya, en 
1973 fueron contrabandeados, 
solamente en la "frontera seca" 
36,000 rollizos. Todos ellos ha
cia el Brasil. 

"En la ciudad de Pedro Juan 
Caballero exis1ten - continúa Do
mingo Laino-- 50 aserraderos, 
30 de ellos p1!rtenecen a brasi
lenos. tal vez d más importante 
y conocido sea e! Forestal Pri
mal'era S.A. cuya planta tiene 
1 O hectáreas y pertenece a un 
pariente muy et~rcano a la fami
lia Mattarazzo d1! San Pablo". 

Cuando le pregunto un poco 
incrédulo, si en esas fronte ras el 
dinero brasileii.o ha reemplazado 
aJ guarani, según me comentara 
un circunstancial compafiero de 
viaje, me responde casi con amar
gura: "claro que es cierto, el 
Cruzeiro con la efigie de Pedro II 
desplazó en esos lugares ai Gua
ran í con la figura dei Mariscai 
López. En c;iudades como Ped·ro 
Juan Caballero todas las transac
ciones comerciales se rcalizan en 
Cruzeiros, el precío de los cines, 
bailes, espectáculos deportivos, 
se establece en esa moneda y de
be ser abonado con ella. Esto 
ocurre también en las ciudades "lnvasión silencioSll·· a trav/Js de la frontere 
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>, EI 4 de abril de 1974. el dia
ro rio La Tribuna de Asunción de· 

1 ;::I nunc1ó públicamente que "toda 
~ la 1,roducciô11 de soja l'Orrespon· 

~ 
s-. dien te a los deparramen ro:; de 

,...ro Amembay, ·Cammdiyu, Alto Pa
~ raná. Caag11a:ú. /tap11à -' ,\fisio· 

nes Jitl! pasuda ai llrasíl e11 dect'· 
nas de c:amiones II la rísta I' /Ju 
t'll!ndu de 1111t•str11s 011 toridudn 
na, i<males ". En lotai ese ano la 
producciõn de esos distntos su
pero las · ,000 toneladas de soJn. 

··Esta creciente demanda de 
productos nacionales. explica 
Laino podria ser benefkiosa 
para d pais Pero tiene un e fecto 
inverso. Se ha creado en m1 pais 
todo un sistema ai margen de la 
ley <lei lJUC pumc1pan las más al
tas au1orídades. lo que permite 
la fuga de toda nuestra produc
ción en beneficio exclusivo de un 
grupo de personas extranJeras". 

Café paraguayo 

Eduardo Gafoano explica en 
su libro Las ,·enas abierras de 
, l111ir1c:a latina. que el cultivo 
de café se ha ido desplazando ai 
cabo de décadas, desde la costa 
brasileãa a los bosques dei Esta
do de Rio de Janeiro, luego a los 
de Espíritu Samo, más tarde 
alcanzó Minas Gerais y San Pa
blo y finalmente el Estado de 
Paraná. 

La principal causa de este 
desplazamien to radica en las pro
pias empresas cultivadoras. Estas 
derriban la selva v.irgen, desgas
tan la tietra durante aiios arran
cándole los granas por medias 
más que brutales y luego la aban
donan dejando Las zonas· total
mente devastadas. La erosión 
baja los rend.irnientos por hectá
rea, debilita las plantas y las hace 
vulnerables a Ias plagas, especial
mente ai hongo llamado "ferru
gen ·•. 

Según Domingo Laino parece 
haber !legado la hora dei Para
guay en este lento despJazamien
to dei cafetal: " La actual políti
ca dei régimen de Alfredo Stroess
ner, facilita ampliamente la pre
sencia de intereses extranjeros, 
aunque éstos resulten nocivos 
para el país. Baste saber que el 
actual secretario de la Asocia
cíón de Caficultores dei Para
guay. Gustavo Schiepper, es bra-
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sileno. El Vicepresidente es Je
sse O. Weaver, norteamencano". 

En el ruio 1966, existían en 
los dep31'tamentos limítrofes con 
el Brasil cultivos que totalila
ban mtis de 9 millones de plantas 
de café. La producci6n puede 
ser comercia.li2ada directamcnte 
con Nuevs York. No existe nada 
parecido ai Instituto Brasileno 
dei Café y el SOO/o de las ventas 
er. dólares pueden ser retenido 
y enviado ai ex rerior. ··En es
te rubro la política de Stroessner 
es el deJar hacer". sos11ene el 
lider opositor paraguayo. 

Balanzas desfavorables 

Toda esta ra1 ta de controles 
en la política exportadora dei 
Paraguay se reíleJa en los resulta· 
dos anuales de su balanza comer
cial con Brasil. 

Según Laino, "en 197 1 la Ba
lan1a Comercial acusó una dife
rencia de 4,227,000 dólares a fa
vor de nuestro poderoso vecino. 
Eso según los datos oficiales pa· 
raguayos, mientras que según el 
CACEX (Cartera de Comercio 
Exterior) dei Brasil, esta diferen
cia era de l 8,947,000 dólares. 
Esta suma e:, cuatro veces mayor 
que la admitida por el organismo 
paraguayo. En 1974 las variacio
nes fueron mucho más contrasta
das. Ese aiio el saldo volvió a 
ser favorabJe ai Brasil, según el 
CACEX en 64,316,000 dólares, 
mien tras que para el Banco Cen
tral dei Paraguay fue sõlo de 
31,470,000 dóle.res. EI desacuer
do entre los dos organismos fue 
de nada menos que 32,846,000 
dólares. Esto se explica -afirma 
el dirigente paraguayo- porque 
el CACEX registra absolutamen
te todas las operaciones comer
ciales, incluyendo las iJegales". 

EI negocio del siglo 

En la frontera entre Paraguay 
y Brasil, sobre el río Paranã, se 
construye actualmen te una de 
las centraies hidroeléctricas más 
grandes del mundo, la de Itai
pú. Pero Paraguay, que carece 
prácticamente de parque indus
trial, no podrá utilizar la energía 
que le corresponde y deberã ex
portaria ... a Brasil, naturalmen
te. Consultado sobre las razones 

de la oposición paraguaya a los 
acucrdos, respondió Laino: 

"La rropiu cronologfa de la 
firma de csc acuerdo cs toda una 
pieza memorable de entrega e hi
pocresía. EI dfa 3 de diciembrc 
de 1975, el presidente brasileiio 
Ernesto Geisel llegó a Asunc1ôn 
a com panado de su esposa, hija y 
6 Ministros, además de altos fun
cionarias. Ese mismo dia, le ol>
sequió a Stroessner un Jecp Gur
get, de fabricación brasilena. En 
ese mismo momento la primera 
dama brasilena donaba 5,000 dó
lares para la escuela República 
dei Brasil. AI día sigulente con
tinuarian los donativos. Stroess
ner recibió un F AL ( Fusil Auto
mático Llviano) de fabricaciôn 
brasileiia, obsequio dei Ejército 
de ese país, la Marina le regaló 
una carabina automática de caza 
mien tras que la Aeronáutica en
vió ai presidente paraguayo una 
réplica dei turbo-hélice "Bandei
rante''. Finalmente el general 
Geisel le obsequió un retrato su
yo aut-ografiado con una cordial 
dedicatoria". 

"Ah ora bien, 4por qué llega
ba el presidente brasilei'io acom· 
panado de su familia, seis mi
nistros y cargando tantos rega
los?", se preguota Laino. ·'El mis
mo dia 4 de diciembre se finna· 
ría lo que yo llamo el mãs gran
de negocio de Brasil en el presen
te siglo: el contrato de prestamo 
entre la Centrais Electricas Brasi
leiras S.A. (ELE'.TROBRAS) y la 
ltaipú Binacional". 

tCuá/ era e/ momo de ese 
contrato? 

-EI total ascendia a 3,500 
millones de dólares. Ese présta
mo fue la coronación de la poli· 
tica de entrega dei régimen dei 
general Stroessner. EI monto real 
dei préstamo seria de 2,139 mi
llones de dólares, destinados a 
cubrir los gastos de obras, estu· 
dio, supervisión, administración 
general, etcétera. 

El resto, o sea aproximada· 
mente 1,360 millones de dólares, 
que representan el 38.8º/o dei 
total, ni siquiera saJdría dei Bra
sil, ya que se desrinó a cubrir los 
gastos provenientes de las obliga· 
ciones financieras, es decir ai 
pago de in tereses. Por si eso no 
fuera suficiente, la cláusula ter
cera dei contrato establece que 



la \taipú pagará a la Electrobras, 
por la apertura dei crédito, 20/o 
sobre el monto total dei présta
mo. Esto significa que se pagarán 
intereses sobre intereses. Esto as
ciende a 70 rruJJones de dólares. 
Finalmente el contrato se regirá 
por la legislación y Nrisdicción 
de Brasil y la ruente de interpreta
ción y referencia será el texto re
dactado en la lengua portuguesa. 
Según nuestros cálculos, el Para
guay va a devolver ai Brasil ocho 
dólares por cada dólar prestado. 

Finalmente Domingo Laino 
cerraria esa "siesta" paraguaya 
con esta reflexión : "el régimen 
de Stroessner, más que nunca de
bilitado, obsoleto y corrupto 
cumpliõ 24 anos de poder abso'. 
luto. Esto fue posible gracias a la 
ayuda de los Estados Unidos y a 
la utilización de los instrumentos 
de represión más inhumanos en 
contra de sus opositores. En los 
úl~imos anos, este gobiemo co
rn1enza a ser apoyado también 
por el régimen brasílelio. 

El precio de esa colaboración 
es alt ísimo. Prácticamen te se 
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Los comp(ejos hl· 
droeléctrlcos en 
construccíón en 
las fronteras PB· 
raguayas con Bra
sil y Argentina. 
" Ocho dólares 
por cada uno que 
nos prestaron" 

enajena toda nuest1a frontera, 
nuestn: producción agrícola, ga
nadera y forestal abastece ilegal
mente al gran vecino. Las princi
pales instituciones financieras y 
de crédito dei país son compra
das por capitales extranjeros. El 
Banco de Brasil y el Banco Real 
ya tienen numerosas sucursales 
en Paraguay. Mientras tanto, 600 
mil paraguayos se amontonan en 
las villas miserias argentinas~ son 
nuestros pequenos ganaderos, 
yerbateros, agricultores, que han 
tenido que emigrar luego de ven
der sus tierras. 

" Nuestras fuen tes de energía 
abastecerán también el desarro
llo y la expansión de otros. Este 
es el precio que toda la nación 
guarani está pagando. 

"Sin embargo, soy optimista, 
- me dirá al despedirse- por pri
mera vez en 25 anos todos los 
patriotas de. la oposición se uni
fican y realizan un acto públi
co con1unto, ai que asisten los 3 
partidos que luchan para conquis
tar la democracia, la justicia y la 
libertad en el país". • 

novedades 
CONTRA VIENTO Y 
MAREA 
Jóvenes cubanos 
hablan desde su exílio 
en los Estados Unidos 
Grupo Areíto 

ECONOMÍA Y POLÍTICA 
DEL FASCISMO 
DEPENDI ENTE 
Álvaro Driones 

LA CONSAGRACIÓN DE 
LA PRIMAVERA 
Novela de Alejo 
Carpentier 

LA REVOLUCIÓN 
0URGUESA EN 0RASIL 
Florescan Fernandes 

DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA EN CHINA 
Joseph Needham 

CHINA: 
TRANSFORMACIONES 
RURALES Y 
DESARROLLO 
SOCIALISTA 
Patrick Tissier 

Solicite informoción sobre 
nuescro producción 

editorial: 
Aportado postal 20-626 

México. D.F 
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NICARAGUA 

Dieciocho anos 
en la guerrilla sandinista 

Uno de los fundadores dei Frente Sandi
nista relata la historia dei movimiento. 

StlS primeras acciones. los errores y 
las rectificaciones. Cómo el grupo 

gue"illero original de pocas de
cenas de combatientes se trans

fonna hoy e11 un ejército con 
varios miles de patriotas 

preparándose para el 

[€ 1 Comandan te Germán 
Pomares no es un inte
lectual ni un teórico de 

la revolución. Pero a los 4 1 aiíos 
de edad, ya Ueva 18 anos comba
liendo con las armas ai régimen 
de Anastasio Somoza, y sus pala
bras sencillas de campesino con
tienen una enseiianza profunda. 
En trevistado por Cuadernos dei 
Tercer Mundo, Pomares revela 
detalles desconocidos de la tra
yectoria dei Fren te Sandinista, 
relata con emoción sus primeros 
com bates, su encuentro con la 
Revolución Cubana y con Sal
vador Allende y cómo se está 
preparando h oy el Ejército Sandi
nista que derribará ai dictador: 

combate final c011-
tra Somoza 
Diego Achard 



(;t'r111u11 Orclo1iez Po111 ares, 
uswd es 11110 de los f,mcladori:s 
dei Frente Sa11cli11isra de J.ibc'ra
c1ón Nado11al, ,, c11d11do com,en
:a s11 l'inculución con la orgam· 
:ació11 re1·ol11cioll(1ria' 

Yo me integro ai Frente 
Sandinista a los 23 aí'ios de cdad , 
cu ando se está fundando, en t 961 . 
El Frente Sandinista se fórma 
por una inquictud de Carlos 
Fonseca Amador, porque había 
un montón de movimientos re
volucionaríos cn esos tiempos, 
dcspués de la muerte de Anas
tacio Somo1.a García en 19S8. 
llubo Jeva111amientos hasta en la 
Guardia. Un grupo de oficiales 
qmso aJusticíar a los dos Somo
za. Fucron descubícrtos y, to
tal, todos tuvicron q uc salir 
ai exílio. 

En el S8 aparece el general 
Ramón Raudales, que forma el 
primer grupo guerrillero, que en
tra por el norte. Ese movimien
to revolucionario se apagó un 
poco rápido, pero detrás ya co
menzaron a trabaJar, a preparar 
el movimiento revolucionario, to
dos los viejos sandinistas. 

EI Frente se forma. e11to11-
ces. a partir de otras organizacio· 
nes ... 

-Si. En 19S9 nace la Juventud 
Patriótica, con un grupo de jóve
ncs que comienza11 a hacer algo 
contra la dictadura, poniéndoles 
bombas a lo:. ministros, tirotean
do carros de la policia. Allí por 
ejemplo se iniciaron José Evaris
to Escobar Pérez, Daniel Ortega 
Saavetlra, Felix Chiflc. Edmun
do Pérez, un grupo de compa
ileros que enseguida formaron 
parte dei Frente Sandinista. 

• A qué orga11izaciim perte· 
1ie1:1a e11to11ces Carlos Fonseca 
•lmador? 

Era un grupo guerrillero, 
uno de los tantos que se organi
zaban. 

Casi espo11tdnea111e11re . . 
-En ese tiempo todos los ni

caragüenses querian hacer algo. 
Además estaba caliente la cues
tión dei triunfo de la revotución 
cubana. Dei S8 ál 60 hay sesen
ta levan tamien tos armados. Ya 
en 1961 el Frente Sandinista 
comienza a formarse, cuando 
Carlos Fonseca invita a un gru
po que se llamaba "Nucva Nica
ragua", organizando a exilíados 
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nicaragücnscs cn Venernela. Ha
bía otros grupos en Costa Rica y 
en México. Este último se llama
ba FUN 

Qué queria decir . .. 
- Frente Unitario Nicaragüen

se. En ese estaba Noel Guerrero 
Santiago. En tonces Carlos Fon
seca y Noel Guerrero ínvitan a 
todos cstos grupos. De Venezue
la llegan Hibar Sánchez, Tobias 
Gadea, Alejanclro Bermúdez Ale
gría y otros. De Costa Rica lle
gan Tomás Borges, Silvio Mayor
ga, otro muchacho Portocarre
ro y así se reúnen en La llabana 
y se comien,:a a formar un movi
miento revolucionario serio. 

Carlos propone que se liame 
Frente Sandinista. Pero la idca 
de Noel Guerrero Santiago, que 
era el hombre mayor dei grupo y 
uno de los más preparados polí
ticamente fue que se llamara 
Frente Unitario Nicaragi.iense, 
para agrupar a todos los oposito
res ai régimen. Así es como seco
menzó a formar cl movimicnto. 

La primera expedición 

lliscoricamenre. a1111q11e se 
liame Fl/lV ya se 1mede <'Ollside· 
rar que es el comienzo dei Fren
te Sa11clinista. . 

- Ese es el comienzo tlel Fren
te. Ya en 196 2 fue invitado tam
bién el único sobreviviente de la 
noche que mataron a Sandino, 
San tos•López Gómez. EI instruc
tor militar era Santos López Gó
mez. Su idea es que el guerri
llcro tiene que acostumbrarse a 
la montaria y entonces él escogió 
en territorio hondureiio una 
montaria por la que nunca había 
pasado nadie ... 

• Usted estaba a/li? 
-Si. Yo llego a un lugar que 

se llama el rio Guineo y comen
zamos a formar el grupo. Ahí se 
van reuniendo una gran cantidad 
de comparieros, unos cuarenta. 
Ahí llega el doctor Andaragueda, 
Victor Ma11uel Tirado López, 
que es uno de los actuales sobre
vivientes, Tomás Borges. Santos 
López ... 

C'uarenta jóvcnes, pues, diri
gidos militarmente por San tos 
López y políticamente por Noel 
Guerrero Santiago. Carlos Fonse
ca se traslada a Nicaragua para 
crear una organízación política 

que respaldara lo de la montaria, 
lo que iba a ser la guerrllla. 

Ya se entra en el aiio 63. Pa
sa un aiio concentrándose la gen
te y adaptándose a la montaria, 
aprendicndo a vivir en el monte. 
EI 1 O de julio de 1963 arranca
mos ríçi abajo sobre la comente 
dei rio Patuca para ir -a aparecer 
despuês, cruzando en dos dias el 
estrecho que hay entre el río Pa
tuca y el Coco, en un lugar cer
ca de un rio que se llama Lacu. 
De ahi nos cruzamos a un puebli
to, ai lado de Nicaragua y nos to
mamos un poblado que se llama 
Raiti. Después fuimos a Huala
quistán, otro poblado más arriba. 

- i Q11é haet'an en los pob/a
dos ' 

Pues, nos !legamos ah í en 
actitud de combate. creycndo 
que había guardias. Pero no ha
bía guardias. Era un poblado de 
misquitos (grupo inJigena) y es
taban dirigidos políticamente 
por un pastor que les enseiiaba a 
leer y les enseilaba religión. 

Se apru1·isio11aro11 .. . 
- Compramos rnucha comida 

para seguir rio arriba y agarrar 
pipantes con motor para que nos 
subieran hasta Socai. donde ha
bía población. Nuestro primer 
error fue salir donde había una 
población que no hablaba espa
iiol y entonces la gente no sabia 
absolutamente nada. EI indígena 
ahí no tiene relaciôn con la ciu
dad. Ni siquiera conoce el dine
ro. EI comerciante ahí llega con 
el zapato, la ropa, la sal y él le 
entrega el chicle. 

Empezar por 
el trabajo político 

Entonces la columna fracasó. 
Unos diez compaiieros plantea
ron que habfa que ir a combalir 
donde b.abía gente. Otros ocho 
seguimos con el coronel Santos 
López ai lugar de abastecimien
to. EI resco de la columna. ai ver 
que no llegaban los pipantes se 
puso a combatir en el rio. Se 
fueron rio abajo y llegaron hasta 
el lugar de San Ramón donde ve
nía la Guardia subiendo y co
menzaron a haber muchos com
bates. 

Ese grupo iba dirigido por Sil
vio Mayorga, Tomás Borges y 
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ro Bayardo Altamirano. Estos com
::S paiieros recibieron dos bajas. En 
0D el grupo de diez que íban10s para 
~ ~riba perdirnos a cinco compa
ro neros. 
U El otro grupo se reorganizóen 

7 terrüorio hondureno, después de 
e.... cincuenta y pico de dias de an

dar en la montana. Nosotros nos 
cruzamos a territorio hondurei\o 
y llegamos el 18 de septiembre. 
Sobrevivimos, pues, un poco des
baratados y ahi aprendirnos ... 

Que era dif1cil . 
- . . que la selva no sirve para 

ltacer una guerrilla, sino que hay 
que buscar donde hay una pobla
ción. Fue nuestra prirnera expe
riencia. Entonces cuando se reú
nen los compaiieros en Teguci
galpa, Fonseca. que está dentro 
de Nicaragua, manda decir que 
todos los sobrevivientes entren aJ 
pais, que hay que hacer un tra
bajo dentro dei pais para poder 
iniciar la guerrilla de nuevo. 

Ya en J 964 sele pone a la or
ganización el nombre de Frente 
Sandinista. Ya se han agrupado 
compaiieros de Juventud Patrió
tica, que también estaba desman
telada, y Daniel Ortega Saave
dra, Félix Chifle. Edmundo Ote
ro. Roberto Amaya y un grupo 
bastante grande de compaiieros. 

- )' se dedicaron a la actfri· 
dad política en las ciudades . .. 

-Si. En Managua, León, Gra
nada y Matagalpa. Se comenza
ron a crear sindicatos campesi
nos, metiéndose. para el lado de 
Matagalpa, montaiia adentro. En 
La Tronca, el Bálsamo, el Mango 
y muchos lugares en que habían 
caseríos se crearon sindicatos 
campesinos. 

Cuando se presentan las elec
ciones de 196 7, Fonseca plan tea 
que hay que dar una respuesta a 
esas elecciones con la lucha ar
mada. 

Organización y combates 

De los sobrevivien tes dei 63, 
Rigo berto Cruz se q uedó hacien
do trabajo político en MatagaJ. 
pa. Hay una red de colaborado
res en toda la montaiia. La gue
rrilla que se estaba formando tie
ne muchos amigos. Se comienza 
en noviembre del 66 y en agosto 
dei 67 ya teníamos un terreno 
reconocido y amigos en toda la 

region, pero también nos falta
ban armas. 

osotros haciamos trab3Jo 
político, de preparac1ón militar 
y los compai\eros que estaban 
clandestinos en la ciudad, Fé
ux Chifle, Daniel Ortega y Ro
lando Roque conseg11ían el dine
ro para mandamos a la momana 
- a.saltando bancos- y las provi
siones que nosotros ibamos en
terrando, como leche. carne en
latada y botas. 

Entonces el ::!3 de agosto de 
1967 un grupo de \:Ompaiieros 
que eran los que meJor estaban 
armados fucron descubiertos por 
la Guard1a, cuando iban a hacer 
una misión de aJmacenamiento 
en un cerro que se llama el Qui
rragua. Se dicron combates, y 
fueron anHJuilados. 

bntonces ai resto se nos dio la 
misión de bajar a la ciudad para 
llevar unas armas que se habían 
comprado en el mercado negro 
en Costa Rica. Pero las armas 
nunca Uegaban. 

Se nos dio órdenes de que no 
nos moviéramos, que lo que ha
bia que hacer era preparar cua
dros militares, porque en reali
dad estábamos débiles en ese as
pecto. Así se bajó nuevamente a 
la ciudad, mientras un grupo de 
compai\eros continuaba el traba
jo político. 

En 1969 se log:ran meter más 
armas y el grupo que estaba ha
ciendo reconocimien to fue sor
prendido nuevamen te. Pero no 
perdió nada en el combate, ni 
municiones, ni fusiles, ni mochi
las, nada. Se retirá dei lugar y se 
trasladó a un cerro que se llama 
Cenica, ya más adentro de la 
montaiia. 

Después de estar un tiempo 
ahí, reconociendo zonas, traba
jando con los campesinos. sem
brando maíz -porque ese iba a 
ser la sobrevivencia de la guerri
lla - se volvieron a enfrentar con 
la Guardia. EI combate fue favo
rable. 

Entonces cuando entra el ano 
71 ya. un grupo de compai\eros 
tiene entrenamiento, andan gru
pos de tres o cuatro compai\eros 
reconociendo zonas, conviviendo 
con el campesino y hacia el 72 
se reagrupan en la columna Pa
blo Gubeda. 

Ticmpos críticos 

Pero en 1974, el 18 de sep
tiembre, el somocismo nos pegô 
un golpe, nos mató a dos micm
bros de la dirección nacional 
- Oscar Turcio y Ricardo Mora
les Aviles y dos cuadros mter
mcdios muy valiosos. Otros dos 
miembros de la d1rección esta, 
ban presos y los restantes dos 
estaban en C'uba, a donde habían 
salido de la cárcel de Costa Rica 
por un sccuestro de avión que 
hi,o un grupo de compaiieros. 

Entonces los compaiieros que 
Oscar y Ricardo habian designa
do como responsables dei traba· 
jo político organiLativo en las re
gionales formaron una dirección, 
mientras venían los que estaban 
en la isla y saJían los que estaban 
en la cárccl. Se plantea que ha
bía que sacar a los presos para 
reorganizarse y darle una orien· 
tación aJ Frente Sandinista y asi 
se organizó el operativo dei 17 
de diciembre de 1974, que se 
llamó "Comando Juan José Que· 
Lada" y que logró sacar a los pre
sos, un millón de dólares y una 
pubHcación de todos los crime· 
nes de Somoza. De ahí para acá, 
ya el Frente Sandinista se dio a 
conocer más, internacionalmente. 

- De modo que la experiencia 
les ha hecho cambiar las formOJ 
de lucha . .. 

- Precisamente, en 1967 no· 
sotros giramos, a raíz de que nos 
da el golpe la Guardia. Nos da· 
mos cuenta que cl grupo guerri· 
llero no puede ser reducido, por· 
que así no puede defender al 
campesino, defender a sus cola· 
boradores. Esa es la cuestión que 
se plantes al entrar el aiio 1975: 
elaborar una estrategia para los 
cuadros intermedios, para toda 
la militancia. 

Ahí se sufrió momentánea
mente una pequena división y en 
novie!llbrc de 1975 se plantea 
expulsar a tres companeros, to
dos ellos estudiantes. Pero no se 
puede hacer una reunión de la 
dirección nacional, porque Car
los Fonseca y Henry Luis estãn 
en la montaria y otros tres com
pafieros, Marcos y los hermanos 
Ortega están en el extranjero. 
Estos entran a Nicaragua para 
discutir el problema en la mon· 



1aria. porque en el sector estu
Jiantil ya se eslá sintiendo la di
visión, Y el sector cstudian til 
pnicticamcntc es el que tiene to
da la discusión dcl Frente, por
que es ahi donde hay imprenlas 
l el Frente Sandinista no tiene 
cómo sacar toda la discusión 
para el pueblo. 

Pero el contacto en la monta
i\a no se da y los companeros 
\!arcos Contreras y Daniel Orte
p rcsuclven quedarse adentro y 
sacar al ext.ranjero a Humberto 
Ortega, que tenía dos tiros en 
los hom bros. 

A mí se me da la misión de 
;acarto a Ortega y entrar por el 
lado de Honduras y buscar cómo 
hacer contacto con la montana. 
Allí la Guardia com ienza a entrar 
ai monte y perseguir la guerrilla. 
~o encon traba a los guerrille
ros y comenzaba a reprimir a la 
población. La guerrilla no con
testa a esa represión. Tirado y 
Edgardo Munjía estaban en otro 
sector. como pun to intermedio 
entre la ciudad y la montaiia. 
Entonces en septiembre dei 7S, 
cuando la Guardia se mete ahí, 
k haccn una emboscada, aniqui
lan a las primcras patruUas que 
entran, asaltan un lugar que era 
ri Cuartel General de la Guardia, 
lo toman momentâneamente y 
después lo abandonan. 

Entonces estos companeros 
fueron acusados de desesperados, 
que estaban combatiendo como 
desesperados, que había que es
~rar la formación dei Ejército 
Sandinista. Tirado y Munjía pa
ran las acciones. La Guardia, 
cuando ve que ya no la atacan, 
comienza a reprimir a los campe
sinos. Mientras los compafíeros 
mán en retirada, el campesino 
es el que está sufriendo la repre
sión y en medio de golpes aJ 
campesino también golpean a los 
guerrilleros de medio tiempo. 
que van ai com bate y vuelven a 
su casa, tranquilos, como gente 
de la zona. 

Entonces la Guardia los co
mienza a acosar durante todo el 
ano 1976 y entra 1977 con los 
compafíeros huyendo, sin poder 
actuar porque no tienen órdenes. 
EI compailero Munffa muere en 
un enfrentamiento con la Guar
dia, porque los campesinos que 
andan coo é! lo dejan solo. M u-

E/ frente norte, EI Comandan te Pomares es el segundo, de izquierda a derecha, 
en la fila de atrás 

chos se fueron a sus casas y los 
mataron en sus casas. Otros se 
fueron para el Pacífico, porque 
ahí no los conocia nadie, y co
menzaron a trabajar en los algo
donales y las bananeras, olvidán
dose de la guerrilla. 

Se abren dos nuevos frentes 

-,i Qtté pasa con Tirado? 
- EI grupo de Tirado va sien-

do cada dia más reducido. ~o 
se podia hacer contacto con\el. 
"Bueno, entonces hay que pre
pararse - dice el compafíero Da
niel Ortega- para apoyar a la 
montaila con acciones en la ciu
dad". Ya entramos al ailo 1977. 
En febrero Tirado sale de la 
montana, plantea que la situa
ción es critica y dice "compane
ros nosotros como sandinistas 
ten~mos que hacer algÓ. I.,a mon
tana está siendo presionada. La 
Guardia tiene tomados los cami
nos y no sube ni baja, nada". 

Ahi surgió la idea de formar 
el Frente Norte y el Frente Sur. 
EI compaiiero Humberto plantea 
la situación de la guerriUa y que 
si fracasa, el movimiento revolu
cionario a nivel lalinoamericat:!,~ 
va a perder la fe. Con armas 
compradas en el mercado negro 
se logra armar a un grupo de 

companeros en Masaya, entrar 
armas para Managua, para Grana
da y formar un grupo de cuaren
ta compafíeros en la frontera con 
Costa Rica }' cuarenta en el lado 
de Honduras. Comenzamos a ha
cer exploraciones en el norte, en 
territorio nicaragüense, para el 
lado de las Segovias. Y es así co
m o surgen las operaciones de oc
htbre dei ano 77. 

t Có1110 se prepararon esas 
operaciones? 

- En los meses de agosto y 
septiem bre ya nosotros estába
mos listos. porque nos había
mos entrenado para tomamos el 
cuartel de Ocotal. recuperar las 
armas y subirias a la monta.na. 

- i /:"J1 que operacio11es par1i
cipô 11sced? 

- El dia 12 de ocrubre íba
mos a Ocotal y Ueg6 la primera 
patrulla de la Guardia. La aniqui-
1.unos en una emboscada. Se 
contit1uó el combate a las seis de 
la mafíana con las patrullas que 
llegal>an. Aniquilamos una y se 
sostuvo el com bate hasta las 1 1, 
en que nos escondimos en el 
monte. Ya no eran patrullas de 
Ocotal, si.no que Uegaban de Ma
nagua. 

Los dei sur no pueden soste
ner mucho tiempo el combate, 
pero en el norte s i pudimos, por-



c,;s que habíamos hecho un recono
::, cimiento previo de toda la mon
~ tana donde íbamos a operar. 
1-; 
c,;s Se empiezan a ver los frutos u -~ z EI 13 y el 14 nos quedamos 

en los alrededores de Ocota1. EI 
dia 15 una parte se retira para la 
montana y 18 companeros que 
caminábamos más rápido vamos 
a tomar Mozonte, donde había 
mucha cantidad de guardias. los 
atacamos, les hacemos las bajas 
que podemos y nos retiramos al 
monte, para que quede la presen
cia guerrillera alli, para llevarle 
nuevamente la confianza a1 pue
blo. Demostrar que el Frente 
Sandinista está vivo y actuancto, 
porque la información que daba 
la Guardia era que el Frente esta
ba terminado. 

Nos damos cuenta de la inefi
cacia de la Guardia, porque pa
trulla que se queria meter la r~
chazábamos a tiros. Entonces 
nos hacemos presentes entre la 
población campesina, en los cor· 
tes de café y ahi vamos viendoJos 
frutos de aquellas incursiones. 
Comienza a llegar gente, y vienen 
de Nueva Segovia y de Madrid a 
hacer contacto con la guerrilla. 

Nos mandaban gente de Chi
nandega, León, Managua. Pasa· 
ban ent:renamientos y se los lle· 
vaba a aJguna emboscada de bos· 
tigamiento, para que oyeran el 
rugido de los aviones, el bombar
deo dei avión, para que se dieran 
cuen ta que el avión no hace na
da, que sólo era el ruido. 

Se continuaron, pues, los 
combates y es allí donde comien
zan a tendemos un cerco estraté
gico para sacamos dei monte. 
Entonces nos trasladamos a un 
lugar de San ta Clara para salir 
fuera dei esquema de contraata
que. Les desbaratamos el plan de 
aniquilamiento de la guerrilla. 

EI 2 de diciembre estábamos 
nosotros en los alrededores de 
Santa Clara. El día 7 lo pasamos 
emboscados, pero la Guardia no 
entra. EI 8, otro grupo de com
paneros está tom ando Las Manos, 
un puesto fronterizo. Recuperan 
armas, una gran cantidad de do
cumentos de la Guardia, gran 
cantidad de dinero de la aduana 
y también muchas cosas que no 
servían. 
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EI Coronel Santos L6p11~. último so
brevivience dt1l Estado Mayor da San
dino, en la gueffilla S11ndinism de 

1963 (ai centro) 

EI 19 de diciembre cae en una 
emboscada el jefe de operaciones 
dei norte, que era el capitán Re
yes. Fue un golpe bastante fuer
te para ellos. Ya el combatiente 
sandinista ve que en cada com
bate recuperamos armas, les ha
cemos bajas y vemos cómo retro
ceden cada vez que vienen para 
la montaiia. 

Elias lo que hacían era bom
bardear y monterear. Nuestros 
combatientes se replegaban a es
perarlos más adelante. Seguían y 
volvíamos a tirar y así los mante
níamos. 

E1 Jevantamiento de febrero 

Con todas esas acciones co
mienza Pedro Joaquin Chamorro 
a atacar más ai régimen, buscan
do opacar a la revolución Sandi
nista y coger él la vanguardia, 
porque él sabía que era la ficha 
de cambio que tenía el imperia
lismo para desplazar a Somoza. 

En 1970 la ,ue
rri/la lof(a una 
implant•ción po
lítica firme en las 
árt1as campesinas 

Entonces el sector más rca~ 
cionario dei somocismo mata 1 
Pedro Joaquín y se da el levant• 
miento popular. La parte empl'!
sarial muy vivamente llama a un1 
huelga general "hasta tumbar 1 
Somoza", dicen. Pero cuando 
ven que el somocismo es fuertt 
- porque cualquicr gobiemo m~ 
nos fuerte que Somoza se va coe 
una huelga general de ese tipo, 
entonces llaman aJ Frente Sani 
nista y !e cticen : "i.Oué pasa co1 
el Frente que no ha actuado ei 
medio de esta huelga, que ten~ 
mos aJ régimen tambaleante?" 

Nosotros les respondimO! 
"Porque ustedes no nos dijer011 
que iban a una huelga. Nosotroi 
les hubiéramos dicho que esper• 
ran a que nos preparáramos". 

Levantan La huelga, pero k 
clase obrera sigue en la huelg1 
Entonces nosotros hacemos actc 
de presencia, respaldando la hue~ 
ga obrera. Esas fueron las accH> 
nes de febrero de este ano. En 1 

norte las comenzamos el primer, 
de febrero, rodeando el cuart, 
antiguerriJlero que habían puei
to a la or.illa de la montana, A, 
amanecer dei día 3 ya no hab!a 
ningún guardia ahí. Los habit 
mos sacado, les habíamos aniqui 
lado una parte de la patrulla qu: 
tenían allf de treinta especialís
tas rangers an tiguerrilleros. 

La rebelión de septiembre 

- ,En 1à acwalidad. icuánu 
gente tiene e/ t1érci ro Sandinisra 

- Bueno, en los primeros ano, 
de la fundaci6n dei Frente se po
dían contar, pero dei 77 para aá 
eso ya es difícil. 



;.Se puetle hablar de miles? 
-Sí. Hay miles de gente en· 

• 1renada como militantes, fuera 
de que estân entrenados los 

11 
mismos cuadros intermedios y 

1 
t.slos se ponen a en tren ar a gente 

e de los barrios dei pueblo, lo que 
nosotros llamamos Milicias San
dinistas, que viven en sus casas 

1 
para esperar una rebelión popu
lar como la que se dio ahora en 

, ;eptiembre. 
Por eso es que en septiembre 

, aparecieron centenares de com
batientes en cada ciudad. Por e
iemplo en Chinandega, que es el 
caso que yo conozco mejor, la 

r tarea era· mantener a la Guardía 
ah{, para que no llegara a León. 
Era un grupo bastante reducido 
de companeros, con muy pocas 

1 armas. Pero a los tres dias de es
tar ahi ya había mil quinientas 
gentes, no con buenas armas, pe
ro todos tenían un 22, una esco-

' peta, un revólver. Y todo el pue
blo arrancando blogues, llevando 

, sacos de arenas, haciendo trin
cheras para tener la Guardia pe

' gada al cuartel. Se daba así por
que había un entrenamiento ma-

1 iivo de la población. 
- Realizado en vefn te aiios de 

/ucha .. . 
-Si. En 1967 nosotros sufrí-

, mos un revés militar, pero gana
mos una posicíón política. 1,Por• 
qué el 22 de enero de ese ano el 
partido· tradicional opositor a 
Somoza (Pomares se refiere ai 
Partido Conservador) llev6 ai 
pueblo enganado a una manifes-

1 tación donde les dijo que les 
iban a dar armas para tumbar a 

1 Somoza. Era una manifestación 
que se iba a convertir en una lu
cha popular armada. 

Cuando la gente estaba en la 
manifestación, no repartieron las 
armas, y la Guardia masacró a la 
población. 

AI salir el Frente Sandinista a 
la lucha armada, en agosto de ese 
mismo 1967, entonces el Frente 
se afíanza como la única alterna
tiva que tiene el pueblo. 

- Como usted dijo. efectiva
lllenre Somoza ha demosrrado 
que es muy f11erte. , Cuáles son los 
Planes dei Frente para volrearlo? 

-El anâlisis que hemos hecho 

1 
a partir de septiembre es que 
aparentemente Somoza es muy 
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fuerte por el aparato militar que 
tiene. 

Por qué soy sandin ista 

- ;J'ero usredes treen que po· 
drán derrotar/o militarmente? 

- Precisamente nos ' estamos 
preparando para eso, para darle 
un golpe militar definitivo. 

- La guerrilla se tendria que 
transform'ar en ejército . . . 

- Por eso nosotros precisa
mente tenemos una guerrilla ur
bana y una guerrilla rural, que es 
donde se está formando el Ejér
cito Sandinista. 

- Comandante Pomares. i es 
usted marxista? 

- Creo que para ser marxista 
hay que tener estudios, com pren
der con mucho estudio qué es 
marxismo, qué es leninismo. Yo 
soy revolucionaria sandinista. 
Considero que el sandinismo es 
la ideologia política para Nicara
gua. 1,Por qué luchó Sandino? 
Contra la intervención extranje
ra, por recuperar la economia 
nacional, para que los medias de 
producción estuvieran ai servicio 
de la clase trabajadora. Y el so
mocismo ha hecho todo lo con
trario. El somocismo puso las 
tierras de Nicaragua a producir 
para beneficio propio. Nosotros, 
como sandinistas, consideramos 
que el fruto de la tierra tiene que 
ser para el que la trabaja. que era 
lo que pensaba Sandino. 

,iCômo se rinculô usted ai 
mori111iento re1•0/11cionario ? 

-Comencé primero siendo 
conservador. En mi casa eran 
conservadores. En 1958 yo par
ticipé en la fundación de la Juven
tud Conservadora, en mi pueblo, 
en el departamento de Chinan
dega. En 1959 fuimos invitados 
a unimos a la revolución que es
taban haciendo los conservado
res contra Somoza. Pero en Ma
nagua, para formar el ejército 
conservador ellos estaban sacan
do chicos bien, de buena familia 
y nosotros como campesinos no 
teníamos derecho a partícipar. 

- No los dejaron en Irar . .. 
-No nos dejaron ni ver. 
- As,· no iban a reclutar mu-

cha gente . .. 
-EUos tenían una cosa prepa

rada que era cerrar todo el co-

mercio en el momento que de
sembarcaran los libertadores. 

- Como en febrero de este 

ª''º· - Sí. Pero en 19 59 no les salió 
la huelga que ellos pensaban ha
cer de paralizar toda Managua 
para que Somoza se fuera, según 
ellos, y entonces enírar triunfan
tes como el Ejército Liberta
dor . . . 

- En tonces, luego de ese in· 
tento frustrado de s11111arse a la 
revoluciôn consen•adora . . . 

-Claro, eso nos enseno mu
cho. Fue una ensenanza grande, 
porque en ese mismo ano suce
dió lo dei Chaparral, el 24 de ju
nio de 1959. 

- ;, Qué fue lo del Chaparral? 
-Fue allí donde hirieron a 

Fonseca. EI 23 de julio hubo una 
manifestación en León, una ma
nifestación tradicional. A todos 
los nuevos universitarios que lle
gaban a la universidad de León 
los peloneaban los universitarios 
viejos, entonces salían en una 
manifestacíón ex.hibiendo a to
dos los nuevos miembros de la u
niversídad. Pero esa manifesta
ción fue una manifestación polí
tica protestando por la masacre 
dei Chaparral, protestãndole a 
Honduras por la masacre que 
había hecho en territorio hondu
reiio. 

Entonces la Guardia salió a la 
calle a reprimir la manifestación. 
Comenzó a arnetrallar y mató a 
cuatro estudiantes. 

Todos los que habíamos ido a 
ingresar con los conservadores, 
nos identificamos con los que 
habían sufrido la represión del 
régimen. Conocimos a muchos 
estudiantes universitarios ya con 
una ideologia revolucionaria, 
Alberto Navarro, Francisco Gui
tragó y otros que todavía estân 
vivos. Nos comenzaron a hablar 
de la revolución. Entonces en 
ese tiempo, al aiio, hay una misa 
para los estudiantes muertos en 
los anos anteriores. 

Encuen tro con la 
Revolución Cubana 

- ·Dônde? 
- tn el Viego, departamento 

de Chinandega. Aliá tuvimos 
contacto con Corrido Navarro 
ya mâs seguido. Luego nos hizo 
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ro una invitación. Habfa un viaje a &, Cuba, pero sólo había un boleto. 
ro I os dijeron que vieramos quien 
1,..., de nosotros iba. En la reunión 
ro decidieron que fuera yo. 

-~ Por supuesto que yo era fide
Z lista desde antes que triunfara la 

revolución. N osorros comprába
mos la revista Bohem1a que se 
etlüaba en Cuba sobre el movi
miemo revolucio nario que había 
en Cuba, sobre la guerra revolu
cionaria. 

,. Ut>gv a C11bu •i11u/111c 11 t<' ' 
- Si. Me trasladé a Honduras 

e! 14 de j ulio dei 6 1, me en~on
tré con Carlos Fonseca y comen
ce a ver los primeros folletos 
revolucionarios. Recuerdo mu
cho ahora de la revolución cuba
na. Comencé a conocer lo que 
habia sido el fascismo, no sabia 
absolutamente nada de eso. Cla
ro. tenia mis problemas ideológi
cos porque oyendo Radio . lmc
rica, las emisoras de I icaragua, 
La Prensa. \ 'm·eúades: si hablá
bamos de la revolución cubana, 
deciamos que ahi no había di
nero, que era un país comunista, 
que la gente se moría de hambre. 
Pero yo era fidehsta y queria 
conocer la revolución cubana. 

Llego el 25 de julio a La Ha
bana: y cuamlo Uego a1 aeropuer
to nosdicen : ·Todos los que trai
gan monedas a1 pais pueden irias 
cambiando en el "Banco de Cu
ba". Pero, ;,dinero, para quê? Si 
aqui no hay dinero, pensé. Yo 
!levo diez dólares en la bolsa y 
me dan diez pesos cubanos, y 
bueno .. . a ver que es lo que va 
a pasar aquí. 

AI d ía siguien te fue la concen
tración dei 26 de julio. Como 
éramos invitados, vamos a la tri
buna de invitados. Pero, el 27 
hay una concentración en Playa 
Girón y entonces yo ya no me 
meto en la tribuna de invitados. 
Yo ando investigando. Estaba 
confundido. Me quedo entre eJ 
puebJo, todo el mundo buscán
dome y yo ahí metido en e! me
dio de la manifestación. En me
dio de eso había ventas y en ton
ces saco el primer peso y voy a 
comprar un jugo de mango y me 
dan vuelto, y bueno. . . la cosa 
aqui no es como me la habían 
pintado, pensé. 

Y claro, como campesino me 
meti en medio de los campesi-
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nos. Como cualquier pais ha)' 
el mismo lenguaje : el mismo 
idioma. Comencé a hacer pre
gun tas, de la revolución, cuánto 
ganaba antes, cuánto gana ahora ; 
me fue dando una idea de qué es 
la revolución ; qué ha ganado con 
la revolución. 

Recuerdo una vel, un argenti
no haciéndole preguntas a un 
campesino en una cooperativa 
cerca de La Habana. El nos dice · 
"hstá en su casa, estamos a sus 
órdenes". ··Oyeme - le dijo - ;,tú 
tienes titulo ele propiedad de es
ta casa?'' "Claro que tengo y 
abre un annorio este lítulo de 
propiedad está firmado por el 
Ministro: y adem ás de este títu
lo, tengo este otro - y saca un 
fusil - él que me quiera quitares
to me tiene que matar." 

Para uno que vive en el cam
po, que sabe de la explotación a 
la que está sometido, entonces 
eso le va dando una conciencia, 
una posición polílic.i . La expe
riencia que saqué es que habia 
que luchar por una revolución. 

Yo entendia antes que el co
munismo era otra cosa. Todo lo 
que me han metido toda mi v1d,a 

·en la cabeza. Eran las películas 
que pasaba gratis la Coca-Cola en 
mi pueblo, nos presentaban una 
película donde estaba un grupo 
de católicos oyendo misa escon
didos con un cura. Llegaba un 
grupo de comunistas armados y 
agarraban ai cura y le hacían 
prrrrrr ... Mataban a todosy aga-

Victor Tirado Ló
pez y Daniel Or
tega Saavedera, 
comandantes san· 
dínistJJs 

rra b an ai cu ru y le pega bon 
tiro en la cabeza. Se le erizabi: 
los pelos a uno ... 

De de entonces en la 
lucha ... 

r 1·11clt-e a 1\11carug1111 
- C'uanclo regresé a Nicaragu; 

llcgué completamente integroo. 
ai movimiento revoluc1onari, 
Desde esos anos para acá he s1d 
de estar escondido, preso o ~n '. 
mon tana. Esa vez cu ando regrt<i 
me meti dandestino. 

Llevaba una valija de revisr4 
perd í la m 1tad en el acropuen 
de Honduras Pero, como acab, 
ba de pasar la Conferenciíl de b 
Pueblos (así se llamó en M 
dias) en apoyo de los revoluc1·· 
narios a la revolución cub~ 
con la expulsión de la OEA,). 
llegué en un avión de Taca y d~ 
,rás llegaba un avión de Panami
rican. Me tiencn detenido, todt 
un alboroto. En ese viaje ibt 
unos peruanos y entre eUos 1h 
un chileno, Salvador Allende, i, 
lo había conocido en la clausun 
de la Conferencia. Allendc y ,. 
peruano preguntaroo ";,qué pa;, 
con este muchacho? i,NO titi:c 
sus papeles en regia?". "No -1 
respondieron - , trae unas revistA 
que no puede pasar". Y entonc:a 
se arma el pleito. Yo agan: 
mientras tanto mi valija y m: 
voy en un taxi. Ellos hacfan 11 
cala técnica en el aeropuerto,r 



Humberto Ortega Saavedra 

metieron en el pleito y yo escapé. 
Me meti en un hotel de prostitu
tas, a un viajem lo van a buscar 
en un hotel bueno, pensé. 

Se dice que el Frente San
dinista se ha formado con gente 
de disti11ros estratos sociales. ,:es 
cierro? 

- Precisamente e! Frente San
dinista ha sido amplio porque 
consideramos que todo e! que 
quíere luchar contra el somocis
mo bajo la estructura dei Frente 
Sandinista puede luchar. A me
nos que q uiera ma nana cambiar 
la ideologia sandinista por regre
sar a formar un gobíerno dei tipo 
somocista. Somos claros, pues, 
con todos los militantes, quere
mos un gobiemo de transición 
democrática. 

Los fus iles de todos 

<. Cómo obje1 i1·0 fi11al, tic· 
11e11 e/ socialismo? 

- Consideramos, claro, que es 
e! pueblo el que !iene que ir de
cidíendo a medida que vaya ma
durando políticamente, cuando 
ya tenga oportunidad de ir ma
sivamente a la escuela, qué tipo 

No. 26 / enero de 1979 

de gobierno lc conviene, qué 
tipo de ideologia va a tener. 

EI Frente Sandinista tiene un 
programa mínimo. Todas las ri
quezas que el somocismo le ha 
expropiado ai pueblo nicaragüen
se serán redistribuídas entre el 
pueblo nicaragüense. Todo lo 
que es dei somocismo tiene que 
ser nacionalizado para el benefí
cio dei pueblo. Puesto en produc
ción para el beneficio dei pueblo. 
para h acer h ospi tales, escuelas. 

Usted. en e/ f11t11ro gobier· 
no, ;.quedara e11 el aparato mi· 
fitar o en el pohtico? 

- En la agricultura, que es lo 
que a mi me gusta. 

- • Se va a ir a trabajar ai 
campo? 

- Por supuesto, dentro dei 
campo trabajando también se 
puede hacer mucho. Ese es un 
principio que tiene que tener un 
revolucionario sandinista. en el 
lugar donde se encuentra no de
be tener sólo su fusil sino el de 
todos los companeros de trabajo. 

- Pero l11ego de comciwir el 
1111e1•0 ejército. no rrendría por· 
que estar armado todo el pue
b/o ... 

- También nos planleamos 
una reforma agraria con todas las 
tierras ociosas sin cultivar. A esta 
reforma agraria por supuesto que 
se opondrán muchos sectores, 
quienes quieren tener la tierra 
ahí para utilizaria cuando a ellos 
les da la gana. Nosotros plantea
mos que la tierra hay que poner
la en función para las necesida
des dei pueblo, sembrar los gra
nes que el pueblo necesita para 
su alimentación y para la expor
tación. Pero si un pueblo está 
produciendo y no.tiene nada que 
lo defienda, entonces es fácil que 
le formen un ejército que se con
vierta en ejército represivo y re
grese al pueblo a las mismas con
diciones. 

No nos asustan los atios 

- 1,Como es la l'ida de fami
lia de 1111 gue"illero? 

- Bueno, lo que pasa es que el 
guerrillero siempre a su familia la 
tiene en una parte, la tiene en 
olra. Sabe que tiene una hija, 
una mujer. Si es una mujer revo
lucionaria sabe que no está con 
ella ni coo sus hijos no por vago, 

sino porque tiene una necesidad 
de luchar para darJcs a sus hijos 
una patria mejor. Cuantlo se en
cuen tra uno en esa situación y 
la mujer comprende habrá com
partido junto a uno las dificulta
des que pase, pero muchas veces 
se encuentra uno una mujer que 
dice: "Bueno ... , éste ya no vie
ne". A mi me pasó, pues. A los 
tres ai10s de no aparecer, a los 
cuatro se dieron cuenta de mi. 
pero tenia un hijo de otro. Esas 
son cosas de la lucha. No la pue
do culpar. 

Cuándo 11s1ed entró a la 
guerrilla, 1,pensó que iba a ser 
tan largo el proceso? 

- Pensaba que queria que se 
formara un ejército, pensé eso 
desde el principio. Los compane
ros y todos los dirigentes que ca
yeron en la lucha sabemos que 
está comenzando pero no sabe
mos cuándo va a terminar. 

Pero ,.pensó que serian tdn· 
1osa110s ? , 18aiios? 

- Tal vez no pcnsaba que iba 
a ser tanto, pero a medida que va 
pasando el tiempo, me he dado 
cuenta de que ha sido largo pero 
que también se va creando una 
base sólida. Va comprendiendo 
uno que va teniendo más bases 
sólidas la formación dei Frente 
Sandinista. Así que ya no nos 
asusta que sigan pasando los ai'ios. 

Annas para el pueblo 

- Y ya l'iendo que l/ega ai fi· 
na/ dei cam ino, ,; qué se sien ce ? 

- Se impresiona mucho uno, 
me impresiono mucho en la ac
tualidad. En aquellos anos que 
nos reuníamos 15, 20 para ha
blar, para comenzar a formar la 
guerrilla, en el ano 6 7: 30, 40 
guerrilleros. Ya hoy en la actuali
dad, en los campamentos ver 60, 
en otro 80, saber que en otro se 
están entrenando a tantos otros 
com paneros. entonces uno está 
viendo una formación de aquel 
ejército que sonaron aquellos 
compa11eros que tuvierou la fe 
que el ejército se iba a formar. Si 
nosotros podemos precisamente 
en este momento reunir 2000 
hem bres aunque sea .,!_nal arma
dos, unes coo buenas armas, otros 
que no, pero los reunimos y de
cimos aqui tenernos un ejército 
para comenzar una ofensiva. 
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e13 -,Qwi tipo de arma111enw 
::S riemm 11stedes' 
bO - De todo tipo de armas, des
~ de armas de guerra hasta armas 
e13 de caceria. 

-~ ,:Que tipo de ar111ame11w Z 11eccs1ran ' 
- Por supuesto que para des

truir los medios técnicos dei ene
migo necési ta mos ba1ookas. an IJ· 
tanques. ame tralladoras anti aé
reas. EI mercado negro en Esta
dos Unidos es bastante fuerte en 
armas, sobre todo. Ha sido el 
transcurso de la lucha lo que ha 
ido dando eso. Por eJemplo en el 
ano 67, en agosto. a nosotros 
nos aparedan lotes de 50 armas 
que valian ~O mil dólares. No las 
podíamos comprar porque no te
níamos los :!O mil dólares en la 
mano. 

) uhora, , rienen t·apacidad 
para comprar·' 

-J>ues. las misrnas :1cc1ones de 
combate nos han ido producien
do dinero. Por ejernplo lo dei Pa
lacio nos dio rnedio millón de 
dólares, así nosotros pudimos in
vertir inmediatamente 200 mil 
dólares en armas, que los inverti
mos pues ... 

,-ls1 q11e es desde la propia 
cuna dei imperialismo que salen 
las balas y las armas . .. 

-Si, ellos las construian para 
reprimir a los pueblos y nosotros 
las estamos consiguiendo para li
berar ai pueblo. También la 
Guardia tiene bastantes armas, 
son nuestros meJores abastecedo
res de armas. 

- }' en la Cuardia la cormp
ción los ayuda . . 

-Con muchos oficiales se 
consiguieron armas así, con mu
chos guardias se hacen contac
tos. Dicen : "Y bueno ... si me 
dan tanto yo me voy a la mierda 
y les doy el rifle". Le decirnos 
que lo ponemos fuera de la fron
tera si quiere, se le paga y se va. 

- Sin embargo, la 1•erticalidad 
de la r;uardia aparentemente se 
mantiene muy firme. ,uscedes 
creen q11e ra a haber una n,pwra 
en la Guardia en algún momento? 

- Ya la comenzó a haber y 
prácticamente quien rnantuvo ai 
somocismo en esta ofensiva de 
septiembre, el levantamiento 
popular de septiembre, fueron 
los rnercenarios y el ejército sal
vadoreiio que entró porei Potosf. 
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La Guardia Nacional: " .. . yo me voy 
a la mierda y les doy el rifle" 

Mercenarios y soldados 
extranje ros 

4 C11a11tos mcrcenarios' 
- De los mercenarios no tene

m os una cifra exacta, peroEI Sal
vador en tró coo SOO soldados 
salvadoreiios. 

• Dónde pelearon ' 
- Fn Chinandega, especialmen

te en Chlnandega porque hasta 
se equivocaron en la ciudad. Ellos 
entraron de Potosí, pasaron porel 
Viejo y entraron a Chinandega. 
Pero cundo entraron a Chinande
ga se encon traron que oían tiros 
por todos lados. Entonces empeza
ron a bombardear, a ir limpiando 
los barrios, porejemplo la colonia 
Venerio. Hasta entonces se dan 
cuenta que están equivocados, 
que los combates están ai otro 
lado dei rio de Chinandega. 

-,Tuvieron muchas hajas los 
Sandinistas en septiembre? 

-La retirada fue bien organi
zada, precisamente para no de
jar gente armada que había sido 
identificada dentro dei pueblo, 
para que no la asesinara ense
guída la Guardia ni los refuenos 
que llegaran. 

- Y a toda esa gente, 1,para 
dónde la sacaban ?. t.Pª'ª las 111011· 
ta11as? 

-Mucltos compalieros, por 
ejemplo, en Chinandega, hicie
ron un ataque como que se reti
raban para Corinto pero rodea-

ron por la noche la ciudad y sa
lieron detrás de donde estaban 
las tropas salvadoreiias y fueroo 
a aparecer en las misrnas carrete
rus donde ellos habían entrado. 
Tomaro11 los camiones de un in
genio y se retiraron de ahi oi 
Golfo Je Fonseca; trasladándost 
hasta la montaria fronteriza de 
Honduras> allí se perdieron. 

1-ls1 t/lli' toda csa ge11 ce esca 
11hi • . 

Si, como le digo, hay cen
tenares de gente al:r.ada esperan
do armas. Nosotros estamos en 
plan de no permitir una manio
bra política, donde quieran dejar 
a la Guardia que siga rcprimien
do ai pueblo. Estamos en una ca
rrera. Ellos también están prepa
rándose más, desesperados. Por 
la radio de Somoza pidiéndole 2 

la juventud que se enrole en la 
Guardia Nacional. Nosotros con
siguiendo armas por nuestro lado. 

Solidaridad internacional 

-t lfan ,·onseguido el apoyo 
i11temac1onaP 

-De todos los movimientos 
revolucionarios de América Lati
na hemos conseguido mucho 
apoyo de todo tipo. Muchos 
companeros de Guatemala, de Ei 
Salvador tienen cuadros mili tares 
bien entrenados que nos han 
ayudado, en este momento a en
trenar a toda esa masa de gente 
que no tenía entrenamiento mili
tar pero que ha tenido un foguco 
de combate, pero no tenía en tre
namiento como soldados. 

Lo mismo que muchos hon· 
dureiios, soldados dei eJército 
que se han presentado con de
seos de ayudar porque Somoza 
es conocido, es odiado en toda 
Centroamérica. Uno le pregunta 
·' ;,Qué has sido vos?" " Yo he SI· 
do sargen to en el ejército hondu· 
reiio". "é. Vas a ayudar en la for· 
mación de nuestro ejércilo? 
Encantado. Pero sabe que nues· 
tra ideología sandinista es así Y 
así hasta derrum bar ai somocis· 
mo. Después de que tumbemos 
aJ som ocism o no vay as a creer 
que vas a tener privilegios, lo que 
queda es un trabajo grande que 
hacer en un país destruido, con 
una economía arrastrada en el 
suelo, que no !iene nada, que va 
a comenzar de la nada." 



Formación de 
Lm gue rrillero 

,:C11áles so11 las reaccio11es 
dei IIOl'U(U ? 

l lay de Lodo. Por ejcmplo, 
hay algunos nuevos que saJcn ya 
aprendiendo a maneJar el arma y 
comenzaron a rcc1bir el cntrcna
miento individual, que es lo que 
se da ai com batien te primcro: 
cõmo usar el arma, todo tipo de 
annas, la que caiga en sus manos. 
En cse momento ya se considera 
un soldado y él ya quiere en lrar 
en combate. Hay otros compa
iicros que dicen ; "Todavia no es
toy preparado". Enlonces uno 
tíene que ir sirvicndo de instruc
tor, de psi~ólogo y de todo. 

Y mando entran en co111b11· 
te. , cóm o reaccionan 1 

- Hay algunos que son dema
siado aventados, hay otros que 
quedaron en el grupo de asalto y 
salen más retrasados. Despuês de 
eso. que sale el grupo de asalto, 
entonces êl se da cuenta. EI re
volucionario que tiene vergüenza 
de revolucionario, cuando cn 
oiro combate no fue ai combate 
y se que dó en el campamen to se 
hacc una pregunta, pues: '\Por 
qué a mi no se me incluyó en 
combate?" "Porque tal dia se 
portó asi y asi. i.Qué le pasó? 
-se le pregunta." "Me dio cierto 
miedo, pero fue una debilidad, 
quiero que no vuelva a suceder.·• 
Con la disciplina dei combatien
te revolucionario es fácil ... 

, Como 111a11 til!11en la <liscr
pli11a? ,Per111ite11 romar a/cohol, 
por e1e111 pio? 

-No, en la montana no se 
permite tomar alcohol y el ci
garro cuando hay. Cuando llegan 
cigarros se reparten equitativa
mente. Tres o cuatro cigarros ai 
dia. En la montaiia el cigarro lo 
,acompaiia a uno bastante; cuan
do tiene frio se echa humo ca
liente en las manos. 

La teoría de los gringos 

Hn la cuestià11 po/1'tica, ,.q11é 
leen ? 

-Historia de Nicaragua y la 
lucha dei pueblo nicaragüense 
desde el liempo de la conquista. 
La guerra nacional dei 56 de 
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William Walker. EI gohicmo de 
los 30 de los conservadores. El 
gobierno de Zelaya, ~quê tipo de 
gobiemo fuc? iCómo fue tum
bado Zclaya por la in tervención 
gringa? La guerra dei 12, el le
vantam ien to de Venancio Ccle
dón. Entonces. se van dando 
cuen ta el espíritu de rebeldia 
que ha tenido su pueblo, que no 
es espíritu de rebeldia desde 
ahorita. 1 

, Y de libros milicares? 
De libros militares, casi se 

estudia toda la teoría de las ba
ses militares gringas de Panamá. 
Nosotros tuvimos algunos ins
tructores como los hennanos 
Tejada que fucron oficiales dei 
eJército gringo. Luego se rebéla
ron contra el somocismo, se sa
có fotocopias y se han hecho 
cantidad de libros y hemos leído 
la fonnación militar que ellos 
tienen. 

- Aú q11e e11 la rnestión mi
litar esrán tambidn asesorados 
por los gringos. ,.No leen los 
orros libros dásicos, 

-Pues si, claro. pero esos 
clásicos más los vcn los compa
iieros con más nivel in telcctual, 
pero lo prãctico es lo que más 
resultado nos ha ido dando. Se 
comienza por la emboscada. 
Tipos de emboscada, qué es una 
emboscada. Quê tipos de embos
cada existen, · de hostigamiento, 
de contención y de aniquilamien
to y alli se uesarrolla ... 

EI pueblo está identificado 
con el sandinismo 

Y en c11an 10 a los ejercit:ios 
físicos . .. 

-EI estudiante es el que llega 
bastante maJ físicarnen te. Siem
pre se hace marcha de 3 a 4 ho
ras ai principio, con 25, 30 li
bras arriba. Uegan un poco ren
didos. A veces no llegan. Enton
ces, se le quita la mochila. Hay 
muchos compaiieros con mucha 
vergüenza que llegan aJ campa
men to y ya descansando comien
zan a hacer sen tadillas, pechada. 
"Es que tengo mucha grasa, es 
que estoy acostumbrado a la 
ciudad que me tiene intoxica
do", dicen. Uno ve la vergüenza 
que tiene, el espíritu de supera
ción que tiene. 

Así se va tratando. Por ejem-

pio, llegó carga a tal parte, va
mo a traer carga, marchas de no
che con una mochila de cincuen
ta, sesenta Libras, llevando la co
mida ai camparnento. 

- Asi que e/ estudiante es e/ 
que está menos preparado fisica
mente. 

- Si, físicamente. Lo que se 
ha impulsado es que todo es
tudiante practique deporte. Que 
!legue sin grasa con buena for
mación en las piemas. Que prac
tique basquetbol, fútbol, beis
bol, pero que practique beisbol 
corriendo. Cuando empieza a co
rrer y pierde la grasa se Je fo r
taJecen las piemas. 

i La b11rguesi'a los ha apoya
do a ustedes con dinero~ 

- La burguesia nicaragüense 
es pobre, no le sacamos un cen
tavo. 

- ;. Por qué ellos 11 si, l'ez no 
han preparado una escuadra ar
mada propia? 

- Lo que pasa es que su alter
nativa era la Guardia; botar a So
moza y ellos apoyar a la Guardia 
para fonnar un nuevo gobiemo. 
Pero la inquietud de nosotros era 
apartar a la Guardia de Somoza 
dei pueblo. Que el pueblo iden
tificara que Somoza y la Guardia 
son una misma cosa. Entonces la 
burguesia nicaragüense aunque 
sea opositora a Somoza por in te
reses económicos. dic.-e: "Si no
sotros respaldamos a la Guardia, 
el pueblo se nos va a tirar en
cima". 

Porque nosotros !levamos más 
de un ano hablando que no acep
tamos un somocismo sin Somo
za, que si está la Guardia Nacio
nal es como si estuviera Somoza 
mandando aunque cambiaran las 
caras. Eso e! pueblo se lo apren
dió ya y ahora lo comprobô. 

- Poresomismo, i,nobuscaran 
los enrpresarios opositores armar 
a si1 gente ? 

- Es que el sandinismo es ya 
tan fuerte, e,quê otra ideologia 
van a meter aqui para formar un 
nuevo grupo? Sandino represen
ta la rebeldia dei pueblo nicara
güense contra la intervención ex
tranjera. Representa la naciona
lidad nicaragüense. Ellos, icómo 
van a hablar en nombre de San
dino? No pueden, eso es defini
tivo y el pueblo entero está iden
tificado con el sandi.nismo, __ e 
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CANADA 

Condena 
a las dictaduras 

~ 
n la reunión de la lnte"r
nacional Socialista cele
brada el mcs pasado en 

Vancouver, Canadá, destacados 
dmgen tes latinoarnericanos fir
marõn un documento de conde
na a las dictaduras dei continen
te. en el que demandan su aisla
miento internacional. Los parti
dos de la socialdemocracia euro
pea allí representados adhlrieron 
a la propuesta latinoamericana, 
comprometiendo su apoyo a las 
metas allí planteadas. Muchos de 
esos partidos son acrualmen te 
gobierno en sus países y otros 
tantos están en vias de serio, lo 
que ascgura que el texto firmado 
-que transcribimos a continua
ción- no será s6lo una declara
ción de buenas intenciones: 

La declaración de 
Vancouver 

Los partidos, organizaciones 
y dirigentes políticos de Améri
ca Latina y el Caribe, presentes 
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en calidad de delegados y obser
vadores en el 14avo. Congreso de 
la IS, en Vancouver, Canadá, ce
lebrado entre los d ias 3 y 5 de 
noviembre de 1978, senalan: 

1. Su reconocin1ien to a las re
soluciones dei l 3avo. Congreso 
de la IS celebrado en Ginebra 
(noviembre de 1976) y los resul
tados y declaraciones de las reu
niones de Caracas ( 1976) y Lis
boa (1978), así como a Ias de
nuncias comprobadas de la Mi
sión a América Latina de la IS 
(1978),respecto a la situación 
opresiva en que regímcnes mili
tares mantienen sumidos a los 
pueblos de numerosos países de 
la regíón; 

2. Su reconocimiento por la 
reiteración de juicios y denun
cias sobre esa situac1ón, conteni
da en la resolución dei presente 
14avo. Congreso de la 1S; 

3. Su agradecimien to a las ex
presiones de solidaridad y la prác
tica de solidaridad activa desarro
llada en forma bilateral por mu-

DiriJWIIIC'S políticos 
la1i11oamericanos firma11 e11 
Vancouver 1111 documento 
do11de de111111cian la represión 
y la J1iolació11 de los 
derecltos l111mai10s 

chos gobiemos, organizaciones 
populares y partidos vinculados 
a la IS en el transcurso de.Jos úl· 
rimos afios; 

4 . Su requerimien to para la 
mulliplícación de esa acción so
lidaria activa para que en el pla
zo más breve cesen Ias situacio
nes de violación de las fonnas 
de convivencia democrática y de 
los derechos humanos en la re
gión, apuntando a la desaparición 
de las dictaduras militares; a la 
consolidación de auténticos pro
cesos de democratización en los 
países en que se han abíerto for
mas de consulta popular y a la 
vigilancia permanente para apo
yar y proteger a los sistemas de
mocráticos que rigen en una mi
noria de países; 

5. Su exigencia para que, 
atendiendo a la extrema grave
dad de sus respectivas situacio
nes, se desarrollen acciones inmc
diatas tcndien tcs a: 

Clausurar los campos de 
concen tracíón, solucionar la in· 



definula situac16n de los miles de 
caso~ de desaparecidos y asegu
rar garantía de vida y libertad a 
los presos polí ticos y persegui
dos en Argentina; 

- Ais lar defini tivamcn te a la 
dictadura militar de Pinochet, 
mantcniendo el apoyo a la lucha 
dei pueblo chileno por la recupe
ración de la democracia en su pa
tria; 

- Reclamar e! cese inmcdiato 
de los asesinatos y persecusio
ncs a dirigentes dei movimiento 
popular y de la oposición políti
ca en Guatemala y EI Salvador; 

- lmponer el cese inmediato 
dei genocidio dei pueblo de Ni
caragua y de las arbitrariedades 
políticas de la dictadura somo
cista, precipitando su caída; 

- Man tener la denuncia per
manente sobre las dictaduras vi
talícias de Stroessner y Duvalier 
y la perduraci6n dei régimen de 
opresión de los pueblos paragua
yos y haitiano; 

- Promover la amnistía mãs 
amplia para todos los presos po
líticos y perseguidos por la dic
tadura militar en Uruguay, como 
paso previo a formas auténticas 

o 
C>-
~ -

de recuperación democrática, y 
- en particular- reclamar la in
mediata libertad de Liber Sereg
ni, líder democrático condenado 
a 14 anos de prisión en burdo 
proceso judicial. 

Firman el documento: Luís 
Alberto Monge y Daniel Oduber, 
dei Partido de Libcración Nacio
nal de Costa Rica, Ernesto Car
dcnal, dei Frente Sandinista de 
Liberación Nacional de Nicara
gua; José Díaz. dei Partido So
cialista uruguayo; Ruben Berrios 
Martinez, dei Partido Indepen
dentista de Puerto Rico; Anice to 
Rodríguez, presidente dei Comi
té Coordinador dei Cono Sur en 
Venezuela; Alberto Fuentes Mohr, 
dei Partido Revolucionario Au
téntico panameno; Anselmo Sule 
y Carlos Parra, dei Partido Ra
dical chileno; Leonel Brizola, del 
Partido Trabalhista brasileno; 
Guillerrno Ungo, dei Movimiento 
Nacionalista Revolucionario sal
vadorefio; Manuel Colons, dei 
Frente Unido de la Revolu
cióo guatemalteco; Rodrigo Bor
ja y Gonzalo Córdova, de lz
quierda Democrática ecuatoria
na; Luis Pelaez, dei Movimien-

Lo Nacionalista Revolucionario 
de lzquierda de Bolivia; Hipólito 
Solari lrigoyen, dei Partido Radi
cal argentino; Medardo Gomero, 
dei APRA peruano, Francisco 
Pena Gómez, dei Partido Revolu
cionario dominicano y un repre
sentante dei MIR boliviano. 

Por su parte, los partidos so
cialdemócratas no latinoamerica
nos expresaron su "'adhesión so
lidaria" a la declaración y su 
compromiso de "apoyar los lo
gros en ella planteados" en un 
documento que finnaron Fran
çois Miterrand, dei Partido So
cialista francés; Willy Brandt, dei 
Partido Social de mócrata alemán. 
Bettino Craxi, del Partido Socia
lista italiano, M ario Soares, dei 
Partido Sociallsta português; 
Luis Y áfiez dei Partido Socialis
ta Obrero Espai'lol; J.M. den 
Uyl, dei Partido Socialdemócrata 
holandês; Jakako Dei, dei Paru
do Socialista japonês; Kenrick G. 
Kissel, dei Partido Socialista de 
los EstadosUnidosy representan
tes de los partidos socialistas o 
socialdemócratas de Gran Breta
iia, Suiza, Dinamarca, Austria y 
Finlandia. ______ e 
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VENEZUELA 
La derrota 
de Acción Democrática 

lJ ras la designación de 
Luís Herrera Carnpins, 
dei partido Oemócrata 

Cristiano COPEI, como presiden
te de Venezuela en las eleccio
nes dei 3 de diciembre pasado, 
el rumbo dei nuevo gobíemo 
aparece a la vez impreciso y cla
ro: Impreciso porque los an tece
dentes del mandataria electo y 
las contradícciones de su propio 
partido, sumados ai carâcter ge
nérico de su campana y de su 
programa, no permiten a los ob
servadores evaluar qué orierita
ción precisa adoptará el gobier
no que asumirá el l I de marzo, 
qué medidas ejecutará, si será 
más o menos progresista que el 
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Todo indica que 110 ltabrá cambios 11i e11 
la poli1ica petrolera 11i en la /(11ea 

i11ternacio11al. Se espera que e/ presidente 
e/ec10 1/errera Cam pi11s po11ga e/ acen to 

e11 la asistencia social a los marginados 

Agustín Castagno 

Las contraóicciones óe Is riqueza patrolera: lnfrsestructura 
colosal y marginaci6n 

actual de Carlos Andrés Pérez. 
A la vez el porvenir es, en lo ca
pital, claro. La composición de 
clase y la ideología de COPEI 
así como lo que se puede dedu
cir por negativa del programa 
partidario, permiten anticipar 
que no habrá cambias básicos en 
Venezuela, ni grandes nacionali
zaciones ni reformas de eslructu
ra, ni modificaciones radicales en 
la política exterior. 

Desde luego, conocer la orien
tación precisa que adoptarâ Ve
nezuela, el país más rico de 
América Latina, no carece de im
portancia. Esta joven democracia 
de vein te anos que se cuentan a 
partir de Ia caída dei dictador 

Marcos Pérez Jiménez, ha creci
do en prestigio internacional, 
dentro de un continente plagado 
de regímenes militares derechis
tas. EI aumento vertiginoso de sus 
ingresos por petróleo, que pasa
ron de 3 mil millones de dóla
res (antes de los ajustes de 1973) 
hasta los actuales 1 O mil millo
nes, ha dotado ai país de un po
der financiero sin igual en Amé
rica Latina. 

Bipartidismo asfixiante 

Todo este período estuvo do
minado por los dos mayores par
tidos, Acción Democrática - de 
orien tación social demócrata- y 



COPEJ - demócrata cristiano- y 
por sus respectivos grandes líde
res: los expresidentes Rómulo 
Betancourt ( 1959-1964) y Rafael 
Cal dera ( 1969- 1974 ). 

En realidad, Acción Democrá
tica (AD) es el mayor partido 
de masas de Venezuela, con fuer
te presencia en el interior dei 
país. Por su parte, COPEJ tuvo 
su tradicional clientela en las ela
ses medias, pero con el correr 
dei tiempo se fue extendiendo 
hacia oiros estratos y es hoy una 
formación pluriclasista. 

Si en diciembre de 1968 Cal
dera ganó las elecciones fue por 
la escisíón que sufrió AD ante 
csa prueba. Luís Beltrán Prieto 
uno de sus líderes y cabeza dei 
ala progresista se postuló como 
candidato1 con el apoyo de la ba
se militante, pero Betancourt 
jefe dei ala derechista dei parti: 
do se opuso. Prieto abandonó el 
partido y fundó el Movimiento 
Electoral dei Pueblo (MEP). EI 
resultado fue que, dispersadas las 
fuerus de AD, COPE J impuso a 
Caldera por sólo el uno por cien
te de los votos. Pero en las elec
ciones siguien tes AD recompuso 
sus filas y obtuvo una votación 
alt ísima para su candidato, Car
los Andrés Pérez: el 48,6 por 
ciento. No obstante, COPEl ha
bfa crecido en relación a su an
terior posición )legando al 36 8 
por ciento. O sea que entre l~s 
dos grandes partidos sumaron el 
85.4 por ciento dei electorado. 
Ah ora, en diciem bre pasado, el 

Jos, Vicente Rangel: la tercera fuerza 
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Rafael Caldera Rómulo Betancourt 
Dos grandes reformistas 

fenómeno se acentuó aún más 
recibicr.do COPEI y AD el 89 97 
por ciento (todos los datos 'ci
tados corresponden a los votos 
para presidente, no para el Con
greso). 

Este bipartidismo asfixiante, 
a lo que se agrega la fragmenta
ción de las izquierdas, ha difi
cultado la afirmación de un par
tido ideológicarnen te progresista 
como opción de poder ante los 
dos grandes reformistas. 

El papel dei MAS 

No ob~tan te, el Movimiento 
AI Socialismo (MAS) es desde 
197 3 la tercera fuerza electo
ral (con e! 4,2 y e! 5,2 por cien
te de los votos para presidente y 
para las cámaras, respectivamen
te). El que a pesar de la extrema 
polarización de estos últimos co
micios y la multimillonaria cam
pana propagandística de los gran
des, el MAS se haya consolidado 

como tercer partido nacional 
(con el 5,1 y el 6 respectivamen
te) es un indicador que lo favore
ce. Si, como parece probable, las 
izquierdas se unieran en vista de 
las próximas elecciones munici
pales, se descuenta que su pre
sencia global aumentará. 

EI MAS jugará un papel rele
vante en la próxima legislatura. 
En la Cámara de Díputados AD 
y COPET obtuvieron igual núme
ro de bancas (86 cada uno), el 
MAS siete y los demás partidos 
cuatro. El hecho de que COPEI 
se encuentra así en minoria par
lamen taria le obligará a negociar 
con una de las dos únicas fuerzas 
que pueden darle mayoría para 
la aprobación de sus proyectos 
de ley: AD o el MAS. 

füvalidades internas 

Otro proceso que cuen ta pata 
situar el panorama actual, es el 
de las rivalidades internas de los 

El RESULTADO ELECTORAL 

Votos válidos* Porcentaje 

39.72 
39.70 

6.08 

COPEI 
AD 
MAS 

2,086,579 
:!.085,409 

319,730 

Votos para el Congreso. Las cifras son algo diferences para 
los candidatos presidencinles, que se elegían en boj as sepa
radas. 
El total de votos cscrutados fue de 5.416,628. La absten
ción fue dei 12 por cien to. 
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dos grandes Fren 1e a las e lec
d ones de 1973, Betancourt im
puso a un hombre rle su linea 
Pero Jlegado al gobiemo el pre
sidente Pérez se U1dependi2ó y 
de hecho se convirtió en el licler 
de la corriente pn>gres1sta de AD. 

EJecutõ p35os posmvos. como 
la nacionalización dd híerro, des
plegó una política externa hacia 
d Tercer Mundo, que tuvo en 
su oposición tenaz a la dinnst ía 
de los Somoza en Nkaragua. uno 
de sus momentos mãs brillan tes, 
íu~ un ll'tivo míembro de la 
OPEP :- realizá grandes in\'e r
si ones i)Úblicas. 

Su g~stián fue contemplada 
J e mala gana por Ber:mcourl, 
1,;uya in tluem:ia en el gobiemo de 
r .;rez fue mu} escasa Pero el 
v:e o dirigente conservó el con
trc I ele AD } para estas eleccio
nes 1mpuso a un hombre de su 
linea. Lws Piiíerúa, contra Jai
me Lusinchi, aspirante progresis
ra propiciado por Pérez. 

El afán de Betancourt por le
, antar a un candidato sin ningun 
atractivo popular, Pi.iierúa. con
tra uno carismático como Lusin
chi sólo para man tener su do
mm10 en el partido aunque esa 
opción pudiera costar la pérdida 
dd gobiem o. como sucedió. Je 
"ale amargos reproches dentro 
de AD, donde lo cons1deran res
ponsable parcial dei fracaso. Pe
ro también se le atribuye culpa 
por el revés ai presidente Pérez, 
pues se sostiene que muchos vo
taron contra su gobiemo, por 
considerar que - en frascado en 
grandes planes para e l futuro y 
una dinárnica diplomacia- des
cuidá los problemas populares 
mãs acucian tes: inflación , caren-

LOS CANDIDATOS 

Votos válidos Porcentaje 

46.63 
43.34 

5.14 
1.70 
1.10 
1.10 
0.54 

LuLs l lerrcra (COPtl) 
Luis Püierúa t.\D) 
J.\l Rangi.'! (MAS) 
Diego Arria ( CC) 
L.B. Prieto (MEP) 
Amenco Mortin (~HR) 
Heccor ~tujica (PC) 

2,469.042 
::!.2()5,052 

272,595 
<l0,3 79 
58.7:!3 
51,972 
28.835 

CC: Caus,1 Común (movimiento independiente). MEP: Mo
vinuento Ucctoral lndependientc. MIR Movimiento de Iz
qu1erda Rl·volucionaria PC· Partido Comunista. 

cias en vivienda, asis tencia san i
taria, y educaciõn. 

El resultado ha sido un cues
tionamiento dei viejo y dei nue
vo líder de AD, Bcrancoun y 
Pérez, los Jefes de las dos pnn
cipales corrien tes partidarias. 
Ello acentuará la pugna interna. 

También en COPEI 

En COPEI la situación es igual
men re con Oictiva. Mien t ras Luis 
Herrera Campins militó siempre 
en el sector progresista inLem o, 
afi!Jado a la tesis de una "socie
dad comunitaria", Cal dera ejerció 
desde una postura de centro-de
recha un inílujo incontrastable 
en las filas copeyanas. En las 
elecciones de: 1973 Caldera for
zó la designación de Lorenlo Fér
nández, un candidato deslucido 
pero incondicional suyo. La de
sastrosa derrota que sufriõ Fer
nández frente a Pérez, hizo su r
gir la alternativa de Herrera Cam
pins. Pero para llegar a vencer en 
los comicios in ternos, Herre ra 

debió aliarse a1 tercer sector de 
COPEI, también de centro dere· 
.::ha, liderado por el secretario 
general de i partido, Pedro Pablo 
Aguilar. 

Tan condicionado se presentó 
Jle rrc ra Campins por las conce
!.iones que debió efectuar, que e l 
relativo progresismo dei pasado, 
no asomó en la campana. La pro
p1edad comunitaria no fue más 
mencionada. La sus tituyó un va
go eslogan de un "estado promo
tor". He rre ra Campins e ludiõ to
da defin ición an te temas conflic
tivos a fm de no alterar el equi
librio en que se asen taba y así 
su programa de gobiem o quedá 
envuelto en e l miste rio. Se limi· 
tó a cri ticar la obra dei o ficia· 
tismo y as i logró nuclear e l des
conten to gene rado por e l gobier
no, lo cual a la post re le valió el 
lriun fo. 

EL NUEVO CONGRESO 

Senadores Oiputados 

86 
86 

Ahora, con e l gobierno en las 
manos, Herrera tra tará de ganar 
vigor en su partido, que n o con
tro la. A su vez Calde ra y Agui
Jar pujarán desde e l partido para 
de terminar la composición dei 
gobiem o y su rumbo. Se abre así 
un período in icial de luchas in
te riores muy marcado dentro de 
COPEI. Si Herre ra Campins logra 
componerse, se piensa que e l pe
ríodo próximo se caracte rizará 
po r un acentuado p opulismo, fa
cilitado por la próspe ra situación 

AD 
COPEI 
MAS 
MIR 
MIN* 
MEP 
CC 

21 
21 
o 
o 
o 
o 
o 

7 
1 
I 
1 
1 

*MfN: Movímíento de Renovación Nacional, fundado por 
el difunto ''show man" de la televísión, Renny Ottolina. 

económica de i país. · 

Las promesas de Herrera 

Herre ra Campins tuvo el acier
to de colocar e l dedo en una de 
las Uagas más dolientes de la so
ciedad venezolana: los margina-



dos, que son cuatro millones c:c 
personas, casl e l 40 por ciento de 
la población. 

Sr, trata dei sector menos be
ncficiad o por el crecimien to eco
nómico de Venezuela, que ha 
visto enri4uecerse en términos 
desmcsu rados a los dases ai tas y 
acceder a fucrtes niveles de co 1-1 

sumo a los estratos medios, s,n 
conoccr ninguna mejora en este 
período dei "boom''. 

Herrera Campins promete 
más vivienda. más educación, 
más asistencia para los pobres. 
Uno de sus pocos anuncios con
cretos reza que durante el próxi
mo quinquenio resolverá el pro
blema de la vivienda a 600 mil 
famili as. 

A líneas gruesas, lo que puede 
deducirse es que el nuevo man
datario pondrá el acento en la 
asistenda social. 

No se prevén cambios en la 
política petrolera ni en política 
exterior, aunque se adelan ta que 
éste será un gobiemo más diri
gido hacia los asuntos domésti-

Luís Herrera Campins 
"Estado promotor" 

LAS ORGANIZACIONES PEQUE~AS 

MIR 
l\fEP 
Causa Común 
URD 
MIN 
PC 
vuc 
LS 
MORENA 
MDT 
FDP 
FUN 
Causa Radical 
CCN 
GAR 
OPINA 
IPDC 
ORA 
FE 
MAi Bolívar 
NOR 
DP 
AFIN 
ML 
PS 
FURE 

•votos para el Congreso 

Votos• 

122,679 
115.944 

89,233 
88,802 
84,320 
55,068 
46,063 
30,251 
25,853 
22.886 
13,537 
13,091 
12,825 
10,817 
8,917 
7,905 
6,()93 
2,030 
1,191 
1.048 

379 
256 
212 
207 
156 
153 

Porcentaje 

2.33 
2.20 
1.69 
l.6q 
1.60 
1.04 
0.87 
0.57 
0.49 
0.43 
0.25 
0.24 
0.24 
0.20 
0.16 
0.15 
0.12 
0.03 
0.02 
O.OI 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

. 

cos, menos activo que el de Pé
rez en el campo externo. 

Pocos cambios 
--------- -------

Que Herrera pueda cumpür 
con las metas generales de bie
nestar relativo que prometió. de
penderá tanto de la eficacia de 
su admínistración como de la in
dependencia que consiga de los 
grllI) des in te reses económicos. 
Pues. desde un punco de vista 
abstracto, el Estado venezolano 
tiene recursos su ficienres para sa
Lisfacer aspiraciones populares 
mínimas largamente postergadas, 
a diferencia de la gran may-oria 
de los países del Tercer Mundo. 

Pero ello no seria más que 
una inclinación populista, que a 
la larga no resolverá los proble
mas fundamentales dei pais. Ve
nezuela cuen ta con los recursos 
para independizar su economia, 
pero está cada vez más atada a 
las empresas transnacionales. que 
controlan las palancas básicas. El 
desviar los ingresos dei petróleo 
hacia el consumismo, ha impedi
do la conscrucción de una estruc
tura productiva sólida que en el 
futuro pueda prescindir del pe
tróleo. Lo que creciô fue el co
mercio, las importaciones. los 
consumos suntuarios. Venezuela 
es hoy un gran escaparate don
de se encuen tran costosos arrícu
los provenientes de todo el mun
do. Pero el país sólo exporta pe
tróleo y hierro, materias primas 
agotables. Bajo una Jluvia úe pe
trodólares, una parte de la po
blación aumentó su nivel de vi
da, aunque de manera muy des
igual. Pero eso fue lo único que 
cambió. 

Con el ' 'boom", Venezuela 
pasó de ser un país pobre y de
pen dien te a ser un pais rico y de
pendicnte. Y cuando se acabe el 
petróleo, volverá a ser pobre y 
dependiente, si entretanto no se 
realizan las grandes transforma
cioncs económicas y sociales que 
lo liberen. Pero no es eso lo que 
proponen Acción Democrática 
ni COPEI, los partidos dominan
tes en la Venezuela de hoy. Por 
ello se puede adelan tar que no 
obstante las varias incógnitas sus
citadas por cl próximo gobierno 
de Herrera Campins, el sistema 
venezolano seguirá igual, __ • 



INDIA 
~ 

La revancha 
de Desai 

Enfrascados 
en i·e11ga11: as personal es 

los d ir igen res oh1ida11 
los grandes prolJ /emas dei pais 

' 
' 

Morarii Desa/ 

W iolentas manifostacioncs 
cn las prin cipales ciuda. 
dcs y la 1,ris1ón masiva 

uc m1is de ciento vcinte mil opo
Silotes a1 gobiemo de Mor11IJ1 
Desai marcnron en la lndia el ini
cio dei nuevo aiio, quti se abre en 
un clima de Lolal incemdumbre 
sobre cl futuro político del se
gundo país más poblado dei 
planeta. 

La aclual crisis se onginó el 
19 de diciem bre, cuando lndira 
Gandhi fue expulsada dei parla· 
menta hindú y encarcelada en la 
prisión d~ Nueva Delhi bOJO acu, 
sación de desacato y violación a 
la inmumdad parlamentaria. La 
dctención de la expremier, origi
naJmen te prevista para durar ape
nas 72 horas, se prolongó duran
te una semana y fuc repudiada 
por los partidarios de lndira t n 
mui ú tu dinarias manifestaciones, 
que se convirtieron en estalli
dos de v1olencia. 

Pocos dias an les, en las agi
tadas sesiones parlamen tarias 
que condujeron a s11 desafuero y 
detención, la. seiiora Gandhi ha, 
habia seiialado en su alegato que 
ese "teatro" no tenía como pro
pósito "resolrer 1111 problema nu 
c,0110/, sino silennar una l'OZ qut 
Jes molesto". EI premier Morar)i 
Desai debería saber por supro
pia experiencia que en la ln
dia las prisiones políticas sirvcn 
más para promocionar a los opo
sitores que para acallarlos. Sm 
embargo él pcrsonalmen te pre
sentó la moción de condena, li
nalmen Le aprobada por 279 con· 
tra 13 8 votos, gracias a la cómo
da mayoria de que todavia gozz 
su Partido Janata en el Congr~o. 

Ve11ganza personal 

El anc1ano Desai seguramente 
sin tió con ese acto la satisfacción 
íntima de quien consuma una 
venganza largamente preparada. 
Militante desde 1930 en el movi
mien to independentista dei 1110· 

hatma Gandhi (con quíen lndira 
no tiene Jazos de paren tezco), 
Desai llegó a desempenar la car· 
tera de Economía bajo el premie· 
rato de Jawaharlal Nehru. Oesru 
aspiraba a sucederia en la jcfatu· 
ra dei gobiemo. Pero ésu.· le blo
queó el camino a su ministro, de 
oríen tación procapitalista, y De· 



En rodo e/ país, manlfestaciones multitudlnarias recfamaron la libertad de lndittt 

sai debió con ten tarse con un car
go secundario tras la muerte de 
t,lehru en 1964. Cuatro anos des
pués, ubicado a la cabeza dei ala 
derecltista dei Partido dei Congre
so, Desai perdió nuevarnente la 
carrera ai premierato, esta vei 
contra la joven ln d.ira Gandhi, hi
Ja de Nehru, que logró nuclear a 
los sectores renovadores dei viejo 
partido nacional hindú. 

La crisis estalló finalmente en 
1969, cuando Desai se opuso a la 
nacionaliiación de la banca apro
bada por la senora Gandh.i, que
dó en minoria en el partido y se 
escindió de él creando el Old 
Congress. cuyo propio nombre 
define la orien tación conserva
dora. 

Denunciando desde entonces 
la "dictadura" dei gobiemo de 
lndira, Oesai pasó a encabezar 
una oposición cada vez mâs viru
lenta contra toda medida progre
sista. La gota que derramó el va
so fue la incitación, en 1975, a la 
rebelión de las fuerzas armadas. 
lndira Gandhi proclarnó eJ esta· 
do de emergencia y uno de los 
primeros en ser encarcelados fue 
Morarji Desai, quien desde el en
cierro organizó una heterogénea 
coaJición an tigu bem amen tal. 

Desmintiendo las acusaciones 
de que estaria implantando una 
tiranía e incluso una "dinastia" 
(sehablaba de su hijo, Sanjay, co
mo virtual sucesor), en l 977 ln· 
dira levantó el estado de emer· 
gencia, liberó a los presos polí
ticos y convocó a elecciones, en 
las que el Partido Janata de De
sai obtuvo amplia mayoría. lndi
ra perdió su cargo, su banca par
lamentaria y la dirección dei Par
tido dei Congreso. Además fue 
encarcelada y rápidamente tibe· 
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rada por el poder judicial, ya que 
no se pudieron probar los cargos 
en su contra. 

EI retorno de lndira 
El mismo día dei triunfo co

menzaron los problemas para 
Morarjí Desai, que debió despla
zar a varios rivales para encara
marse en la dirección de la coali
ción y el premierato. Su autori
tarismo pronto fue el factor de
tonante de divisiones internas en 
el Janata, mientras que la falta 
de coherencia de la coalición se 
tradujo en serias dificultades pa
ra que el nuevo gobiemo pudiera 
definir una Hnea concreta de 
acción. 

En ese marco se produce el 
rápido retomo de lndira a la es
cena política. Primero constitu
yó su propia agrupación, el Con
greso lndira, luego la sometió al 
test de una elección local y final
mente reconquistó su banca par
larnentaàa, convirtiéndose en li· 
der de la oposición. 

El entusiasmo electoral por la 
figura de una dirigente que po
cos meses atrás había sufrido un 
revés aplastante se debe tanto a 

sus dotes personales como a los 
errores dei actual gobiemo. Para 
enfrentarlo Desai no ha hecho si
no recurrir a los mismos méto
dos y procedimientos que él ca
lificaba de "dictatoriales": EI 
arresto de los opositores, agrava
do en este caso por la violac.ión 
de la impunidad parlamentaria, 
la represión a las manifestaciones 
populares y, finalmente, el esta
do de emergencia, decretado en 
varias províncias para hacer fren
te a las protestas. 

;.Quê futuro? 

Para muchos analistas occiden
tales, que ya en tiempos de lndi
ra habian lamentado el fin de 
«la democracia representativa 
má<. grande dei mundo", ello de
berá replantear el problema de la 
viabilidad en la India de estilos 
de gobiemo calcados del parla
mentarismo britânico. Pero más 
aliá dei respeto a los formalismos 
constitucionales, lo que está en 
juego es la necesidad de atender 
a los reclamos dei pais real 

La India de hoy ya no es ta de 
la época del mahatma Gandhi, 
en la que Mora.Jji Desai hizo sus 
primem incuniones políticas. 
Se trata del pais con el tercer 
ejêrcito más poderoso dei plane
ta, el primero del Tercer Mundo 
en tener la bomba atómica y una 
potencia industrial en ciemes, 
en la que el 24º/o dei Producto 
Interno Bruto ya procede dei sec
tor manufacturero. 

Ante este panorama de poco 
sirven las virtudes '"gandb.ianas .. 
dei actual premier, su. práctica 
cotidiana dei yoga, su ayu.no 
semanal de 36 horas o su absti
nencia sexual desde 1928. Lo 
que las grandes mayorías ex.igen 
- aunque ello no se exprese aún 
en programas explícitos- es un 
proyecto político que incorpore 
a los marginados, atienda a los 
reclamos campesinos, dé cabida 
en el proceso al creciente núme
ro de trabajadores urbanos, recu
pere para el pais el papel de lide
razgo q:,e supo conquistar en el 
Tercer Mundo bajo la dirección 
de Nehru. Y no que el tiempo y 
la dedicación de los dirigentes se 
destine primonl.ialmente a la sa
tisfacción de sus lé\·ancbas per-
sonales. ________ • 
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IRAN 

Los 
últimos 

dias 
delsha 

Una rebelió11 popular de 
proporciones inauditas une a 

políticos y religiosos. obreros y 
comerciantes, estudiantes y 

campesinos, desemnascara lo 
alianza entre Washington y e/ 

emperador y demuestra que e/ 
Pentágono y la C/A 110 so11 

infalibles 

Enudiantes en Teherán se 
suben s Is esta rua dei she . .. 

y la derriban 

Omar AbJallah 



~~ ~s la manifestación po
pular más grande que he 
visto en mi vida". Así 

dijeron numerosos periodistas 
extranieros acerca de la marcha 
de seis horas realizada por unos 
dos mHlones de iran{es en Tehe
rán el 10 de cliciembre para re
pudiar ai régimen dei sha, Mo
bamed Reza Pahlevi. AI mismo 
tiempo multitudes desfilaron en 
los demás centros urbanos dei 
pais. AI dia siguiente se repitie
ron las marchas con semejante nú
mero de participantes que acen
ruaron notablemente la dureza 
de sus irnprecaciones en contra 
dei sha. 

Quedó a la vista de propios y 
ajenos que los ri tos religiosos dei 
Mollarram {duelo dei culto mu
sulmán chiita que conmemora el 
martírio dei imán Hussein) fue
ron utilizados como demostra
ciõn de la completa unidad na
cional en contra dei orden inter
no de La monarquia y dei impe
rialismo nortearnericano. Los es
tribillos que La multitud coreó 
exaltaron a sus líderes religio
sos y en primer término al 
ayatollah Ruhollah K.homeiny a 
quien elevaron a la categoria de 
imán (la máxima clignidad reli
giosa). 

Los numerosos lemas nega
tivos se repartieron entre justos 
insultos aJ sha, a quien se le exi
gi.ó que abdique y deje el país, y 
a la presencia nortearnericana. 
Carter recibió denuestos surti
dos, cantados por millones y mi
llones de personas. 

Lo que sucedjó esos días fue 
un gigantesco salto de calidad de 
la oposición iraní. Uno de los 
aspectos destacables, aparte de la 
impresionante cantidad de seres, 
es el carácter pluriclasista de las 
manifestaciones. La mayoría, 
desde luego, correspondió a las 
clases humildes pero las clases 
medias, comerciantes y estudian· 
tes se volcaron tam bién a las ca
lles y, dato llamativo, por pri
mera vez se plegaron a la oposi
ciõn abierta y activa sectores pro
veruen tes de las clases altas. 

Unidad opositora 

El tremendo despliegue oposi
tor puso en completa evidencia 
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la soledad dei sha: nadie lo res
palda, todos lo aborrecen y exi
gen su partida. Sólo las fuerzas 
armadas, no obstante los casos 
de soldados que se negaron a dis
parar contra el pueblo, lo sostie
nen: es un monarca custodiado 
por bayonetas made in USA. 

Otro dato es la acabada uni
dad político religiosa: el lide
razgo es ocupado por los religio
sos, quienes a su vez se reser
van un rol de guías espirituales 
dei movimiento, dejando a los 
poUticos su rol específico. Nada 
pudieron las maniobras y tenta
ciones que el sha intenta desde 
hace un ano. La unidad se hizo 
cada dia más fuerte y hoy se 
exhibe monolítica. 

El acuerdo fue sellado en Pa
ris, donde está exiliado Khomei
ny, duTante su encuentro con 
Karian Sandjabi, secretario ge
neral dei Frente Nacional funda
do por Mohamed Mossadegh, 
que es la mayor fonnación opo
sitora. El acuerdo superó las va
cilaciones dei Frente de exigir 
el cese de la monarquia y el es
tablecimiento de una Repúbli
ca islámfoa. Esa era la inconmo
vible decisión dei ayatol/ah y a 
ella se plegaron los poUticos. O 
sea, se plasmó de modo irreduc
tible la imposibilidad de toda 
conciliación entre el régimen y la 
oposici6n. 

Ello le valió a Sandjabi el a
rresto poco después de retomar 
a Teherán, el 11 de noviembre 
(fue liberado el 6 de diciembre). 
EI momento mayor de esa unidad 
se dio al difundirse entre los ma
nifestantes del Moharram un 
programa de diecisiete puntos, 
plebiscitado por las masas (ver 
cuadro). 

Es uo programa general pero 
claro: promete abolir el imperia
lismo, se pronuncia en favor de 
la justicia social, la defensa de 
los derechos de los trabajadores, 
la asistencia social a los pobres, 
la libertad de huelga, la reforma 
agraria, el respeto a los derechos 
humanos. 

El pueblo perdió el miedo 

Otros datos son la resolución 
demostrada por el pueblo y el 
notable grado de organización 
alcanzado, pues se logró encua-

drar millones de hombres den tro 
de un orden impecable con lo 
cual se disuadfo todo intento de 
provocación. 

En efecto, durante los dos 
días no se registraron incidentes 
en las marchas. Debe tenerse pre
sente que prácticarnente desde 
enero de 1978 se estaban reali· 
zando protestas al amparo de las 
mezquitas. A ellas respondió el 
sha con una represión feroz, con 
baiios de sangre ejecutados por 
la Savak (policia política) y el 
ejército. 

Las reacciones populares ante 
estos desmanes fueron de un 
admirable coraje, planteando 
contínuos desafios al sha. En los 
dias previos a estas marchas, la 
represión se in tensificó salvaje
men te. Fue implantado el toque 
de queda y las tropas invadieron 
las ciudades. Por las noches todo 
el país se agolpaba en las terra
zas: un multimillonario coro hu
mano vociferaba contra el regí
men, ocupaba las calles y mani
festaba en cada barrio cuando se 
retiraban las patrullas, que vol
v{an a la carga y disparaban al 
bulto. 

La intimidación a escala na
cional alcanzó el máximo nivel 
antes de las concentraciones. El 
que en esas condiciones el pue
blo se resolviera a protestar con 
la cara descu bierta, implica un 
grado de decisión altísimo. 

El emperador 
ya no gobiema 

Así las cosas, el régirnen dei 
sha resulta incapaz de gobemar 
el país. Puede sostenerse e! so
berbio monarca encerrado en el 
fastuoso palacio de Niavarán, 
pueden sus soldados ocupar las 
ciudades. Pero ya el sistema no 
funciona. 

EI país está en huelga, ha de
cretado una firme resistencia pa
siva, que agota la economia na
cional. A mediados de diciembre 
ésta se encontraba ai borde dei 
colapso. Los paros de los petro
leros habían hecho descender la 
producción dei fluido, de seis 
millones de barriles diarios en 
tiempos normaJes, a un quinto 
de esa can tida d, que no alcanza 
siquiera para el consumo nacie>
nal. El régimen se estaba convir-

cuademos dei teroer mundo 67 



e ttt•ndo, de segundo exportador 
--:; mundial de petróleo, en importa

..=:: dor. Se acudió ai ex tranjero para 
Jdquirir petróleo con que cubrir 
la, necesidades de energia. 

La huelga de las aduanas para
liz6 el comercio externo. Por ella 
y por la huelga de los bancos, 
además dei paro de los trab3Ja· 
dores, la industria detuvo su acti
vidad. EI centro financiero de la 
reSJstencia proviene dei 811:ar, el 
tradicional núcleo comercial. Los 
comerciantes cierran sus tiendas, 
pero cuando se agoca el dinero 
Jas levantan. Recaudan fondos y 
vuelven a cerrar. EI dinero es en
tregado a los religiosos para que 
ayuden a sostener la resistencia. 

l Y los Derechos !'f umanos? 

La alarma ha cundido entre 
los empresarios extranjeros. que 
durante estos anos se acostum
braron a Uevarse millones y mi
Uones de dólares por medio de 
negocios y negociados. Y esa 
alarma se ha propagado a las 
rransnacionales y a los gobiemos 
de los paises capitalistas avanza-

Tfllb(fjadores ironies. 
él 70 por ciento re
cibe menos dei sala
rio minimo. 

La ínsurrección popular an /rim ha Impactado a la oplnlón públlca mun
dial, que espontaneamente $11 movlliza en sol/dar/ded con la cause anti· 
monárquica. Aqui, en una cal/e de Roma, lo$ errlnes Italianos reclaman 

por la líberrad en lrán 
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dos: La economia occidental 
tiene gigantescas inversiones en 
Irán, ha emprenclido obras faraó· 
nicas que si se anulan le provo
carán quie bras y desocupaci6n, 
cuen ta con un mercado persa dt 
puertas abiertas para sus produc
tos Y, sobre todo, espera seguir 
recibiendo su petróleo. 

Ello detenninó el reiterad1J 
apoyo público profesado por ,•I 
presidente norteamericano aJ shJ, 
debiendo revelar as{ la profundi· 
dad de la alianza entre Washing, 
ton y Teherán. Lo hizo Carter 
no obstante el clamor de la opi· 
ni6n mundial en contra de la re
presión imperial y produjo asf 
una negación de puno y letra so
bre su campana por los derechos 
humanos, de magnitud semejante 
a la hecha con su apoyo aJ regí
men somocista en Nicaragua. 

Estos gestos de Carter revelan 
la importancia de lrân para la es• 
trategia norteamericana pero 
también descubren que sin el 
apoyo de los Estados Unid~ el 
régimen yase habría desplomado. 

El Oepartamen to de Estado se 
desespera porque sabe que la 
partida dei sha le costará su ac· 



En e/ cemenwrlo Behe1ht Zahdra, ai sur de Teherán, las famlllas entferran a los muertot en manos de la represlôn. 
E/ luto se transforme en procesca y la protesta en rebeldia 

tua! pos1c1on en lrân y porque 
sabe que aJ exhibir su sostén a 
ultranza al trono, se priva de in
terlocutores entre sus adversa
rios, quienes miran a los Estados 
Unidos como responsables de es
ta situaci6n. Es decir, Washing
ton no tiene una salida y sólo 
atina a prolongar la existencia de 
este régimen carcomido. 

Los observadores extranjeros 
han encontrado muchas dificul
tades para explicarse la composi
ción de esta oposición a la cual 
miran como un extraiio fenóme
no. Aplicando los criterios dei 
"primer mundo" a los países dei 
Tercer Mundo es en efecto dífí
cil entender aun cosas sencillas. 

Las fuerzas políticas 

Uno de los ante~dentes que 
hay que considerares la natura
leza represiva de esta monarquia, 
reinstalada por la CIA mediante 
el golpe de 19S3 que derribó a 
Mossadegh. La Savak eliminó 
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flsicamen te a los adversarios. 
Los dirigentes dei Tudeh (de 
orientación comunista) fueron 
extenninados hasta el punto que 
el partido dejó de funcionar co
mo tal (recientemente se ha reor
ganizado). El Frente Nacional 
también sufrió una brutal perse
cución. 

El estado policial impuesto 
no dej6 el menor margen para la 
organización de movimientos po
llticos y sindicales. El Frente Na
cional estaba hasta hace poco re
ducido a un dirigencia que se 
reun ía previamente pero no po
dia realizar proselitismo. Carecia 
de prensa y de todo espacio para 
organizarse y movilizar. 

Los políticos dei Frente son 
nacionalistas de tendencia mo
derada. Denunciaron en la medi
da que pudieron las lacras dei ré
gimen pero no se atrevieron a 
proclamar su ilegitimidad y traba
j ar por su caída. Pedían más bien 
el respeto de la Constitución libe
ral de 1906 y la reducción dei tro-

no a un rol simbólico, abriendo 
pàso a una suerte de monarqu ía 
constitucional. 

Nacimiento de un I íder 

Por su parte Khomeiny fue 
desde el principio claro: con en
cendidas arengas declaro la ilegi
timidad de la corona y exigió la 
partida dei sha Fue perseguido y 
elfiliado. EI ayatol/ah tiene desde 
hace tiempo un gran prestigio 
entre los fieles ( el 90 por cien to 
de la población iraní es dei culto 
chüta) pero no era hasta hace al
gún tiempo una figura a la cual 
se le pudiera llamar un líder na
cional. 

Pero su coherencia lo fue se
iiaJando ante el pueblo como el 
gran adversario dei sha. Los po
líticos se veían forzados a pro
nunciarse a medias y Khomeiny 
seguía planteando el retiro total 
de los Pahlevi. Así resultó el 
hombre símbolo. EJ anti-sha y 
así pudo desde larga distancia, a 



... través de proclamas, movilizar la 
i:: re,istencia y las hue1gas. EI aya
- ,.,, ·ah tam bién simboliza a los re-

El papel de la Iglesia 
Las mezquitas se convirtieron 

en centros de reuni6n de los 
opositores. Y los sacerdotes ten
nían algo que la oposici6n no 
podia tener: una organización 
capilar que llega a toda la socie
dad, la capacidad de transmitir y 
hacer cumplir consignas, de reu
nir y de moviliza.r. 

i1g1osos que durante estos anos 
de adversidad han indagado en la 
sociedad y en la política, toman
do creciente conciencia y cono
ciendo un proceso de politiza
ción corno producto de Ja necesi
dad de llevar a la práctica su 
oposición a un régimen que les 
quitó poder y los ignor6, intro
duciendo costumbres importadas 
de Occidente que chocan a la 
tradición islâmica. 

La dialéctica de loshechos fue 
consagrando el liderazgo de los re
ligiosos de un modo nada miste
rioso, dei todo natural en las 
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K.homeiny es nuestro líder y sus reclamos son los de 
la nación iraní. 
Depoaición dei régimen actual. 
Instauración de un gobiemo islámico. 
Respeto de los derechos humanos de los iraníes, base 
de nuestra protesta. 
Abolición dei imperialismo extranjero en lrán según 
lo expresado en el lema: "Ni oeste ni este, Irán es lo 
mejor". 
Libertades religiosas de todo tipo. 
Completa emancipación femenina y participación de 
la mujer en todos los sectores de la vida social. 
Justicia social y defensa de los derechos de los traba
jadorea. 
Abolicibn de los abusos. 
Reforma agraria. 
Pleno apoyo a toda huelga. 
Autofmanciamiento para la prevención de la pobreza. 
Matar ai pueblo es una traición a la nación. 
Es falso que la protesta iraní esté apoyada por el co
munismo intêm,cional. 
Gloria a los már áres. 
Liberación de todos los prisioneros políticos. 
La protesta debe continuar. 
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condiciones reales de la sociedad 
persa. Pero téngase presente que 
ello signi ficó la poli tización de la 
lglesia, su compromiso antimpe. 
rialista, el reconocimiento dei rol 
de los poUticos y de la exigencia 
de efectuar cambios sustanciale$ 
en el pa1s, (quedan, no obstante, 
sectores tradicionalistas en el cle
ro, pero ellos no contrarresta.n 
esta tendencia). Hay institucio
nes específicas de la tradici6n 
chiita que facilitaron su rol ac
tual. EI Corân ordena: "Las /1 
mosnas deben ser empleadai 
oura safraguardar a los pobr11 
( • •• J ,,ara los que se han res/g 
nado a la 1•oluntad de Dios, para 
la redención de los cau ti vos, par~ 
el socorro de los endeudado, 
para Dios y también para los 1•10 
ieros ". 

En virtud de este mandamien
to se insti tuyeron las milenarias 
"cajas ele ri cales", en base a los 
aportes de los fieles. EJ clero 
chiita no sólo recibía fondos pa
ra el sostén de las mezquitas } 
dei culto general, sino también 
para asistencia social. Se ope111~1 
de tal modo un mecanismo de 
redistribución a través de las do
naciones de los fieles pudien tes) 
en particular de los oomerciantC! 
dei Bazar. Este mecanismo fue h· 
mitado por el régimen, pues po1 
una parte desposeyó de propii'· 
dades a los religiosos y por la 
otra marginó a los comerciantes 
dei desarrollo económico. Pero 
aunque en menor medida, los 
fieles siguieron alimentando es
tas cajas, que son algo así como 
el banco de la oposición, el úm· 
co que funciona en estos dias de 
huelga. 

Una economía petrolera 

Tampoco puede entendemi el 
cuadro iraní sin indagar en la es· 
fera eco nó mica. En 19 5 3 el pe· 
tróleo aportaba sólo el 15 por 
ciento de los ingresos externos 
dei pais. Ya en 1963 represenla· 
ba el 70 por ciento, aportando 
13,500 millones de dólares. Ac· 
tualmente la suma es de 22,000 
millones de dólares. 

En base a esa ingente riquezt 
la monarquia desenvolvió una 
"economia petrolera". El oro 
negro debía servir para industria· 
Lizar ai país en asociación con las 



Jamo1 Carrer y Re-
11 Pahlevi 1/oran 
,nc, Is CasB Blsn· 
e, cuando el vlen· 
ro los onvuolvo sn 
/Os gases lacrlmó
g,nos que Is poli· ,r, habfe dispara
do conrra una mtt
nifs1toción emf-sh& 
tveromos pronto 
Ugrimss lguBles, 
"''º ffrB vez d11 ltt
mento por 111 lm· 
p,rio perdido? 

empresas transnacionales. Eso re
queda una dtsponibilidad de ma
no de obra masiva, la cual desde 
el campo rlebería trasladarse a 
las urbes. De alll la "revolución 
bianca" lanzada en 1962, que in
cluyó una reforma agraria de 
corte capitalista. Ella modific6 
las formas tradicionales de la vi
da rural, pero no logró articular 
un stStema productivo. Un deta
Ue· en 1959 se importaban 12 
mil toneladas de trigo, a partir 
de 1975 se importa más de un 
millón de toneladas. 

Numerosos campesinos excluí
dos dei reparto agrano fueron 
efectivamen te a las ciudades, pe
ro para sumirse en la miseria de 
una industria dependien te. Una 
cstimación hecha en 1973 mues• 
Ira que e! 70 por ciento de los o
breros reciben menos dei salario 
mínimo. Son estos los estratos 
mãs castigados por una inílación 
galopante. Ello indica que el ob
Jetivo de esta industrialización 
no fue e! pueblo, o dicho de otro 
modo, los bajos salarlos expresan 
una escasa capacidad de consu
mo que dio por resultado un 
mercado reducido y por ello in-
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capaz de apoyar una industriali
zación sólida. Las filiales iran {es 
de las transnacionales son en rea
lidad cadenas de montaje que a 
la sombra dei proteccionismo 
aduanero ofrecen productos 
muy caros. En 1972 se estimó 
que un obrero de la alimen tación 
debería destinar sus sueldos de 
cinco afios para comprar una au
tomóvil. 

En el otro extremo, en el vér
tice de la pirâmide, se asiste a 
una concentracibn asombrosa: 
56 familias poseían participación 
accionaria en 177 de los 374 ma
yores industrias dei país y tenían 
la dirección dei 39 por ciento de 
las mismas, según una encuesta 
de 1972. 

El imperialismo se equivocó 

EI proceso privilegiá la con· 
centracibn industrial y bancaria 
en asociación con las transnacio
nales, de modo que la riqueza 
quedó en muy pocas manos. Co
mo el motor de esa industrializa
ción y de las inmensas obras pú
blicas fue la renta petrolera dei 
Estado. se favoreció a los amigos 

dei rêgimen y en primer término 
a la familia real. En diciembre un 
banquero norteamericano evaluó 
que êsta habia transferido de 
tres a cuatro mil millones de dó
lares a Nueva York para asegu
rarse un próspero exílio en caso 
de caer el trono. Si no sacaron 
mucho más dinero dei país fue 
porque los empleados bancarios 
se rebelaron e impidieron a sus 
directores la ejecucibn de órde
nes de transferencias multimillo
narias impartidas por la familia 
real. Esta, que vive con un fasto 
insolente, es visualizada por toda 
la nación como la responsable de 
la eniyenación económica de l· 
rán, de la miseria popular y de 
un saqueo incalculable dei país 
en provecho propio. 

Si los especialistas dei Oepar
tamen to de Estado, e! Pentágono 
y la CIA no advirtieron a tiempo 
estas realidades y hoy se dicen 
sorprendidos por lo que ha suce
dido y no aciertan a plantear una 
alternativa, quiere decir que lejos 
de ser infalible, el imperialismo 
puede cometer un_ error dei ta
mano y la importancia dei lrãn. 
Es bueno que así sea. , • 
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• No deja de ser rid1culo que lo:s 
senom Seguin y Sldat ~ mt

tan en sus bolsillos cerca de 10 mil 
dólares de un premio que les fue atri
buido por su participación en negoc1• 
nes de paz totalmente frustradas. Ya 
no nos reterim os ai premio en si mis
mo, pues todos coooctn la manara 
cómo un pequeno grupo de persooas 
dislribuyen en Suecia y Noruega los 
prem1os que el vtejo Nobel dejõ, des· 
pues de amasar una inmensa fortuna 
fabricando dinmnita y gelatina explo
siva y otros "inocentes" productos 
químicos.. 

Pero en el caso de Sadat y Seguro 
los d1stribuidoru de los premios No· 
bel se pasaron. En la hora misma de 
entregar las suculentas recompensas a 
los dos, las negoc1ac1ones de paz ini
ciadas en Campo David, llegaban a un 
fin previsible, o sea. el fracaso. 

Ahora el presidente Caner, ofi· 

Sadat. Seguin y •I premio Nobel 
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Devolver la plata 
cialmenlll reconOC! el melancólico fin 
de las negociaciones.. 

También aqui los resultados no 
podian su otros.. Si Sadat tuviera un 
mínimo de preocupacibn por la 
causa irabe y los intereses históricos 
de los palestinos, podría concluir que 
un gobiemo encabezado por Men• 
jem Seguin jamás podria firmar un 
tratado que estipulara la evacuación 
de los territorios ocupados por los 
israel ies, la independencia de Peles· 
tina y la autodeterminac,õn de su 
pueblo. 

Dei mismo modo, seria irreal de
cir que no hubo vencedores ni venci· 
dos en esa primera etapa de negoci&
ciones. Hubo un vencedor, Israel, que 
ha mantenido todas las conquistas 
realizadas por medio de la fuerza Y 
un gran derrotado, Egipto. 

EI éxito más concreto dei gobier
no derechista dt Men~em Seguin y 

de sus protectores de Washington, fut 
haber paralizado o destru1do el sis 
tema de seguridad nacional de Egip 
to y aislado a su gobiem o de los de 
más países ãrabes. 

Se debe reconocer también que 1, 
capitulación da Sadat, tuvo resulta 
dos que él mismo y el gobiemo n0< 
teamericano no esperaban. EI prime 
ro fue 111 respuesta de la Naciõn Ara 
be a la capitulación. No se puede es 
perar que países ultraconservado111 
siempre alineados con el campo ,m 
perialista, como Arabia Saudita, pue 
dan de un dia para el otro cambiar d, 
pos1c1ón. Pero fue un hecho pos1bv~ 
que hayan ido a la cumbre de Bagdad 
ampliando su campo de unidad fren 
te ai desafio de la capitulación. Por o 
tro lado, la campana de pu blicidac 
más deshonesta, seguida de una dur. 
represibn, no fue suficiente para das 
tnur la resistencia en Egipto a los a 
cuerdos de Campo David y a la cap, 
tulaciõn. 

Ahora mismo, el Partido de la U 
nión Nacional Progresista, que reivin 
dica las posiciones avanzadas dei nas 
serismo, dio a conocer un extenso 
documento en EI Cairo donde afir 
ma el rechazo de las masas árabes e 
los acuerdos de Campo David y a 13 
capi tulaci õn de Sadat. 

"EI sionismo y el imperialismo 
-declara ese documen to- buscan 
quebrantar a la Nación Arabe y sacar 
1 Egipto de las filas ãrabes para hactr
le frenta solo y humillario económica, 
militar y políticamente." 

La primera etapa de las negocia 
ciones dictadas desde Washington 
tracasaron. Verem os cuál será el pr6· 
ximo paso de la Casa Bianca, que nas· 
ta el momento no ha conseguido nin· 
guna concesión de Tel Aviv. 



La oposición 
senegalesa 

• 
EI régin;ien dei presidente Sen
ghor, deSenegal,haenfrentado 

crisis reiteradas. EI malestar es cre
ciente a nível popular. Y pese a la 
inyección de créditos que los paises 
occidentales alladosoe Senghor han 
dado a su gobierno, el hecho concre
to es que hay un deterioro creciente 
en la economia nacional senegalesa. 

Además de una máquina política 
instalada hace mucho tiempo, y de 
los muchos factores de poder de que 
dispone el presidente Senghor, el régi
men senegalês cuenta con un aliado 
valioso: la desunión de las fuerzas 
opositoras. Hasta hoy éstas no han 
encontrado una plataforma común. 

EUo resalta la importancia de una 
reciente iniciativa de algunos grupos 
de la izquie rda senegalesa -el Partido 
Socialista Autogestionario, la Liga 
Democrática Senegalesa, la Organiza
ción Democrática Proletaria y el Fren· 
te de Acción (Xaré-bi-Anjef)- que 
estân analizando la posibilidad de 
constituir un grupo de acción conjun
ta. EI líder de la primara de estas or
ganizaciones, Mamadú Dia, quien ya 
ejerció inclusive funciones de gobier
no en su pais, está ai frente de estas 
entendimlentos, empeiiándose en for
jar una Coordi11ación Opositora Se
negalesa Unida. 

Estós grupos son considerados en 
Dakar como de "ultraizquierda", un 
dato significativo si se toma en cuen· 
ta que, en general, la izquierda radical 
tiende a acentuar sus divisiones, tor-
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nando todavia menor su posibilidad 
de influir en el cuadro político de 
sus países. En Senegal hay una iz
quierda legal cuyas organizaciones 
principales son el Partido Dem ocráti
co Senegalês, dirigido por Abdulaye 
Wade, y el Partido Republicano, lide· 
rado por Bubakar Gueye. Esos dos 
grupos no están incluídos en las nà
gociaciones unitarias emprendidas 
por Mamadú Dia. Otros grupos de iz
quierda no legal también han recha
zad:i públicamente su adhesibn a ese 
intento unificador. 

La división y redivisión de la iz
quierda es un fenómeno muy común 

en Amá{ica Latina y también se a
nuncia en Africa. Aunque esta atomi
zación refleja contradicciones propias 
dei proceso político de cada país, 
ellas están, sin duda, muy impregna
das de influencias europeizantes. 

Un analista africano seiialaba re
cientemente que uno de los "produc
tos de exportacibn" europeos más da
iiinos para su continente, sobre todo 
a partir de 1968, fue el transplante 
mecânico de la divisiones internas de 
las izqu ierdas francesas y alemanas, 
fruto de sectarismos y visiones ideo
lógicas casi siempre extraiias a la rea
lidad africana. 

Condena ai sionismo 

• 
Pasb casi desapercibida para la 
prensa internacional la deci

sión de la UNESCO de condenar la 
política de Israel en los territorios o
cupados, una línea racista que tiene 
por miras, sobre todo, el destruir la i
dentidad árabe en la región. 

La moción fue aprobada por 55 
votos a favor y 6 en contra: Esta
dos Unidos, Israel, Canadá, Austria, 

Paraguay y Honduras. Hubo 27 abs· 
tenciones, incluyendo la de Francia. 

Otro pronunciamiento de la U
NESCO condená las actividades is
raelitas en las zonas de interés arqueo
lógiclJ de los territorios ocupados. Is
rael ha realizado un trabajo persisten
te para descaracterizar la realidad his
tórica de la región con el objetivo de 
borrar los testimonios de la cultura 
árabe. 

Los monumentos islámlcos de Jerusal/Jn en peligro 
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"Ni de broma" 

• EI episodio ocurrió a bordo de un helicóptero que volaba entre 
Tampico, en el estado mexicano de Tamaulipas, y EI Porvenir, en 

San Luis Potosi. EI gobernadorde Tamaulipas, Enrique Cérdenas Gonzá
lez. reclamaba dei presidente Lopez Portillo una "intervención decisiva" 
por parte dei gobierno federal para solucionar los problemas da la 
ciudad de Matamoros, donde recientemente tuvieron lugar choques que 
dejaron un saldo de tresestudlantes muertos y cuantiosos daõos materia
les. 

EI Gobemador le decia ai Presidente que "la situación es desespe
rantl!" y agregó: "Si nuestro país no puede acudir, tal vez seria pre
ferible pensar en la necesidad de solicitar la ayuda de los americanos"; 
(naturalmente se referia a los norteamericanos). 

Con una expresión enérgica, el Presidente le contestó: "Esto no me 
lo diga usted ni de broma". 

Más tarde, el gobemador Enrique González hacía su autocdtica, 
admitiendo que habia recibido una lección de nacionalismo y de inde
pendencia p oi ítica. 

Aunque el episodio se haya circunscrito a Tamaulipas, la verdad es 
que tanto la posición dei Gobemador cuanto la dei Presidente revela
ban un tipo de conducta que no es extrana a otros países dei Tercer 
Mundo. Como el Gobemador, no pocos dirigentes políticos latinoame
rican os, africanos o asiáticos, piensan así. En vez de enfrentar los proble
mas que se les presentan apelando a la creatividad, el trabajo y las solu
ciones nacionales, recurren o piensan en recurrir a la ayuda extranjera, 
particularmente la de Estados Unidos. Se olvidan de que muchos de es
tos problemas son comunas también en aquel país, y que por deticien
cias dei sistema o mala administración, no se les encuentran soluciones 
adecuadas. 

Además de lo que encierra como renuncia a la autonomia de las 
decisiones propias, este tipo de plant:eo desconoce el hecho de que 
soluciones "para uso externo" como la que proponía el Gotlemador, 
además de contrarias a los intereses nacionales, son utópicas. 

Sin embargo, se puede seõalar con satisfacción que el presidente 
López Portillo, en su definidora y oportuna respuesta ai mandataria de 
Tamaulipas, no está solo. Cada vez es mayor el número de líderes polí
ticos o de dirigentes en los países emergentes que buscan solucionar los 
problemas de sus regiones con el esfuerzo propio, a través de soluciones 
nacionales o tocaies, sin perder su tiempo ni renunciar a sus posibilida
des apelando a este tipo de ayuda externa, más comprometedoras que 
eficaces. EI "Ni de Broma" dei mandataria mexicano tuvo una repercu
sión muy favorable en su país y seguramen1e la tendrá en otras regionas 
donde sea conocida 
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Guinea, 
popular y 
revolucionaria 

• EI 21 de noviembre pesado, por 
resolucibn dei XI Congreso dei 

Partido Democrático de Guinea, la 
República de Guinea adoptó la nueva 
designación de República Popular y 
Aevolucioneria, reeligiendo ai presi
dente Sekú Turé como Secretario Ge· 
neral dei Partido. 

Las elecciones para todos los ór 
ganos de base tllndrán lugar en los 
meses de mayo y junio. 

AI dia siguientll, se conmemoró 
el octavo aniversario de una fecha 
histórica: la victoria de los pueblos 
de Guinea Conakry y Guinea-Bissau 
ante la abortada invasi ón de I os colo
nialistas portugueses y mercenarios 
africanos. 

Los planes de agresión tend/an 
directamente a anular la lucha arma
da de liberación nacional dei pueblo 
de Guinea-Bissau, dirigido por el 
PAIGC. lncapaces de derrotar a los 
combatientes nacionalistas, los colo
nialistas pensaron hacerlo atacando la 
retaguardia principal dei PAIGC: Gu1· 
nea Conakry. Proyectaban aseslnar 
dirigentes de ese partido, derribar ai 
régimen progresista de Sekú Turé e 
instaurar un gobiem o fantoche v neo
colonial que rechazara ai PAIGC v su
primisse la ayuda prestada a la lucha 
independentista. 

Pero erraron en sus cálculos. Alli 
donde pensaban encontrar una tími· 
da resistencia se enfrentaron a un 
pueblo armado, organizado, movlli· 
zado y tenaz defensor de su indepen· 
dencia. La invasi ón marcenaria a Gui
ne a Conakry no hizo sino aumentar 
el prestigio de este país por la cohe
rencia de su política antical onialista 
y antimperialista e hizo crecer la so· 
lidaridad internacional en tomo de la 
justa lucha dirigida por el PAI GC. 



,--.-" 
Represión en Uruguay1,/ ' , \ 

( 
"~\ ,, Grande ido Sul, lo que configura un 

atentado a la soberania nacional bra
silena. EI caso dei secuestro de dos \J _ . ). ~-f 

• exiliados uruguayos en Brasil, \l\1 r~ ~ . : El gobemador de Rio Grande do 
Sul, Sr. Silvio Guazeli, dijo que la po
licia de su Estado no tuvo participa
ción en el hecho, pero no hay ningu
na duda de que alguna de las múlti· 
pies policías, estatales, para-estatales 
o privadas, que actúan en Brasil, han 
colaborado coo los policias uruguayos. 

Lilian Cellbertl y Gumersindo Rodrí- ~ 
guez Oíaz, resaltó la gravedad de · ~ . 
una práctica criminal frecuente en .,--:- : 
el Cono Sur: el secuestro de mi- ~·_,J..,, . 
litantes políticos por policías extran
jeras y su traslado ilegal a otro país. 
Varias casos de esta índole ocurrie
ron en Argentina, Brasil y Uruguay. 
Pero la censura de prensa que predo
mina en esos tres países impidió que 
se tomara conocimiento de los mis· 
mos a nivel de opiniõn pública. 

Como la relativa apertura política 

Seminario 
en Ruanda 
• 

Fue clausurado en Kigalí - ca· 
pital de Ruanda- el Semina

rio Internacional sobre Planificación 
Familiar y Protección a la Matemidad 
y a la lnfancia. Este es uno de los 
primeros sem inarios ln terafricanos de 
este género y ha despertado mucho 
interés. Los métodos anticonceptivos 
fueron analizados resaltándose la im
portancia de la libre elección de las 
pareias de la planificación familiar. 

EI seminerio recomendá políticas 
nacíonales de planificación familiar 
que aseguren el bienestar de las fam i· 
lias y de los individues a través de la 
raducción dei crecimiento demográfi
co pero reafirmó ai mismo tiempo la 
necesidad de respetar la libertad de 
las personas. Sugirió, además, medi
das que redunden en el mejoramien
to dei nivel de salud de las poblacio
nes y analizó detenidamen 1e el proble
ma de los abortos clandestinos. 

En Africa este problema está lejos 
de ser tan agudo com o en otras áreas 
dei Tercer Mundo o en los países ca
pitalistas industrializados, pero de 
todos modos los estudiosos conside
raron la conveniencia de adaptar una 
política ai respecto. 
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en Brasil está permitiendo una infor
mación menos censurada, el caso de 
estes dos uruguayos se ha convertido 
en un escândalo público. 

En el Senado se denunciá la direc
ta participación de la policia urugua
ya, actuando en el estado de Rio 

Este nuevo crimen corrobora es
tudios realizados por entidades inter
nacionales especializadas según los 
cuales la represión sigue agudizándose 
en el Uruguay, ai contrario de lo que 
ocurre en otros países de la región, 
como Brasil o Bolivia. La tortura y 
otros crímenes semejantes, continúan 
siendo practicados en cuarteles, de
pendencias de la policia uruguaya y 
casas aparentemente privadas . 

/ 

~ EDICIONES 
~ DE CULTURA 

POPULAR 

LECCIONES SOBRE EL FASCISMO 
P~lmiro Togliatti 
168 pp. 13.5 X 20.5 
Las Lecclones sobre e/ fascismo constituyen una obra de 
clara importancia histórica y política. Dictadas en plena 
dictadura mussoliniana, es -decir: en la década de los 
anos treinta, su vigencia como explicación y análisis dei 
fenómeno fascista no h a perdido su vigor y su u til idad. 
Togliatti examina a fondo los cimientos dei Estado italiano de 
esos anos y ofrece a la clase obrera y a las fuerzas democráticas 
una sal ida que permita enfrentar la represión y las medidas 
coercitivas de un modo abierto y militante. Las Lecciones 
sobre e/ fascismo consiguen así ac.-rcamos ai origen y 
desarrollo de un movimiento reaccionario emanado dei 
capitalismo que tiene todavia una presencia 9minosa en el 
mundo, y en particular en América Latin,1. 

Baldaras 49 Méx. 1, O.F. T. 512-69-64 
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Cultos y libres 

VictDrla en /11 b11t11/la conrra 11I analtab11t1,mo 

• Bajo el lema "Ser culto as ser li-
bre" concluyó en Bissau la cam

pana de alfabetización en las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias dei Pueblo 
(FARP), brazo armado dei PAIGC, 
en el marco dei movímiento de supe
ración escolar generalizada. En poco 
más de dos aõ os el número de analfa
betos en las filas de las FARP se re
dujo dei 45 ai 4 por ciento. 

"EI combate ai analfabetismo fue 
trabado con el mismo ardor que el 
combate oor la defensa dei terri to ri o 
nacional", afirmó Otto Schart miem-
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bro dei Consejo Ejecutivo de Lucha 
(CEL) ai in ll!rvenir en el acto pol íti
co conmemorativo de tan importanll! 
acontecimiento. 

Ya en 1975 la 01recc1ón dei Par
tido había postulado la urgente ne
cesidad de abatir el analfabetismo en 
el seno de las FARP y programá pa
ra ello una ofensiva general coo la 
finalidad de lograr la total erradica
ción. En ese sentido fueron reclu ta• 
dos 300 alfabetizadores y se coordi· 
naron los esfuerzos con el Comisaria
do de Educación Nacional para el 

apoyo docente, técnico y material 1 
dicha campaíia. 

Los resultados de este m011imien, 
to permitieron declarar extinguido el 
analfabetismo en las FARP e intensi
fícar la inscripción de com batien tes en 
la enseiianza básica y secundana a tal 
punto que en el próximo aiio lecti
vo la Escuela de las FARP sufrirá ai· 
gunas transformaciones para dar e• 
bida ai 3o. y 4o. grado, ai ciclo prep• 
ratorio y ai primer aii o liceal. 

"Los que saben m6s deben ens. 
iiar • los que seben men05" fue la 
consi~a. Y asl cuadros y combatien· 
11!s se empeiiaron en la superación es 
colar ai consideraria tan importante 
como el aprendizaje de la técnica m1 
fitar y el manejo de las armas. 

Con la eliminación dei analfabe 
tismo y el crecienll! número de com 
batientes escolarizados a todos los n1 
veles, las FARP constituyen un ejér 
cito popular fuerte desde el pun to dt 
vista político y cultural, capacitado 
pera cumplir con êxito las tareas de 
defensa y n1construcc1ón nacional en 
la que están comprometidos. 

Durmientes 
de Camerún 

• México acaba de comprar cien 
mil durm1entes de madera a 

Camerún, destinados a su ambicioso 
provecto de ampliación de la línea de 
metro de la capital. Cada durmiente 
costará poco menos de cincuenta d6· 
lares y el primer cargamento ya aban· 
donó el puerto de 0ouala en Came· 
rún, rumbo a México. 

Muchos países africanos demues· 
tran especial interés en el mercado de 
América Latina. Esa ampliación dei 
intercambio ha estado siempre difl· 
cultada por la falta de mecanismos 
comerciales eficaces. 

Tanto América Latina como Afrl, 
ca son mercados significativos para 



muchos productos de ambas regiones. 
Y seria deseable que fueran realiza
dos estu dios en este senti do, para per
mitir la ampliación de los negocios. 

EI acercamiento entre países dei 
Tercer Mundo no se realiza solamente 
con palabras o declaraciones sino con 
hechos concretos. En la medida que 
los latinoamericanos y africanos me
joren su intercambio comercial, esta· 
rén realizando negocios rentables, pe· 
ro sobre todo fortaleciendo la inte· 
gración entre áreas aún subdesarro
lladas. 

La compra de durmiente-s no es 
pot si una operación importante, pe· 
ro si un indicio de que hay muchas 
poslbilidades de que se incremente el 
comercio entre América Latina y A· 
frica, en beneficio común. 

Carretera 
interocéanica 
• La escasa infraestructuravlal he-

redada dei colonialismo es una 
de las trabas que ha enfrentado la inte
graclbn africana a nivel comercial. Un 
ambicioso provecto está siendo ana· 
lizado por los países de Africa Occi
dantal y Central. Se trata de una au
topista transafricana de siete mil ki
lómetros que atravesarâ Kenia, Ugan
da, Zaire, el lmperio Centroafricano, 
Camerún y Nlgeria, pasando por 
Guinea-Ecuatorial, Sudén, Burundi y 
Ruanda. 

AI unir el puerto de Mombassa, 
en las costas dei Indico (en territo· 
rio keniano) con la capital de Nige
ria, Lagos, sobre el Océano Atlânti
co, la autopista posibilitará un sal
to importante en el desarrollo de las 
econom(as de los países beneficia
dos. Estos a su vez, quedarão major 
integrados con el resto dei continente. 

Varias reunionas se han realizado 
ya, la última de las cuales en Duais, 
Camerún, para analizar los porme
nores de la puesta en práctica dei pro-
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yecto. Dei trecho de autopista que 
corresponde ai territorio de Came
rún (aprox ímadamente un os 1.400 
kilómetros) un 36 por ciente ya es
tá asfaltado. 

Cultura árabe en 
América Latina 
• Un curso sobre "La evolución 

histórica de los árabes", con 
acento en los temas culturales se vie
ne desarrollando en la Universidad 
Católica "Nuestra Seiic-ra de la Asun
ción" en la capital paraguaya. EI mis
mo está a cargo dei profesor Alejan
dro Hamed Franco y es el primero de 
su tipo en Paraguay y uno de los pio
neros en Amfrica Latina. 

En su clase introductoria, oi pro
fesor Hamed destribió el contexto 
geográfico en que se desarrolla la cu 1-
tura árabe, se remontá en sus oríge
nes hasta un milenio antes di: r.risto, 
enfatizá el sentido de comunidad .de 
1 a socied ad árabt tn I os e om ienz os 
dei lslam y se retírió ai desarrollo dei 
califato como institución y el esplen
dor de la ciencia y las artes en ln "Ca
sa de la Sabiduría" de Bagdad. 

Particularmente se destrcaron las 
estrechat ,elaciones entre la cultura 
árabe y la ibérica -y por ende la lati
noamericana- desarrolladas durante 
ocho siglas de presencia árabe en Eu
ropa. 

Capitales 
e inversiones 

• Cuando se encuentren referen-
cias ai grupo atemán Korf se 

debe considerar que él ya no es tan a
lemão como hasta hace algunos meses 
atrás. Ese grupo siderúrgico, que pro
duce tres millones de toneladas de a
cera ai ano con dos usinas en Alema
nia Federal, dos en los Estados Uni
dos y una en Francia, ya es en un 
treinta por ciente propiedad de Ku
wait El aiios pasado Korf realizá ne· 
gocios por casi 800 millones de dó
lares. 

EI número de empresas norteame· 
ricanas y eu ropeas adquiridas por I os 
países petroleros árabes es cada d ia 
mayor. Ya algunos gobiernos estadua
les en los Estados Unidos han tomado 
medidas legislativas contra las inver
siones árabes, temiendo que éstas 
puedan tener consecuencias políticas, 
lo que no deja de ser curioso, por ser 
éste el método que el capitalismo 
norteamericano tradicionalmente usa 
para su penetración en diferentes par
tes dei mundo. 

Pero algunos países árabes conti
núan ampliando su participación en 
empresas norteamericanas, pese a las 
medidas restrictivas exp resa o tácita
mente tomadas. Se anunciá reciente
mente que Abu Dhabi y Kuwait com
praron muchas acciones de compa
nías aéreas en los Estados Unidos. 
Abu Dhabi, que ya tenia participa
ción accionaria en dos empresas nor
teamericanas especialistas en vuelos 
"Charter" Seabord World Airlines y 
Alrbome Freight, acaba de comprar 
acciones en otras tres companías, la 
TWA, Braniff y la Eastem. Por su 
parte, Kuwait se asoció a las otras dos 
empresas citadas, la Seabord y la Air
bome. 
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TRICONTINENTAL 

Relaciones 
lrak-Siria 

• La firma de la Carta de Acción 
Nacional Conjunta, realizada 

en Bagdad por los gobiemos de lrak 
y de Síria (ver número anterior de 
Cuadernos det Tercer Mundo) fue sin 
duda una de los hechos más impor
tantes dei largo y dificil proceso deu
nificación árabe. Lo más importante 
es que este relevante paso político y 
diplomático no quedá solamen1B en 
las buenas intenciones, sino que ha si
do implementado coo una serie de ac
tos y medidas prácticas y de efectivi
dad inmediata. 

EI intercambio comercial entre 1-
rak y Siria ya está siendo intensifica
do a través de una serie de acuerdos 
comerciales y de medidas administra
tivas de pronta ejecución. En Bagdad 
se constituyó un Comité Especial que 
estudiará las necesidades dei mercado 
sírio y también las medidas que se 
tomen necesarias para la intensifica
ción dei comercio entre los dos países. 

En este plano, alcanzó repercusión 
la recien te visita dei ministro iraqu í 
de información, Oassem Hammudi, 3 

Damasco, para discutir la integración 
y coordinación de los dos países en el 
campo de la información, la cultura y 
las artes. 

Así como las medidas de acerca
miento político, económico y militar, 
resultantes de la Carta firmada por 
los presidentes Ahmed Hassan AI Bakr 
y Hafez Assad, el trabajo común en el 
terreno informativo, cultural y artís
tico podrá contribuir a derrotar a la 
ofensiva enemiga en uno de los cam
pos en los que aún son expresivos los 
éxitos imperialistas, o sea, el de las 
comunicaciones y las artes. 

Washington descubre a China 
• La única sorpresa que podría 

existir en el establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre Estados 
Unidos y China Popular es que Wa
shington ignorara durante tanto tiem
po la existencia de un país de casi 200 
millones de habitantes, que ocupa un 
vasto territorio en el continente asiá
tico. 

Colocado el problema en térmi
nos históricos, ese tard lo reconoci
mien to podria significar una derrota 
política y diplomática de los Estados 
Unidos, que se obstinaban en desco
nocer a China y alimentar y sostener 
el mito de un Taiwán que pudiera re· 
presentar los intereses dei pueblo chino. 

Sin embargo, las cosas no han 
ocurrido coo ese carácter. EI recono
cimiento dei gobierno de Pekín viena 
siendo presentado en los Estados U
nidos y fuera de ellos como un esfuer
zo más de la diplomacia norteameri
cana en el sentido de consolidar un 
gran frente militar rodeando a la U
nión Soviética. Se tratada de un paso 
adelante en el fortalecimiento de las 

bases militares con que el Pentágono 
podría eventualmente contar en una 
tercera guerra mundial. 

Bajo ese aspecto, las relacíones 
díplomáticas Washington-Pek ín, que 
deberían ser saludadas como un acon· 
tacimiento positivo y hasta como una 
derrota para el campo capitalista, asu
men un carácter distinto que no pua
de dejar de ser tomado en considera, 
ciõn, sobre todo cuando es interpre 
tado abiertamenta en los círculos más 
reaccionarios dei mundo capitalista 
como la base de una alianza futura 
que involucraría, además de los Esta· 
dos Unidos y sus aliados europeos, a 
Japón y China, en un eventual en· 
fren tam ien to con la Unión Soviética 

Hasta hoy, ningún vocero oficial 
chino ha refutado esa interpretación 
belicista, ni tampoco se ha intentado 
recolocar el problema de las relacio
nes con Estados Unidos fuera dei cua, 
dro de la estrategia imperialista, co
mo un hecho normal en la evolucíón 
dei proceso político y diplomãtico in
ternacional. 



Samora Machel: 
''lan Smith 
será derrotado'' 

EI presidente nos declara 
que los planes occidentales 

buscan consolidar a los 
colonos en el poder. 

lntenta11 crear un nuevo 
Estado fantoche e11 
Zimbabwe. E/ líder 

mozambicano está seguro 
que la conferencia de los 

No A lineados será un gran 
éxito para A mérica Latina y 

habla de la campaiia 
011 ticubana 
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QD na vez más el presidente 
dei FRELIMO y de la 
República Popular de 

..n Mozambique concede una entre-
E vista a Cuademos dei Tercer 

1 ('1 Mundo. La misma se realizó en 
N su residencia en Maputo. En ella, 
O Samora Machel revela la confian-
~ za con que encara la lucha de li

beraclón dei Africa y dei Tercer 
Mundo. Durante la conversación 
con nuestros enviados, el Presi
dente se pronunció sobre sus 
preocupaciones inmediatas en el 
campo in ternacional: la defensa 
de la unidad de los países de la 
L ínea dei Fren !e -que los ene
m igos pretendían romper- y la 
invasión de Tanzania por las tro
pas de ldi Amín. Esa parte de la 
entrevista fue publicada en nues
tra edición anterior, tanto en Mé
xico como en Lisboa. Ofrecemos 
hoy a nuestros lectores el análi
sis de Samora Machel sobre la 
evolución dei combate contra el 
apartheid, el problema de la lu
cha de liberación de Zimbab
we y la próxima conferencia de 
los Países No Alineados, en La 
Rabana. 

-Presidente, ~ r:ree usred que 
este aiio aran:o la lucha t·ontra 
e/ aparthe1d? , Y lo lucho por la 
independencio de Zimbabwe? 

-Las transformaciones en es
ta zona son profundas y cuali
tat1vas. Hace un aiio, cuando us
tedes estuvieron por aqui, acaba
ban de ser formuladas las pro
puestas angloamericanas que, se
gún elJos, traerían la paz para el 
Africa. 

- Y 011ng hob,a estado 1111 po
coantes en Mo:ambique . .. 

- Si, para ayudar a mantener 
la paz, según decía. Pero en ese 
contexto mantener la paz sig
nificaba apoyar a lan Smith. En 
1976 -en el período de Kissin
ger- quisieron aplicar la fórmula 
de matar a1 pollito cuando toda
via estaba en el huevo. 

-E/ polliro ya /es resulroba 
insoportable. 

-Quisieron aplastar la lucha 
armada aún en el inicio, antes de 
que ganara ímpetu, antes de que 
adquiriera carãcter popular, ca
rãcter revolucionario. Pero no 
pudieron. No pudieron porque 
no es posible conciliar los ínte
reses capitalistas con los intere
ses populares. No es posible. Qui-
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Guerri/111 dei Frente P11trl6tlco: "Estamos convencidos de que la lucha arma
dava a triunfar en Zimbabwe" 

sieron traer la llamada paz, que 
se destinada a mantener la ci
vilización occidental, caracteriza
da por la pasividad popular. Esa 
es su gran civilización. 

Y no lo consiguieron, aunque 
inten taron hacerlo utilizando la 
piel negra, utilizando a los fan
toches. Pero ocurre que los fan
toches son siempre denunciados 
por el pueblo. Los fantoches no 
tienen personalidad y por eso no 
pueden asumir los intereses de 
los capítalistas. No tienen capaci
dad porque carecen de personali
dad. Seda necesarío que tuvie
ran un mínimo de dignidad para 
ser eficaces. Concretamente ellos 
no consiguieron impedir el desa
rrollo de la Jucha armada en 
Zirnbabwe. 

Cuando ustedes me entrevis
taron en J 977 el Frente Patrió
tico había nacido hacía precisa
mente un aiio. La Conferencia 
de Gínebra de 1976 había sido 
interrumpida. Los ingleses mar
caron la independencia de Zirn
babwe para 1978. Vayamos, 
pues a preguntarles qué ha su
cedido. Y efectivamente ;.qué 
sucedió? ;.Por qué no se tornó P11trulla rhodeslana en helicóptero: 
efectiva la independencia? "Los racistas viven dei pesado" 



Porque los racistas en 'Rho
desia viven dei pasado. Quieren 
hacer retroceder la historia. Algo 
así como ocurrió en Brasil: re
belión de los colonos ... 

- Ponerse antes la corona en 
/(l cabeza, para impedir una inde
pendencia real. 

-Sí, pero de eso hace más de 
un siglo y medio. Es decir que 
los colonos rhodesianos viven 
con casi 160 anos de atraso. i En 
pleno siglo XX! Son colonos que 
no están desligados de la metró
poli, son los representantes de 
ella. Son ficles a ella. 

Pero estamos convencidos de 
que la lucha armada va a triunfar 
en Zimbabwe. Las crisis son ne
ccsarias. Es de las crisis que sal i
mos más fuertes. Cuanto más 
profunda la crisis, más fortale
cidos salimos. De los asesinatos, 
las deserciones, la traición, más 
puros salimos. Cada vez que hu
ho una traición, nosotros avan
zamos. isa es nuestra experien
cia.· Nuestros enemigos infiltra-

dos se denuncian as{ mismos. E! 
propio proccso se encarga de re
chazarlos. La Revolución es co
m o la corriente de un rio ... 

. .. transporra lo bueno y lo 
maio. 

- Sí, pero va rechazaodo la 
carga impura, la va dejando en 
las orillas. Y la Revolución sigue. 
Se va engrosando, atrayendo nue
vas fuerzas, ideas nuevas. Por eso 
en Zimbabwe el Frente Patrió
tico va a vencer. Smith será de
rrotado. A pesar dei apoyo ac
tivo dei imperialismo y la com
plicidad de Inglaterra, Zim bab
we será independiente. 

Encontrar ai heredero 

- Entonces usted estima que 
e/ p/an anglo-americano no tiene 
futuro . .. 

- El plan anglo,norteamerica
no está pintado de varios colo
res. Muda siempre. Muda según 
la situación. Cambia coo ella. A 

li La propaganda sobre Cuba la /zace11 los imperialistas. 
Ahora toda A/rica conoce a los cubanos. Todo el m1111do 

sabe que además de los Estados Unidos, 
en América hay otra potencia: Cuba li 

jt, 

li, 

!t, 

JI 

veces toma el color negro para 
intentar iden tificarse con los in
tereses de los negros. Pero en el 
fondo no es así. Otras veces apa
rece con su propio color, el de 
los nortearoericaoos y los ingle
ses. En determinados momentos 
aparece totalmente como de Ian 
Smith, o sea, una propuesta de 
colonos que se rehusan a aban
donar el poder. Por lo tanto, es 
un plan que sólo en forma decla
ratoria busca un gobiemo de las 
mayorías. En e! fondo, realmen
te es una búsqueda de la consoli
dación dei poder de los colonos, 
manteniendo las estructuras. Es
tán tratando de encontrar al he
redero de esas estructuras. 

Este es el plao desde 1976. 
Los ingleses y norteamericanos 
están en la búsqueda de un re
presentante, un hombre capaz de 
asumir las estructuras coloniales 
capitalistas. Las altas finanzas de 
Zimbabwe, los hombres de nego
cios, los industriales, tienen que 
encontrar a alguien que quede 
con el poder administrativo y 
político para servir a sus intere
ses económicos. 

lntereses económicos y poder 
político son dos caras de la mis
ma moneda. Están, pues, en la 
búsqueda de un hombre para 
administrar. Alguien que herede 
el poder político, que permita el 
desarrollo económico capitalista. 
No sería el primer caso de un go
biemo fantoche en Africa. 

- Y en Sudáfrica, ,qué balan
ce se puede hacer dei ai'io que 
pasó? 

- Todas estas maniobras, esta 
gimnasia, este ejercicio intelec
tual y mental, es fundamental
mente en defensa del apartheid. 
Se trata, desde la perspectiva de 
Sudáfrica, de crear los tapones 
necesarios para la defensa dei 
apartheid. Pero tapones con piei 
negra, para no comprometer la 
piei bianca. Les es necesario 
crear los tapones para contener 
la lucha contra el apartheid, para 
defender el sistema. 

-En este sentido l wvo a/gún 
éxiro el .rabajo de las Naciones 
Unidas y e/ esfuerzo internacio
nal para derrotar ai apartheid? 
lQué eficacia ruvo declarar a 
1978 "Ano de la lucha contra el 
apartheid "? 

-Los éxitos füeron muchos; 
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1:.1 se han dado grandes pasos. Real
::; mente se puede decir que nues
.2'" tras fuerzas estân concentradas 
.n ,·n la lucha contra el apartheid. e Porque ese sistema alcanzó el 
- más alto grado de deshumaniza
' dôn. Hace de los negros en Afri
:::. ..:a del Sur extranjeros en su pro->- pia tierra. Los negros no tienen 
- patria en Africa dei Sur. No tie

nen tierra. i,Cômo es eso? Vein
te millones son discriminados 
por cuatro millones y medio. 

Creo que el dia que los nüios 
blancos se unan en Africa dei 
Sur a los nüios negros, sólo ese 
día los niiios negros serán nii'tos. 
Porque ahora no son nüios. 

Aquellos que mueren en Afri
ca dei Sur no son considerados 
ninos. No muere nadie en Afri
ca del Sur, mueren negros. No 
muere gente en Africa dei Sur, 
no se les considera gente. 

Pero el dia que este sistema 
dei apartheid haga que caigan 
diez niftos blancos, ese dia se va 
a descu brir que los nifios negros 
también son ninos. Y cuando 
todos los niiios se junten, no ha
brá ningún padre que dispare 
contra su propia sangre. 

- Parece un análisis sim bóli· 
co, pero . .. iindicaría que usted 
tiene la esperanza de que la mi· 
noria bianca llegue algún dia a 
tomar conciencia dei problema? 

-El ministro del Interior en 
Africa del Sur es padre. El jefe 
de Policía, el jefe dei BOSS (Ser
vicio de Inteligencia}, el jefe de 
la prisión, son padres. Algún día 
llegarán a tomar conciencia de 
que su hijo es como cualquier 
otro nino. Ese día habrã libertad 
en Africa del Sur. EI dia que se 
conjuguen los esfuerzos, el dia 
que todos se mezclen, que se 
acepte que son todos seres hu
manos, todos los que están en 
Africa del Sur, ese dia el apar
theid caerá sin necesidad de nin
guna bala. 

- Pero. Presidente, ise puede 
considerar que quienes impulsan 
y defienden e/ apartheid son nor· 
males? ;,Pueden /legar a roma, 
conciencia? 

- No, ellos no son normales, 
son delincuentes ... 

-Entonces será cuestión de 
sensibilizar a la nu eva generación. 
porque con ésta parece muy po· 
co probable avanzar en el sen· 

tido que usted se,iala. Y en este 
contexto. ,c11ál ha sido el papel 
desempeiiado por los norteame· 
ricanos? iQué hay de sus pro· 
puestas mediari:adoras de solu· 
ciones reales' 

-Carter no probõ todavia su 
fidelidad a la política de Dere
chos Humanos. En 1977 estuvo 
plenamente de acuerdo con no
sotros, con los países de la Linea 
dei Frente, que defienden el po
der de la mayoria en Zirnbabwe. 
El presidente Cnrter estuvo de 
acuerdo con que el poder fuese 
transferido a la mayoría en for
ma ordenada. Aceptaba que la 
fuerza principal en un Zimbabwe 
independiente fuera la que deri
vara de los sectores combatientes. 
Esa es la base. Que las fuerzas de 
lan Smith sean desmanteladas, 
porque son fuerzas criminales, 
de opresión. 

Hasta ahora no vi nada de eso 
ponerse en práctica. Hablar es 
fácil . 

Los No Alineados 
en América Latina 

- Bien. dejando e/ conrexto 
africano para posar a otra temá· 
tica. quisiéramos mencionar, Pre· 
sidence, que como usred bien sa· 
be, comenzó una campana a ni· 
vel de medios de comuninación, 
y también en el plano diplomátí· 
co rendiente a hacer fracasar la 
próxima conferencia dei Movi· 
miento de Países No Alineados 
que tendrá lugar en La Habana. 
1,Qué opinión tiene usced sobre 
esta campana? 1,Cómo evalúa la 
realización por primera vez en 
América Latina de una con/eren· 
eia de Jefes de Estado de los No 
Alineados? 

- Bien sabemos que la campa
na comenzó a nível de la OUA. 
Lo sabemos y no nos sorprende. 
La tarea dei enemigo es ésa. En 
este caso, Cuba es la atacada. 
Pero Cuba, cuanto más atacada, 
más se fortalece. Cuanto más se 
habla de Cuba, mãs se la conoce 
en el mundo. La propaganda so
bre Cuba la hacen los imperialis
tas. No es publicidad hecha des
de Cuba. 

1Cuántos aiios vivió Cuba sin 
tanta notoriedad ! Pero los norte
americanos se encargaron de ha
cerle propaganda. ''Cuba es fuer-

te", ''Cuba es grande", "Cuba 
es esto, Cuba es lo otro''. Hoy 
Cuba es capaz de todo. 

- Los norteamericanos f11e· 
ron buenos ministros de propa· 
ganda ... 

- Sin duda, una buena propa
ganda esa de los irn perialistas. 
Cuba no tendría tanto dinero pa
ra hacersc conoc..:r en el mundo. 
No tiene tantos habitantes, nl es 
un pa1s grande. Pero los impe
rialistas creyeron que Cuba tenia 
que ser conocida en e! mundo. 
Toda Africa ya conoce a los 
cubanos. En Europa ya son co
nocidos, en América Latina lo 
mismo. Ahora todo el mundo sa· 
be que además de los Estados 
Unidos en América hay otra po
tencia, que es Cuba. 

Nosotros no hubiéramos sido 
capaces de hablar tanto de Cu
ba. Dei internacionalismo de Cu
t,a, de la capacidad de los cuba
nos desde el pun to de vista poli• 
tico, técnico, internacionalista. 
De su capacidad de mezclarse 
con otros pueblos, pueblos de 
todas las razas. Yo agradezco 
mucho a los imperialistas pores
te trabajo. 

Es más, la Conferencia de los 
No Alineados en La Habana, se 
va a realizar. Nosotros vamos a 
estar aliá. Serã una gran victoria 
para América Latina y todos par· 
ticiparemos. 

Nosotros somos fuertes por
que la razón está de nuestro la· 
do. Somos fuertes no solamente 
a nivel de nuestros países. Somos 
fuertes en los países de ellos. Lo 
que ellos dicen de nosotros no lo 
pueden decir en sus países. Pero 
lo que nosotros decimos de ellos 
lo podemos decir aqui, en Mo
zambique. Nosotros podemos 
decir nuestra verdad en cualquier 
parte dei mundo. Ellos no, por· 
que son mal vistos. Ellos no pue· 
den decir que apoyan a1 imperia· 
!ismo. No pueden decir que el 
socialismo es malo, porque nada 
hacen para mejorar el nível de vi· 
da de sus pueblos. No pueden 
decir que son instrumento dei im· 
perialismo. No lo pueden qecir. 

Ese es el motivo de su miedo 
a Cuba. Temen la libertad que 
hay en Cuba. La participaci6n 
popular en la solución de todos 
los problemas cubanos, es para 
ellos un mal ejemplo. ---- • 



KENIA 

Amnistía Política 

~ l presidente de Kenia, 
Daniel Arap Moí, dispu
so el 12 de dictembre la 

libertad de todos los presos po
líticos, con motivo dei décimo
quinto aniversario de la indepen
dencia. Se trata de un gesto que 
los observadores políticos regis
tran como indicio de que su go
biemo abriría el paso a diversi
dad de opciones políticas, aun
que no se sabe todavia si ello se
ria por la vía del multipartidis
mo, como en Senegal, o de una 
democratizaci6n de la vida inter
na dei KANU. En vida de Ken
yatta habían sido expulsados de 
este partido los principales diri
gentes progresistas. 

Entre los liberados figuran 
anliguos miempros dei Parlamen
to, detenidos durante los últimos 
tres ruios sin mãs razones que las 
de "seguridad pública". Tres di
putados fueron arrestados den-

E/ presidente 
Daniel Arap M oi 
libera a los presos 

que él m ismo 
lwbía ordenado 

encarcelar 
cuando era 

ministro 

Biamuei Njururi 

tro dei propio recinto parlamen
tario, en violación sin preceden
tes de los derechos y priviJegios 
dei órgano legislativo. 

ToJerancia 
y entendimiento 

El preso que había permane
cido mãs tiempo en la cárcel fue 
Wasonga Sijeyo, dirigente de la 
Uniôn de Oposición Popular, 
quien estuvo deterudo desde oo
tubre de 1969, junto con otros 
miembros de ese partido y su 
presidente, Oginga Odinga. Odin
ga fue liberado en 197 J, después 
de J 8 meses de detención y el 
exministro de Información, 
Ochieng Oneko, en 1975, tras 
seis aiios de presidio. 

Otros detenidos incluidos en 
la amnistía son personas prove
nientes de las ãreas fronterizas 
con Somalia. Somalis .mantiene 

reclamaciones territoriales sobre 
parte dei nordeste keniano, habi
tado por nómades de origen so
mali. A princípios de los anos 60, 
ambos países estuvieron en esta
do de guerra, debido ai apoyo 
s.omalí aJ movimiento guerrillero 
Shifta. 

Daniel Arap Moi fue ministro 
dei Interior en los últimos doce 
aõos y él mismo firmó las órde
nes de detención de los ahora 
amnistiados. Sus partidarios se
iialan, en descargo, que actuaba 
bajo órdenes directas del difim to 
Jomo Kenyatta. 

Hablando ante una concentra
ción oopular, Moi destacó la li
bertad de los presos políticos 
como "prueba de la estabilidad 
del pais y la madurez política de 
la población ". 

º'Para nuestros problemas -di· 
jo- debe haber 1111 alto grado de 
tolerancia y comprensiôn. _" __ e 



SAO TOME V PRINCIPE 

EI partido de vanguardia 
Un 110 alineamiento que 110 significa 
11e11tralidad frente ai colonialismo, 

ai apartlteid y ai fascismo 

l(~ ~ osotros queremos avan· 
zar nimbo a una socie· 
dad 11ue11a, que benefl· 

cie a los trabajadores y no a un 
pequeno grupo, en la que e/ hom· 
bre africano. el hombre santoto
mense se sien ta libre y feliz", de
claró recien tt:men te Manuel Pin
to da Costa, presíden te de la Re
pública Democrática de São To
mé y Príncipe. 

Las islas que hoy forman la 
joven nación africana enclavada 
en el golfo de Guinea estuvieron 
mucho tiempo destinadas a lo 
que los portugueses llamaban 
metafóricamente "puertos de 
escala para el abastecirniento de 
naves". En realidad debían haber 
dicho "bases para el almacen• 
miento de esclavos antes de ser 
enviados a América". 

No caer en 
el neocolonialismo 

Hoy, a tres anos de su inde
pendencia Sâo Tomé y Príncipe 
consolida sus estructuras poli· 
ticas y define el verdadero sen· 
tido de su política externa, de
fendiendo la cooperación con 
todos los países dei mundo inde
pendien temente de su ideologí1 
y sobre la base dei respeto mu· 
tuo por la soberania y la integri· 
dad territorial. "Pero con la 
condición de no caer en ocro ti· 
pode colonialismo, en el 11eocrr 
lonialismo", afirmó Pinto da Cos· 
ta, ai definir en una reciente en· 
trevista con la Agencia Prensa 
Latina lo que para su gobiemo 
representa la política dei no ali
neamiento. 

"Nuestro no alineamiento 
-dijo- 110 significa neu tralidad 
ante determinadas situaciones 



l, transformación chi Movimiento de Libaración eh SIio Tomé y Príncip• M 
~rtido de vtmguerdie ha permitido profundizar e/ trabajo po/ltico en las itltn 

como la existencia dei colonia· 
litmo, dei apartheid, de regime
nes fascistas en A/rica, Améri
ca latina o Asia, porque enton
ces estariam os colaborando indi· 
rectamen te con los opresores de 
esos pueblos. " 

Defensa Popular 

Ante las amenazas, denuncia
das por e! gobiemo de la Repú
blica Democrática de São Tomé 
Y Príncipe, de que la reacción in
ffmacional había entrenado y 
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preparado grupos de mercenarios 
para invadir e! país, en forma si
milar a lo ocurrido en Comores, 
e! pueblo fue movilizado y se 
crearon los Grupos de Vigilan
cia y Defensa Popular (GVDP). 
Estos comités están hoy en eta
pa de fortalecimiento y organi
zación interna, con e! fin de 
cumplir eficientemente con sus 
objetivos. Sus principal~s tareas 
son vigilar la indisciplina en e! 
trabajo, impedir la utilización in
correcta de los bienes dei pue
blo, y contribuir al desarrollo 
de la solidaridad y ayuda mutua 

entre los habitantes de cada lo
calidad. 

La conquista de la indepen
dencia significá para el pue blo y 
gobiemo de São Tomé y Prínci
pe un instrumento de avance bacia 
profundos• cambios sociales. La 
nacionalización de las propieda
des agrícolas privadas, que cons
tituían un estado dentro de otro 
estado, es una muestra de ello. 

Por su misma estructura estas 
empresas eran enclaves casi inde
pendientes que no sólo ocupa
ban casi el 9QO/o dei territorio 
sino que tarn bién podían expor
tar e importar libremente sin 
controJ del gobiemo central. Dis
ponían incluso de la vida de ca
da uno de los trabajadores con 
absoluta impunidad. AI naciona
lizarias se colocó en manos dei 
pueblo e! medio fundamental de 
la economia nacional: la produc
ción del cacao, la copra y e! café, 
fuente principal para la obten
ción de divisas. 

Plan económico 

La apropiación de las riquezas 
nacionales en beneficio de unos 
pocos que vivían en e! exterior 
fue uno de los instrumentos de 
dominación dei régimen colo
nial. Actualmente, uno de los 
objetivos inmediatos que se plan
tea e! gobiemo de São Tomé en 
e! área económica y social es el 
de asegurar alimen tación y habi
tación digna a la población. Pa
ra ello -según declaró el jefe de 
Estado saotomense- "el aumen
to de la producción y de la pro
ductividad constituyen el ele
mento indispensable, asi como la 
articulación de una correcta pla
nificación nacional, sobre lo cual 
se trabaja actualmen te". 

Pero tal vez una de las mãs 
importantes realizaciones ha sido 
la celebración de la Asamblea 
dei Movimiento de Llberación de 
São Tomé y Príncipe (MLSTP) 
dei cual Manuel Pinto da Costa 
es Secretario General. La trans
formación dei Movimiento en 
Partido, ha permitido avances en 
el trabajo político. 

"Sabemos -concluyó da Cos
ta- que sin la creación de un 
Partido de vanguardia no será 
posible concreta, los ol}jetivos 
que buscam os. " • 
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NAMIBIA 

La farsa 
electoral 
La iniciativa Lmilareral s11dafrica11a. 
que no riene 11iugu11a credibilidad. 
obligará a las potencias occide11tales 
a definir más clarameure 
su posición. 
EI fracaso e11 obtener 
la prometida tra11Sició11 
hacia gobiemos de la mayoría negra 
desdibuja la diplomacia africana 
dei preside11 te Carter 

~ 
n los primeros dias de 
diciembre se realizaron 
en Namibia elecciones 

convocadas por e! regimen suda
fricano, supuestarnente corno 
primer paso hacia la futura inde
pendencia de ese territorio ilegal
mente ocupado. La realización 
de elecciones libres en el pais es 
exigida por la Naciones Unidas 
corno requisito para considerar 
válida la descolonización dei te
rritorio y levantar así su condena 
al gobiemo de Pretoria. Pero na
turalmente, a juicio de la ONU, 
dichos comícios debían realizar
se bajo supervisión de la organi
zación mundial, sin la presencia 
en Namíbia de las tropas de ocu
pación, con participación del 
SW APO (Organización Popular 
de Africa Sudocciden tal, recono
cida por la ONU corno legítima 
represi:ntante del pueblo narni
bio) y amplias garantías derno
crãticas. 

En tomo a estos requisitos gi
raron las negociaciones empren
didas por el grupo de "los cinco" 
(Estados Unidos, Alemania Oc
cidental, Francia, Gran Bretaiia 
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y Canadã), las potencias occiden
tales mãs interesadas en la bús
queda de una solución "modera
da" ai problema de Namíbia. Des
pués de dieciocho meses de con
versaciones, Sudáfrica había acep
tado en principio algunas de estas 
exigencias y el SWAPO, por su par
te, se declara dispuesto a poster
gar la solución definitiva de otros 
puntos (por ejemplo el futuro de 
Walvis Bay, único puerto de 
aguas profundas dei país, que 
Pretoria aspira a conservar en su 
poder) como prueba de su dispo
sición negociadora. 

Sin embargo, después de las a
gresiones sudafricanas del pasado 
mes de mayo a campos de refu
giados namibios en territorio an
golano (ver número 24 de Cua
dernos dei Terce, Mundo) el ré
gimen racista dio marcha atrás, 
rompió los compromisos que 
había contraído e inici6 un pro
ceso electoraJ sin supervisión in
ternacional, totalmente carente 
de garan tías y sin participación, 
dei cual estuvo marginado el 
SW APO, la única organización 
opositora. 

SsmNujoma 

El movirnien to de liberaciôn 
responsabilizó públicamente 1 
"los cinco" por esta "decisiun 
unilateral dei gobierno racista· 
sefialando que "Sudáfrica só! 
se /anzó a aquella elección uni 
vez que obruvo de las cinco pa 
tencias la seguridad de que noJr 
te aplicada11 sanciones eco11óm1· 
cas". Tres de los cinco (Estados 
Unidos, Francía y Gran Bretaiial 
tienen poder de veto en el Con· 
sejo de Seguridad de la ONU, a! 
que compete la aplicación de la1 
sanciones tantas veces reclam:1-
das por la abrumadora mayorí1 
de la Asamblea General. 

"Decidente no só/o traiciona 
ai SWAPO sino àl A/rica toda 
decJaró el movimiento de libera
ción namibio, a la vez que apelt 
ba a la cornunidad intemacion~ 
a incrementar el apoyo a la Juch1 
armada en aquel territorio. ''E1 
necesario impedir que Sudáfrita 
aumente su acción agresiva con· 
tra otros Estados africanos indt 
pendien tes" afirm6 el SWAP0) 
exhort6 a los sectores progresl5' 
tas de los países occidentales 1 



ejercer presión sobre sus gobier
nos para que las sanciones eco
nómicas sean impuestas. 

Entre las medidas que estu
diaron algunos Estados africanos 
progresistas como posibles san
ciones estaban la prohibición a la 
South African Airways de aterri
iar en las diferentes capitales y 
ciudades de Europa y Norteamé
rica y un embargo pe trolero. 

A pesar de las enormes rique
zas mineraJes sudafricanas, aquel 
país no produce petróleo. Desde 
que los Estados árabes petroleros 
le aplicaron e! embargo en 1973, 
lrân pas6 a ser el principal ven
dedor de crudo a Pretoria y en 
buena medida ai régirnen dei sha 
debe Sudáfrica e! no haber sen
tido más fuertemente las conse
cuencias de aquella medida. Pero 
también las grandes petroleras a
yudaron en este sentido. Recuér
dese que los in tereses económi
cos estadounidenses, britânicos, 
franceses y en general de Europa 
0ccidental son muy poderosos 
en Sudáfrica. Grandes empresas 
petroler-as (Mobil, Shell, Total, 
British Petroleum) dominan el 
mercado sudafricano. 

pe11diente y su propia República 
racista", aiiadió el dirigente na
mibio quien denunciá además 
que en los últimos meses tropas 
sudafricanas se concentraron en 
la frontera con Angola en On
dangwa y Rundu, en Caprivi y 
Mutilo. Es la primera vez que. en 
las tropas sudafricanas participan 
soldados de origen hindú y mes
t.izos. Ellos están entrenando a 
los contrarrevolucionarios de la 

·UNITA junto con los fantoches 
namibios, denunció Nujoma. 

Hasta el momento ningún 
país dei mundo ha anunciado 
que reconocerá ai régimen títere 
a instalarse en Windhoeck, como 
tampoco han logrado reconoci
mien to in tem acional los "ban
tustanes" de Transkei y Bophu
tatswana. Pero la actitud que a
suman las Naciones Unidas ante 
el régimen de Pretoria depende 
en gran medida de las potencias 
occiden tales, que pueden blo
quear cualquier intento de con
cretar en sanciones la condena 
segura de la mayoría dei organis
mo. 

Sin embargo, las elecciones 
también tuvieron algunos resul-

Lld11ns negros adieto, ai imtlfl de
baten en Wíndhoeck. "Poca credibíli

dad". 

Lo, cancl/leres d11 "los cinco" 11n las Nacíontts UnldBS. ~ izquitlrda • derw:ha, David Owen (Gran BretalfaJ, Cyrus VMCtt 
(Estados Unidos}, Kurt Wa/dheim, secretario general de /11 ONU, Hans-Dietrich Genscher (Alemania Federal}, Dona/d 

Jamíeson (Canadá) y Louis de Guiringaud (Francía}. 

Establecer un régimen 
fantoche 

Si bien las elecciones no tienen 
ninguna credibilidad a nivel inter
nacional, de hecho ellas van a ser
vir para que Sudáfrica implante 
un régimen fantoche en Wind
hoeck. Ese régimen "pedirá a las 
tropas racistas sudaf ricanas que se 
quede11 e11 Namibia" declaró re
cientemente el máximo dirigente 
dei SWAPO, Sam Nujoma. Así, 
'Wamibia será utilizada como 11n 
Estado tapón entre Angola inde-
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tados positivos: Por un lado uni
ficaron aún más a los Estados 
africanos en su apoyo a la lucha 
armada dei pueblo namibio, lide
rado por el SWAPO. Angola, por 
ejemplo, afümó a través de su 
presidente en Luanda y de su 
canciller en la Asamblea General 
de la ONU, que está "preparada 
para brindar la asisrencia necesa
ria a la guerra de liberación con· 
ducida porei SWAPO". 

Por otra parte, además de 
conducir a un m ayor aislamien to 
in tem acional dei régirnen racista 

de Pretoria, su desafio a las posi
ciones públicamente asumidas 
por "los cinco" obligará a estas 
potencias a clarificar su política 
hacia el Africa Austral. El fraca
so en obtener la prometida tran
sición pacífica hacia gobiemos 
de la mayoría negra ha desdibu
jado la diplomacia africana de la 
administración Carter, que a par
tir dei nombramiento dei embaja
dor Andtew Young como inter
locutor para el Africa negra ha
bía despertado expectativas en e! 
continente.-------• 
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ZIMBABWE 

1979, 
aiio decisivo 

I 

Un ,ofdado rhodflsiano custodia 11tentam1mte una "aldaa estn,tdgíca", construida ,egún ai moda/o apllc«Jo an V/amam 
para aíslar a la poblaci6n da la guerrí//a. Sín embargo; los combatiantes dai Frente Patri6tico (arriba) ya controlan las 

dos terceras partes dai pais 

(ill n complejo juego de ne
gociacio~es diplon_iát!· 
cas, pres1ones econom1-

~as y ofensivas militares se des
arrolla en el "cono sur" dei con
tinente africano con e! objetivo 
de evitar la formación en Zim
babwe de un gobiemo revolucio
nario después de la caída -con
siderada ya prácticamente ine
vitable- dei gobiemo racista de 
Ian Smith. 

El "acuerdo interno" (ver 
Cuadernos dei Tercer Mundo No. 
21) que incorporó al gobiemo 
de Salisbury a tres dirigentes ne
gros fracasó totalmente. No lo
gró el fin de la guerra de libe-

ración, ante la firme condena de 
la maniobra por parte de] Frente 
Patriótico. Tampoco logró reco
nocimiento internacional, ya que 
ni siquiera pudo concretar las 
elecciones fraudulentas que ba
hia prometido. Y ni siquiera pu
do demostrar un mínimo de apo
yo popular, ya que las convoca
torias de los tres firmantes ne· 
gros dei acuerdo a realizar actos 
de masas se estrellaron contra 
un repudio generalizado. El obis
po Abel Mu;zorewa, por ejem
plo, había reunido multítudes de 
varias decenas de miles de perso
nas cuando actuaba en la semi
legalidad antes de la firma dei 

"acuerdo interno". Después, ní 
siquiera alcanzó a llenar un cine 
de Salisbury para explicar a sus 
partídarios las razones de su 
nueva política. 

Negociadones secretas 

Presionado por las potencias 
occidentales para que entablara 
"negociaciones serias" con los 
representantes de la mayoría ne· 
gra, en agosto el prem ier Smith 
inicia una ofensiva destinada a 
dividir al Frente Patriótico, in· 
tegrado por el ZAPU de Joshua 
Nkomo y e! ZANU que lidera 
Robert Mugabe. Así, un grupo 



de jefes tribales contacta en la 
capital rhodesiana a Josiah Chine
mano, vice-presidente dei ZAPU, 
para plantearle que Smith estaria 
dispuesto a permitir el retorno de 
Nkomo al país. Los jefes llegan 
incluso a llamar por teléfono al 
co-presidente dei Frente Patrió
tico, diciéndole que sólo él "pue
de establecer la pa1". 

Nkomo se reúne poco después 
en la em bajada nigeriana en Lon
dres con Jeremiah Chirau, quien 
te reitera la invitación a retomar 
y le explica que su participación 
en el "acuerdo interno" se debfa 
a la presión de los otros dos fir
mantes negros, Abel Muzorewa y 
Ndagabim bi Sithole, quienes le 
habían prometido poner fin a la 
guerra. 

Nkomo responde qve sólo re
gresaría a Zimbabwe acompana
do de Robert Mugabe. Sin embar
go, acepta proseguir las conver
saciones y mantenerlas en secre
to. Algunos días más tarde, el 
13 de agosto, se encuentra en 
Lusaka, la capital de Zam bia, 
con el propio Ian Smith. 

DiviJir aJ Frente Patrió tico 

EI jefe dei gobierno racista le 
''con fiesa" a su opositor estar 
desilul>iunaJo con Muzorewa y 
Sithole, calificando de "incapaz" 
ai primero y "oscilante" ai se
gundo. En su opinión ninguno 
de los dos tendria capacidad de 
hacerse cargo de un gobierno de 
mayoría negra. Creyendo haber 
allanado as{ el campo, termin6 
proponiendo a Nkomo que regre
sara para tomar las riendas de 
un nuevo gobierno. 

Nkomo afirrnó que un regreso 
en tales condiciones equivaldria 
a un suicídio polftico y que Mu
gabe debería volver con él. Esa 
no era, por supuesto, la intención 
de Smith. Pero finalmente acep-
16 la idea, condicionándola a la 
realizaclón de nuevas conversa
ciones. La primera entre él, 
Smith, y los dos co-presidentes 
dei Frente Patriótico y luego 
con Muzorewa, Sithole y Chirau. 
Se acordó una nueva cita para el 
20 de agosto, a la cual también 
Mugabe seria invitado. Smith 
prometi6 ademãs no hablar de 
estos encuentros con Muzorewa 
y Sithole. Ya desprestigiados es-
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.1usnua Nl<omo Robert Mu{Jflbe 
E/ objetivo: Dividir ai Frente Patriótico 

tos lideres a los ojos dei pueblo, 
Smith se preparaba para elirni
narlos completamente de la po
lítica. 

Mugabe rechazó la propuesta 
de reunirse secretamente con el 
dirigente racista, manteniendo su 
posición de principios: dado que 
el régimen de Smith es conside
rado ilegal por la comunidad in
ternacional y que Gran Bretana, 
es, formalmente, el poder colo
nial de Rhodesia dei Sur, toda 
negociación -sostiene Mugabe
debe realizarse con Londres sin 
reconocer al gobiemo de Salis
bury. Sostuvo, además, que en 
su opinión todo era una nueva 
maniobra de Smith para dividir 
ai Frente Patriótico y formar un 
nuevo "acuerdo interno" que, 

como el anterior, conservaria lo 
esencial dei régirnen racista. 

El 2 de septiembre los paí
ses de la Línea dei Frente An
gola, Botswana, Mozambique, 
Tanzania y Zarnbia- se reunie
ron para tomar conocimiento 
de los encuentros y repudiaron 
por unanimidad la maniobra. 

Pero no sólo allí fracasó 
Smith. Un dia antes de la reu
nión de la Línea dei Frente, Si
thole denunció en Salisbury la 
diplomacia secreta dei premier 
rhodesiano. Este se vio obligado 
a admitir la existencia de las ne
gociaciones, lo que provocó la 
furia de sus "socios". Muzorewa 
callfic6 a Smith de "traidor". 
EI clima de desconfianza y sos
pechas mutuas en el seno dei 

AHORA TAMBIEN EN MEXICO 
LA REVISTA PERUANA 

• EI Agora, Insurgentes Sur 1632 • EI Sótano, J uárcz 64 

• Salvador Allende, Copilco 185 

y otras importantes libredas 
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"acuerdo interno" crecib a tal 
punto que su funcionam1ento 
como gobiemo de Rhodesia es 
prácticamente imposible. 

Clima Je apertura 

Pero Smith todavia guarda
pa cartas que Jugar. St no pudo 
dividir al Frente Pamótico, in
tentaria hacerlo con el blogue de 
la Linea dei Frente. EI eslabón 
débil era Zambia, país sin costas 
que para mantener el bloqueo 
económico impuesto a1 régimen 
rhodesiano debe realizar grandes 
sacnficios económicos, desVJan
do su comercio exterior a través 
de Tanzanla o Mozambique. EI 
6 de octubre el gobiemo de 
Zambia anunció su decisión de 
reabrir la línea férrea que ·lo 
conecta con Rhodesia, para im
portar 150 mil toneladas de fer
tilizantes destinadas a la cosecha 
dei maiz dei afio próximo. 

El presidente Kenneth Kaun
da explicó que ello no implica
ba comerciar con Rhodesia, sino 
simplemente trasladar sus im
portaciones a través de ese pais 
y enfatizó que no tenía otra 
alternativa, dada la urgenci.a con 
que necesitaba el producto. Es
ta última afirmación es discuti
ble, ya que no sólo Mozambique 
y Tanzania pusieron sus puertos 
a disposición de Zambia, sino 
que también Angola había hecho 
saber ai gobiemo de Lusaka que 
el mejoramiento de sus relacio
nes con Zaire permitirfa la pron
ta reapertura dei ferrocarril de 
Benguela, salida al Atlântico dei 
cinturón de cobre zambio-zairen
se, que había estado cerrado des
de 1975. 
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La frontera enrrt1 
Zambia y RhodtJsi& 
Por esrrt puenrr,, mu• 
chos a/los ct1111sur11· 
do, volvieron a tnm· 
,ia,r men:aderias. 
abriendo une brecha 

en e/ boicot 

Aunque lo que Rhodesia co
brará por derechos de transpor
te no es una suma significativa, 
la medida significa, en el plano 
polilico, una brecha en el blo
queo impuesto ai rég1men ractS· 
ta. No obstante, Joshua Nkomo 
se mostró comprensivo hacia la 
actítud dei gobiemo de Lusaka, 
responsabilizando en cambio ai 
de Londres, ·•que hu puesro a 
Zambfa en esta situac1ón, alrehu· 
sarse a poner fin a la rebelión de 
los colonos rhodesianos y ai ayu
dar a Smith a burlar las resolucio· 
nes de la ONU". 

Agregó Nkomo que los britá
mcos "han dejado que sus em· 
presas petroleras trabajen con los 
portugueses y los sudafricanos 
para proporcionar petróleo a 
Rhodesia" y los acusó de "des· 
bloquear s11s stocks de cobre, 
para bajar los precios dei metal 
.v cascigar as, a Zamb1a". Los 
norteamericanos, por su parte, 
también entraron en el juego, a 
través dei Fondo Monetario In
ternacional. Ante el creciente en
deudamiento de Zambia -debi
do a la caída dei precio dei co
bre el FMI ha presionado in
sistentemente a Kaunda para que 
levante el bloqueo, con el argu
mento de que el transporte a 
través de Rhodesia le significa 
un ahorro de divisas. 

Un día antes dei anuncio de 
Kaunda -pero sabiendo de ante
mano que éste se producirfa
Washington aprovecba el "clima 
de apertura" para concederle a 
Smith visa de entrada a los Esta
dos Unidos. Aunque el presiden
te Carter no se entrevistó con el 
premie, racista para evitar ene
mistarse con los países africanos, 
Smith sí sostuvo largas conversa-

c10nes privadas con el secretano 
de Estado, Cyrus Vance y vanos 
legisladores norteamericanos. 

Oficialmente se infonn6 que 
los Estados Unidos habrían Prt· 
sionado a Smith para que enta
blara negociaciones con el Fren, 
te Patriótico. Pronto se sabr!a 
cómo concibe Smith esc diálogo 

Masacrc en Zambia 

En efecto, cuando el primcr 
ministro rhodesiano hacía escala 
en Sudáfrica, de regreso a su pais, 
el 20 de octubre las fuenas ar
madas racistas desencadenan uni 
invasión masiva ai territorio zam. 
biano. EI operativo fue particu
larmente intenso y cruel. Avio
nes y helicópteros cruzaron b 
frontera, instalaron en Zamb1a 
una pista de aterrizaje y prosi· 
guieron la ofensiva bombardear.· 
do campamentos de refugiados a 
pocos kilómetros de Lusaka. 

En el operativo, cuidadosa
mente preparado, participaron 
algunos periodistas norteamen· 
canos, que difundieron masíva· 
mente, a través de los servicios 
rhodesianos de prensa, fotogra
fías de armamento soviético en 
los presuntos "campamentoi 
guerrilleros". Si.n embargo, la 
mejor prueba de que sólo se tra· 
taba de concentraciones civiles 
indefensas la constituye el pro
pio parte de guerra emitido por 
Salisbury, según el cual los rho
desianos apenas tuvieron dos ba
jas. . . producidas ai caerse un 
helicóptero. Para que no queda· 
ran testimonios de la masacre, 
los campgs de refugiados fueron 
íntegramente dinamitados. Re
sultó imposible, entonces, obte· 
ner un cómputo exacto dei nú· 
mero de víctimas, pero segura· 
mente éste fue de varios cientos. 

La oficina dei Alto Comisio· 
nado de la ONU para los Refu· 
giados en Zambia confirmó que 
el campamento atacado alberga· 
ba sólo a jóvenes y personas ln· 
capacitadas, no involucradas en 
actividades militares. Ceei! Kpe· 
nou, representante de las Nacio· 
nes Unidas en el país había visi
tado personalmene el lugar po· 
cos dias antes, encontrando na· 
da más que estudiantes de entre 
7 y 18 anos de edad. Kurt Wal· 
deheim, secretario general de la 



ONU afirmó que el ataque ''0110· 

de 11110 11ueva dimension a la ya 
tensa y pel1grosa situación" en 
Aírica Austral. 

El diálogo de los fusiles 

<-Qué buscaba Smith con ello? 
Obviamente el objetivo no era 
militar. Los ya frecuentes ataques 
contra Mozambíque por parte de 
mercenarios y efectivos rhode
sianos no han logrado disminuir 
la fuerza de las guerrillas dei 
Frente Patriótico. Y el propio 
gobierno de Salisbury ha admi
tido, después dei último bom
bardeo guerrillero a la ciudad de 
Umtali, que el operativo no pro
venía dei exterior, sino de las 
fuenas de liberación que pelean 
en el interior dei país, estimadas 
en varios miles de combatientes. 

AI parecer la agresiõn estaba 
destinada a d'emostrar al gobier
no de Zambía su debilidad mi
litar, buscando con ello presio
narlo para que cesara su .apoyo 
ai ZAPU, que tíene en Zambia 
su representación en el exterior. 

Pero no por ello disminuyó 
la actividad de la guerrilla en el 
interior dei país, como lo demos
tr6 dramáticamente la acción de 
comandos que el 11 de diciem
bre hizo votar los depósitos de 
combusliblt:. rhodesianos en 
plena capital. La explosión no 
sólo le costó ai gobiemo de SaJis
bury pérdidas por valor de 18 
millones de dólares, sino que a
demás fue un severo golpe a la 
moral de los racistas, queyanose 
pueden sen tir seguros n i en el pro
pio bastiõn dei régimen de lan 
Smith. 

Considerado el mayor go,pe 
guerrillero desde el comienzo de 
la lucha armada hace nueve anos, 
el atentado tuvo, además de su 
impacto militar - se quemaron 
las reservas de combustibles de 
un mes- , repercusiones políticas. 
En el plano internacional, en 
efecto, volvió a plantearse la 
pregunta de quién está vendien
do petróleo a Rhodesia, violando 
el boicot decretado por las Na
ciones Unidas. 

Una serie de investigaciones 
realizadas en las últimas semanas 
por periodistas britânicos inde
pendientes y comisiones guber
namentaJes en Londres y Washing-
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ton claramente senalan como 
responsables a cinco companías: 
Shell (británica y holandesa), 
British Petroleum (con un 5 1 O/o 
de capital estatal británico), To
tal (controlada por el gobierno 
francés) y las transnacionales 
norteamericanas Mobil y Caltex. 
Estas empresas han suministrado 
petróleo a Rhodesia durante los 
últimos doce ailos, en algunos 
casos violando el boicot con el 
simple artificio de despachar el 
crudo a la petrolera sudafricana 
SASOL para que ésta lo vendiera 
a Rhodcsia. Es obvio que los go
biernos respectivos, en muchos 
casos propietarios directos de las 
corporaciones, no podían igno
rar la maniobra. Y ello los desen
mascara como violadores dei boi
cot y quita toda credibilidad a su 
pretensión de aparecer como 
"negociadores imparciales" en eJ 
problema rhodesiano. 

Mientras tanto, otra impactan
te victoria -esta vez en el plano 
propagandístico- fue Ja lograda 
por los guerrilleros dei ZANU a 
partir dei secuestro, en su granja 
cercana a Salisbury, dei periodis
ta Justin Nyoka. Corresponsal de 
la BBC, la radio nacional france
sa y varios periódicos británicos 
y sudafricanos, Nyoka fue lleva
do por los com ba tien tes a reco
rrer las áreas que éstos controla
ban en el interior de! país. EI pe
riodista no es un simpatizante de 
la guerrilla, pero su seriedad pro
fesional lo llevó a narrar sus ex
periencias en Mozambique, una 
vez liberado. 

Nyoka relató a la BBC cómo 
recorrió e! país durante varios 
meses con su "escolta" y atesti
guõ que hay áreas liberadas en 
las que hace más de dos anos que 
no penetran las fuerzas rhodesia
nas. En síntesis, estimó que un 
850/o dei territorio rhodesiano 
ya está en poder de las fuerzas 
dei Frente Patriótico. 

Y con el mismo ritmo que as
ciende la lucha guerrillera se dis
minuyen las bases de apoyo dei 
"acuerdo interno". EI actual go
bierno cuatripartíta volviõ a pos
tergar las elecciones originalmen
te programadas para diciem bre 
de 1978 (la nueva fecha fue fija
da tentativamente para abril de 
1979) y además tuvo que exten
der a casi todo el país el estado 

de sitio, en reconocimiento irn
pHcito de que ya no controla la 
situación. 

Smith logró imponer a sus 
tres aliados negros, Muzorewa, 
Sithole y Chirau, una cláusula 
por la que los cargos en el gabi
nete post-electoral se distribuí
rãn de ~cuerdo a la representa
ciõn parlamentaria que surja de 
las elecciones. 

Como 28 de las 100 bancas 
han sido reservadas de antemano 
a los blancos, éstos controlarãn 
fãcilmente cinco o seis carteras 
ministeriales y seguirán en sus 
manos Las riendas fundamentales 
de un gobiemo que supuesta
men te iba a ser de la mayoría 
negra. 

El doctor Ahm Palley, un ase
sor dei obíspo \1uzorewa que re
cien temente renunció a su cargo y 
rompió con el líder "moderado", 
declaró: "Pretender que estas 
politicas pueden /le1•ar a una so
lución pacifica en Rhodesia es 
absurdo ". 

Los Estados Unidos, por su 
parte, tampoco ganaron posicio
nes con el conjunto de maniobras. 
A partir de la visita de Smith a 
Washington, Robert Mugabe 
cuestionó el derecho de este 
país a seguir negociando como 
elemento imparcial en el proble
ma rhodesiano. La diplomacia 
norteamericana quedaria fuera 
de cualquier negociación ya que, 
como planteó el co-presidente 
dei Frente Patriótico, "los Esta· 
dos que no tienen derechos ni in· 
tereses legales en la situación 
rhodesiana no deberán participar 
en una conferencia constitucio 
na/ futura que se ocupe dei asrm· 
to". 

Así. después de varias sem3-
nas de confusión, rumores y ju
gadas tras bastidores, los campos 
en lucha emergen, al comenzar el 
decisivo ailo de 1979, clararnen te 
definidos. EI régimen racista y sus 
aliados occiden tales por un lado 
y las fuerzas de liberación dei 
Frente Patriótico, la Llnea dei 
Frente y la opinión democrática 
mundial por otro. La lucha con
tinúa. Y ella será tanto más vigo
rosa cuan to mejor se haya com
prendido que su éxito depende de 
la unidad de los combatientes por 
la libertad y la firmeza dei apoyo 
internacional a su causa, _ _ • 
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AFRICA AUSTRAL 

Solidaridad Italiana 

Firm11concknaala1,vglmennn,cista, 

i a "Conferencia Nacio
nal de Solidaridad por 
Ia lndependencia y So-

berania de los Pueblos de Afri
ca Austral contra el Colonialis
mo, el Racismo y el Apartheid", 
celebrada en Reggio Emilia, lta
lia, Jos dias 25 y 26 de noviem
bre, significó un valioso espal
darazo para los movimíentos de 
liberación de la región. Sus pos
hiras fueron compartidas por 
fuerzas políticas que suman e! 
85 por ciento dei electorado ita
liano, recibieron el apoyo dei go
biemo de Roma y ai cabo de la 
reun.ión los líderes negros, reci
bidos en e! Vaticano por el papa 
Juan Pablo II, escucharon de 
éste una indirecta condena a los 
regímenes racistas, en lo que se 
ha definido como el primer acto 
político producido por el nuevo 
pontífice. 

La Conferencia fue un êxito 
por el alto nível de los delegados. 
Asistieron Sam Nujoma, presi
dente de la SW APO (Oiganización 
dei Pueblo de Africa Sudocci
dental - Namíbia), Oliver Tam-
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bo, presidente dei ANC (Congre
so Nacional Africano), Robert 
Mugabe, copresidente dei Frente 
Patriótico de Zimbabwe y presi
dente dei ZANU y Josiah Chi
namano, vicepresiden te dei mis
mo frente y dei ZAPU (ZANU y 
ZAPU son las dos organizacio
nes que conforman el Frente 
Patriótico, cuyo otro copresiden
te, Joshua Nkomo, no puda con
currir). 

También participaron delega
ciones gubernamentales de los 
países de la "linea dei frente" 
en la Jucha contra los gobiemos 
racistas: Mozambique estuvo re
presentado por el ministro de 
Planeamiento, Marcelino Dos San
tos y Angola por Pedro Alves, vi
cerresponsable de la sección de re
laciones intemacionales dei Movi
miento Para Ia Liberación de An
gola (MPLA) Partido dei Trabajo. 

La solidaridad italiana fue 
completa. Casi inusitada: desde 
partidos tan moderados como el 
Liberal, pasando por la Demo
cracia Cristiana hasta el Partido 

Comunista, el llamado "arco de
mocrãtico" que abarca la casi to
talidad de las comentes políticas 
y sólo excluye a la derecha de 
corte neofascista. 

Firme condena 

EI gobiemo italiano, por vo1 
dei viceministro de Relaciones 
Exteriores, formuló un anuncio 
importante : "Italia considerará 
'nulas y no realizadas' las frau
dulentas elecciones efectuada$ 
por el gobierno sudafricano en 
Namíbia", respaldando así la re
solución de las Naciones Unidas. 

Según explicó Oliver Tambo 
en con ferencía de prensa que o
freció, este aspecto y "la plena 
solidaridad con los movimientos 
de liberación que luchan por unu 
A/rica Austral independiente y 
soberana", fueron los logras sa
lientes de la Conferencia. 

Seiialó que otro aspecto des
tacable se encuentra en el docu
mento conclusivo. Este ex presa 
una "firme condena a los gobier· 
nos que, en vio/ación de las de· 
cisiones in iernacionales, mediar1· 
te relaciones económicas, politi
cas y militares, refuerzan a los re
gímenes colonialistas y racistas 
de Zimbabwe y de Sudáfrica" 
Luego pide aJ gobiemo italiano 
que adopte iniciativas para ase
gurar la aplicación de las resolu
ciones de las Naciones Unidas, 
que actúe en todas las instan
cias intemacionales - particular
mente en la Comunidad Econó
mica Europea y la NATO - para 
aislar a los gobiemos racistas, 
que apoye en todas las formas a 
los movimientos de liberación y 
que controle la rigurosa aplica
ción dei embargo de armas. Ya 
que los firmantes representan al 
partido dei gobiemo y a los que 
lo sostienen en el parlamento, 
se trata de pedidos que obligan 
a una actitud consecuente. __ • 



ARGELIA 

~ 
as fuenas vivas de la na· 
ción argelina, apegadas 
rfiãs que nunca a la Car· 

la Nacional y a la opción socia
lista, están dispuestas a hacer 
frente a cualquier amenaza a la 
revolución y a sus conquistas po
pulares." 

Esta severa advertencia fue 
formulada el 3 de diciembre por 
el Consejo de la Revolución, 
cuando se hizo evidente que el 
presidente Huari Boumedienne 
no resistiria por mucho tiempo 
su en fermedad. 

Los jefes históricos de la gue
rra de liberación, sobrevivientes 
a los combates y a los inevitables 
reajustes dei propio proceso rev~ 
lucionario, sabían que en tomo 
aJ lecho en que agonizaba el lí
der ya rondaban las fuerzas de la 
contrarrevolución. Aun antes de 
que se definiera el destino de 
Boumedienne, ya se descubrían, 
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Boumedienne: 
La muerte 
de un líder 

Su obra 
y su ejemplo 

ayudarán a la revolución argelina 
y fortalecerán la lucha 

de los pueblos emergentes 
de todo el mundo 

en las costas argelinas, depósitos 
de armas enviadas desde el exte
rior a elementos no identifica
dos, comprometidos seguramen
te en la desestabilización dei re
gímen. 

No es fácil para el sistema ca
pitalista internacional ajustarse a 
la idea de una Argelia socialista. 
Sus inmensas riquezas naturales, 
su posición estratégica, la influen
cia de su cultura, el liderazgo 
que su revolución ejerce sobre 
grandes masas árabes, constitu
yen un perenne desafio aJ ene
migo. La muerte de Boumedienne 
les reenciende la esperanza Y, 
más aún, les estimula en las ta
reas con trarrevolucionarias. 

Pero si esas fuerzas chocaban 
ayer con un liderazgo firme y lú
cido, que supo conducir - desde 
los campos de batalla hasta las 
grandes asambleas intemaciona
les- la defensa de los in tereses 
argelinos y de los pueblos opri-

midos de todo el mundo, hoy 
tendrán que enfrentar la heren
cia histórica de una revolución 
victoriosa que se institucionaliza. 

Tal vez esa sea la mayor obra 
de este hombre discreto y eficaz, 
de ejemplar fideHdad a sus oríge
nes campesinos y a su compromi
so revolucionario, cuya muerte 
provoca un pesar infinito en su 
pueblo y en millones de hombres 
y mujeres de todo el mundo. 

Transfonnaciones · 
profundas 

Cuando la defensa de las con
quistas revolucionarias ex.1g1a 
que se concentrase el poder, 
Boumedienne lo asumió sin vaci
lar: Fue presidente dei Consejo 
de la Revolución, jefe de Estado 
y dei Consejo de Ministros, diri
gen te máximo dei Partido y dei 
Consejo de Seguridad, coman-
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1954: En Argel, •I pu•blo M1fnnta 
la ocupación fr•nc•u. "Argalia man

tenclrá w compromiso" 

dante de las Fl,\erzas Armadas, 
mmistro de Defensa. En todos 
estos puestos trabajaba sin cesar, 
empenado en romper el bloqueo 
de tantos fac tores adversos, para 
abrir camino a la institucionali
zación revolucionaria. 

Aun antes de que unaenferme
dad incurable lo abatiera, cu ando 
apenas cumplfa medio siglo de 
vida y estaba en el auge de su 
energia creadora, Boumedienne 
se entregó, con pasión proféti
ca, a la tarea de construir insti
tuciones dei Estado capaces de 
ampliar la participación popular 
y asegurar la transferencia tran
quila y segura dei poder ai pue
blo argelino. 

Cuando Boumedienne asumió 
el gobiemo, en 1965, en el curso 
de un movimiento interno que 
derrocó a un líder de la estatura 
y el prestigio internacional de 
Ahmed Ben Bella, las fuenas pro
gresistas se preocuparon por el 
destino de la revolución argelina. 
El formidable acervo de transfor
maciones profundas que marcó 
la era de Boumedienne demost-ró 
que los objetivos de su acción se 
habían inspirado en el interés de 

acelerar el proccso, corrigiendo 
carencins y errores y construyen
do bases seguras para la liberaci6n 
política y la independencia eco
nómica. Reforma agraria, nacio
nalizaci6n de las grandes rique
zas dei pais - comcnzando por el 
petróleo- , democratización de 
la educaci6n y la salud, erradi
cación total dei desempleo, in
dustrializaci6n acelerada, reorga
nización urbana, construcción de 
un sinnúmero de villas destina
das especialmente a los felahs 
-los siervos de la tierra todo 
eso es una herencia real de su 
conducción. Nada es comparable, 
sin embargo, con las repercusio
nes internas y externas de una lí
nea ideológica coherente y defi
nida, que se constituyó en apoyo 
seguro a la lucha de liberación 
que hoy se traba en vastas áreas 
dei Tercer Mundo. 

Proselitismo 
y ejemplo 

Esa orientaci6n se refleJó con
siderablemen te en la conducta 
dei Movimiento de Países No Ali
neados. La Conferencia de Argel, 
en 1973, fue una de las mãs fe
cundas en el esfueno por mante
ner la unidad de ese amplio mun
do oprimido, por encima de sus 
divergencias y distintos niveles 
de avance social. Levan tãndose 
"contra toda forma de hege
monia política y dominación 
económica", Boumedienne pro
curó siempre estimular medidas 
que concretasen esa línea: "De· 
bemos crear, producto por pro
ducto, frentes com unes entre pai
ses exportadores para defender 
nuesrros derechos y fijar los pre
cios a niveles apropiados", plan
teó en el discurso inaugural de 
esa conferencia cumbre. 

Enfrentando una presión colo
nial que dejó marcas profundas 
en los hábitos de grandes secto
res sociales, resistentes ai cambio 
revolucionario, Boumedienne in
tentó vencer esos obstáculos a 
través de un trabajo paciente 
de proselitismo y ejemplo. Cuan
do los estudiantes de la universi
dad de Argel se inquietaban por 
la lentitud de las reformas en el 
campo, sugiri6 que pasasen sus 
vacaciones con los campesinos. 
AI retomar a Argel las brigadas 

estudiantiles, Boumedienne se 
reuni6 con ellas para analizar su 
labor y, juntos, em prender nue
vos esfuerzos de implantacibn re• 
volucion aria en el campo, que JO· 
mâs podrian ser cficaces si los 
eshtdios y las especulaciones aca
démicas no estuvieran profunda
mcn te ligados a la realidad social 
dei pais. 

La misma lucha caractemó su 
acción pública en favor de la mu
jer. ''la m11jer - dijo en cl contex
to de una dura lucha en favor de 
una legislación mãs progrcsista 
ha de adquirir también s11s dere· 
chos en la soc,edad. Debemos 
consolidar esta sit11ación a través 
de leyes. No podemos hablar de 
socialismo y de re11olució11 sin 
que las leyes sean socialistas y re· 
voluc,onarias. Por eso e/ Código 
de la Familia, en una sociedad 
socialista y re1•olucionaria como 
la nuesrra, debe estar impregna
do de esos principias". 

Queda su obra 

La muerte de este gran líder 
dei pueblo argelino y de las fuer
zas emergentes dei Tercer Mun
do ocurre en momentos en que 
la lucha liberadora sufre el impac
to de nuevas ofensivas imperia
listas, la unidad árabe y su lucha 
contra el expansionismo sionista 
son debilitadas por las maniobras 
dei enemigo y el sistema capitalis
ta se empena en trasferir a nues
tros pueblos los costos de su cri
sis estructuraJ. 

En todos esos campos, la pre
sencia y el liderazgo vigoroso de 
Huari Boumedienne eran facto
res de victoria. Hoy está muerto. 
Queda su obra, el ejemplo de su 
gesta liberadora. "En perfecta ar
mon,a con su pueblo -escribe el 
diario argelino Al-Chaab- el mi· 
litante Huari Boumedienne es el 
símbolo de sus principias. Fs por 
esa razón que Argelia, su pueblo. 
su dirección y sus fuerzas arma· 
das seguirán comprometidas con 
las opciones de la Carta Nacional. 
Seguirán ai lado dei pueblo pa· 
lestino y dei pueblo saharaui has· 
ta la liberación definitiva de su 
ti erra usurpada. A rgelia con tin11a· 
rá siendo la Meca de todos los 
hombres libres dei mundo y el 
faro que guia a los pueblos en su 
marcha hacia la liberación total. e 



ANGOLA 

La JMPLA se convierte 
en Organización 
dei Partido 

La Conferencia de la Juventud 
marcó un avance significativo 

en la i11stitucionalización revolucionaria. 
Las severas críticas y advertencias 

vertidas en la rermió11 diero11 ,ma dimensión 
aún más relevante a la asamblea juvenil. 

João Belisario 



~ [fil ajo la consigna de trans-
::--, formar a la JMPLA (Ju-
~ ventud dei MPLA) de < organismo de masas en organi-
. t11ci6n juvenil dei Partido, se rea-

11,ó en Luanda. entre los dias 19 
;, 22 de octubre, la Primera Con
ferencia Nacional de la JMPLA. 

La mayoría de los J 83 dele
gados, representantes de más de 
l 00 mil jóvenes hasta entonces 
encuadrados en la JMPLA, fue 
escogida entre los mejores com
batientes de las Fuenas Armadas 
Populares, entre los mejores de 
la clase obrera y de lajuventud de 
los campos, además de represen
tantes de la j uven tud estudian til. 

Diez meses después de la rea
lización dei primer Congreso dei 
MPLA- Partido dei Trabajo, y 
después de un intenso movimien
to de discusiones internas dina
mizadas por la Comisiôn de Re
estructuración y por miembros 
dei Comité Central de] Partido. 
fueron adaptadas, en esta reu
nión, resoluciones de importan
cia para la consolidac.ión de las 
conquistas revolucionarias y la 
preparación de los pasos siguien
tes dei proceso de transforma
ción de la antigua organización 
juvenil de masas en organiza
ción partidaria. 

Durante cuatro días se d.iscu
tió intensamente el informe pre
sentado por la Cornisión de Re
estructuración, el programa y el 
proyecto de estatutos, así como 
una serie de medidas tendientes 
a dinamizar el sector juvenil dei 
Partido, que cuenta actualmente 
con cerca de 100 mil afiliados. 

EI hecho de que la mayoría 
de la pob!ación angolana sea 
muy joven, y hayan sido ellos, 
los jóvenes, los grandes impul
sores de la victoria dei MPLA, 
tanto en contra dei colonialismo 
portugués, como en contra de la 
invasión de los fantoches y los 
racistas sudafricanos, hizo de 
esta reunión un hito trascen
den te para el futuro dei proceso 
angolano. 

La conferencia tuvo lugar en 
un momento en que está en mar
cha la nueva revolución preconi
zada por el presidente Agosti
nho Neto. 

Actualmente, el Movimíento 
de Rectificación se encuentra en 
su fase final: la de implantacíón 
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recibe e/ pelfue/o 
de los pioneros 
engo/11nos 

1 
de las estructurM partidarias en 
la clase obrera, en el Ejército y 
en el campo. En este sentido se 
orientaron las conferencias na
cionales de la UNTA (Unión Na
cional de los Trabajadores Ango
lanos) y de la OMA (Organiza
cíón de las Mujeres Angolanas) 
Y se establecieron claros víncu
los entre las estructuras de 
masas, autónomas (no integradas 
a la organización partidaria), y el 
Partido. La Conferencia de la 
Juventud se inserta, en tonces, en 
el proceso de superación de las 
consecuencias nefastas dei pu rsch 
fraccionista de 1977. 

El internacionalismo, 
una práctica constante 

Son varios los factores que 
templaron la conciencia políti
ca de los jóvenes que ahora ini
cian su proceso de implantaciôn 
en las estructuras partid arias. 
E! internacionalismo de la lucha 
es uno de ellos. Partiendo dei 
combate contra e! colonialismo 

y de un profundo sentimiento 
nacionalista, el Ejército dei MPLA 
fue constituido en su mayoría 
por jóvenes y contó, desde el 
inicio, con la adbesión de la ju
ven tud de diversas nacionalida, 
des, sobre todo de las otras na
ciones africanas. Muchos com
batientes (como fue el ejemplo 
dei propio Amílcar Cabral), tan· 
to de Mozambique, como de 
Guinea, como de otros países 
africanos, no sólo dinamizaron la 
lucha anticolonial en su propia 
tierra, sino que p'articiparon, y 
continúan participando, en di· 
ferentes frentes de combate de la 
Jucha en Angola. 

A su paso por Africa, tam
bién el Che Guevara mantuvo 
contactos estrechos con el presi· 
dente Agosthino Neto y con Ho
ji Ya Henda, en la Segunda Re· 
gión Militar dei MPLA. 

Por otra parte, es la propia 
necesidad de liberación defini· 
tiva deJ continente africano, la 
.que alienta la conciencia inter
nacionalista de lajuventud ango· 
lana. Ejemplo de ello, fue la pre· 



"SI los ploneros tienen su m_,. 
e,pecisl de marchar, tpor qu6 no con· 
'IBrvarla? Es un elemento producldo 

en la luche" 
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"No oponerse a 
le elección de 
compaí'feres pera 
cargos de respon· 
sebllidad" 

sencia en la conferencia juvenil 
de Robert Mugabe, copresidente 
dei Frente Patriótico de Zirnbab
we, así como de representantes 
de las demâs organizaciones que 
luchan por La liberación de Afri
ca Austral. 

Actividades preparatorias 

Una serie de reuniones prepa
ratorias llevadas a cabo en todo 
el país antecedieron La realiza
ción de la Conferencia. 

La primera de estas reuniones 
tuvo lugar dei 8 al 9 de junio, en 
el Comisariado Municipal de 
Luanda y contó con la presencia 
de delegados de todas Las provin· 
cias. La segunda, realizada poco 
después en Bié, prepar6 exhaus· 
tivamente las etapas a seguir has
tl' la finalización de la Conferen
cia. En esa ocasión, Lucio Lara, 
miembro del Buró Político y del 
Comité Central del MPLA-Par
tido dei Trabajo, lamentó "la 
ausencia que aún hoy se hace 
sentir de la representah'vidad de 
la juventud obrera y campesina 

en el seno de la JMPLA, en con
traste con el número de jóvenes 
de la pequena burguesia que a 
e/la están vinculados". 

En esta reunión se elaboró el 
plan de actividades preparatorias 
para la segunda fase deejecucíón. 
Entre ellas se destacaba el estu
dio y La discusión de los docu
mentos de la Conferencia a to
dos los niveles, y su divulgación 
masiva, ademâs de seiíalar la ne
cesid ad de efectivizar coloquios 
de sensibllización. En ese mo
mento se evidencíó, tambíén, 
el débil trabajo de sensibiliza
ción que se registraba en el seno 
de lajuventud combatiente, sien
do tomadas, aJ respecto, medidas 
prácticas de coordínación coo 
los Comisarios Políticos de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Entre los días 7 y 8 de octu
bre, se realizó la última reunión 
preparatoria en el Município de 
Quibaxe, donde representaciones 
juveniles de todo el pais discu
tieron Las etapas anteripres y 
constataron que estaban creadas, 
finalmente, las condiciones para 
la realización de la Conferencia. 

Fue entonces aprobada una 
resolución sobre la organización 
y funcionamiento interno del 
evento. -

Paralela a esa intensa movi
lización política, en todas las ca
pitales provinciales, así como en 
las ciudades de los dife.rentes 
municípios, la juventud realizaba 
diversas manifestaciones de apo
yo, con sesiones culturales, ho
gueras de combate, discusión de 
temas ligados al papel de la Ju
ventud en la construcción del 
socialismo, actividades deporti
vas y recreativas, etc., que con
tribuyeron en forma eficaz a ele
var el nível de compromiso de las 
rnasas juveniles del pais. 

No apresurarse demasiado 

EI acto central de la Confe
rencia fue presidido por el pre
sidente Agosthino Neto, qtúen se 
refirió aJ momento que vive el 
país, recordó la vida de Hoji Ya 
Henda, "jo1•en que personificó la 
lucha de nuestra juven tud, en sus 
múltiples caracterúticas, para 
que la revo/ución venciese ", y 
exhortó a toda lajuventud ango
lana a adoptarlo como ejemplo 
a seguir. 
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Al habla.r dei prestigio de la 
JMPLA en todo el mundo, el 
presidente Neto afirmó: "Pode· 
mos estar orgu/losos, rma i·ez 
más, de tener una JMPLA con 
capacidad de mo1•ili:ar a orros 
jóvenes dei mundo para ha,·er 
respetar nuestras opciones y para 
reali:ar los obJttil'os in temacio
nalistas com1111es". 

Pidió en tonces a los partici
pantes de la Conferencia que evi
ten actitudes rígidas y ''posic:10· 
r1es i:quierdistas que p11ed011 ale-
1ar de la JMPLA a elementos ~·a· 
üosos que sera11, posiblemente. 
militantes marxistas, como rodos 
los aqu,· presentes Tenemos que 
su tolerantes -afirmó-, no pre
tendemos andar demasiado aprí
sa ·: 

En seguida el presidente Neto 
IJamó la atenci6n sobre la res
ponsabilidad de quienes fueron 
elegidos para los organismos de 
dirección, recordando que ellos 
participarãn en las reuniones dei 
Comité Central dei Partido y de 
su Secretariado. Explicó la dife
rencia que había entre los or
ganismos de masas y los organis
mos partidarios: "las organiza
ciones de masas no exige11 que 
cada uno de sus miembros sea 
miembro dei Partido. Todas las 
mujeres de Ang'-?]a pueden se,: 
miembros de la OMA, Todos los 
rrabafadores de Angola pueden 
ser miembros de la UNTA, inde· 
pendientemente de su orienración 
pofitíca, de su manera de pen
sar. En la Ju,•entud no. En la Ju
ventud están aquellos que siguen 
la Iinea política dei Partido". 

Las críticas 
de Neto 

En su discurso, el presiden
te Neto reclam6 de los presentes 
que cuando discutieran, tomaran 
en cuenta la experiencia dei go
biemo: ''por momentos, porque 
era necesarío actuar de prlsa, sin 
ninguna experlencia, nosotros 
creamos estmcturas demasiado 
pesadas, que hacen que ef apara
to de gobierno, por falta de cua
dros, no pueda marchar conve· 
nientemente". Afirm6 que noes 
importante "presentar organigra
mas bien hechos, sino tener de
partamentos que funcionen, que 

sean capaces de realizur su ra· 
rea y que no sean, por lo tanto. 
un peso para la direccion ·•. Ha
blando sobre la actual situaciôn 
dei aparato de Estado sostuvo: 
"nosotros tenemos millisterlos 
llenos de f1mcio11arios y récm
cos. l' tenemos u11 i·ac,'o a nii·el 
emp~sariaf. AI nfref de las em
presas no hay técnicos. los téc
nicos están en el mí11isterlo para 
ejercer las funciones buroaati· 
cas. Este no es ef mejor camino ", 

Hablando sobre la necesidad 
de que la Juventud, constituida en 
organizaci6n dei Partido, se in
serte en el seno dei pueblo, el 
Presidente afirm6 que las capas 
sociales que deben tener aten
ciôn prioritaria "son la juventud 
campesina, que es mayoritaria en 
e/ pais, la ju1•entud obrera, la ju
venntd estudiantily los Pioneros ". 

Crlticó la actuaci6n pasada de 
la JMPLA afirmando que "mien· 
tras fue orga11izacíón de masas. 
trabajo prinl'ipalmen te en las 
ciudades, adoptando por momen
tos formas de organización que 
no co"espondí'an a nuestras rra
diciones, ni a las necesidades ac
tuales de nuestro pueblo ". 

Sobre el sector estudíantil, el 
presidente Neto afirmó que es 
un sector difícil en este instante. 
"Los fraccionistas -diJo- movi· 
fizaron a nuestra ju1•entud, tor
nándola anárquica, desobediente 
y desorganizada (. .. }. Hay cier· 
tas ideas burguesas que persis
ten en nuestra enseiíanza, formas 
de organización que no respetan 
los objetivos fundamentales de 
nuestra política". 

Afirmó que los jóvenes no tra
tan de estudiar las carreras que el 
país está necesitando para poner 
en marcha la economia y que 
muchos estudiantes, "y también 
compatriotas ya formados. están 
interesados en ver cuándo es que 
empíezan a ganar más y a tener 
más beneficias". 

Apunt6 que el cambio de esa 
mentalidad en el seno de los es
tudian tes y de los profesores tie
ne una importancia muy grande, 
que debe ser una de las preocu
paciones centrales de la JMPLA. 

"Para acabar con ese esp1'rl· 
tu que heredamos de la burgues ía 
portuguesa, tendremos que hacer 
algunas transformaciones urgen· 
tes a nivel de la ensefianza y ten-

dremos también, que hac:er mr,
cho rrabajo politico. especial
mente de organización ", seiial6 
el Presidente. Afirmó tam bién 
que los Pioneros necesitan de 
una ·•m ejor organizació11 ", regre
sando más a las tradiciones de 
aquello que existía "durante los 
a1ios en que se combatió aqu{ 
contra los portupeses y contra 
los fantoches. Muchos hábitos 
que eflos ten ían fucron abando
nados. Los Pioneros ten(an su 
manera especial de marchar, no
sorros intenta,;,os una marcha 
más militar, .,Por qué no co11ser-
11ar esa manera especial de mar
char, si es una cosa caracterr'sti· 
ca, es un elemento que fue pro· 
ducido en la lucha? E/los ten (a11 
rn hábito de fabricar sus armas 
de modera, con cualquier peda· 
zo de paio, para poder mostrar 
que también son combaríentes. 
Nosotros acabamos con ese há
bito. Ahora, los Pioneros ya no 
tienen sus armas. J::lfos también 
ten ían sus cuarteles. . . , por qué 
no los de1amos tener sus cuarte· 
les, donde todas las marianas iza
ban la balldera dei MPI.A' 

"En fin . .. 110 110s podemos 
guiar simplemen tP por esquemas. 
Nos tenemos que guiar también 
por la Historia. Nos tenemos que 
guiar por aqueflo que es realmen
te nuestro, angolano. porque e/ 
puebfo es angolano. Y si noso
tros no resperamos las tradicio· 
nes y las costumbres, la Historia 
de nuestro pueblo, entonces no 
podemos organizar nada," 

EI presidente Agosthino Neto 
se refiri6, además, a la necesidad 
no s6lo de combalir las ideas pe
queno-burguesas que "pre~ale· 
cen especialmente en las ciuda· 
des", sino también a la resolu
ción de algunos problemas fun
damentales para la vida de los 
jóvenes. EI problema dei trabajo, 
el problema de la habitaci6n. 
También la Juventud, afirmó el 
Presidente, debe participar en la 
soluci6n de esos problemas, con 
sugerencias, con ideas, y conde
cisiones. Habló, por último, sobre 
las mujeres que no se encuen
tran aún emancipadas, y criticó 
duramente que alli mismo, en la 
Conferencia, se viese la tenden· 
eia entre los jóvenes de oponerse 
a la elecci6n de camaradas dei 
sexo femertino. ------• 



Arteenlas 
cárceles 

Escribir poesla, disefiar, hacer artesanías, 110 significa ape11as una forma de pasar 
e/ tiempo e11 las prisio11es de la dictadura. E/ arte de los presos po/lticos es lucha. 

Pocos artistas lucharon tallto para conseguir la libertad de crear, arrancada tras meses 
de sorda resiste11cia a las prohibiciones carcelarias, huelgas de hambre y sufrimientos. 
Sobrevivir y crear artisticamente en las cárceles es una forma suprema de resistencia. 
Entre los prisioneros políticos brasilefios despuntan nuevos artistas cuya obra un dla 

será co11ocida y admirada. Hoy, sin embargo, e/la es a11ó11ima y colectiva. Es 11n arma en 
las manos de todos los presos. artistas o 110. Es la crónica de su vida y su resistencia. 
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LA VIDA ENTRE PAREDES 
ENTRE OIENTES 

ENTRE PARENTESIS 

~

a casi totalidad de los presos políticos 
que actualmente cumplen larguisimas 
condenas en varias prisiones y cuarteles 

tienen una historia parecida -fueron detenidos 
en algún momento entre los anos 1969 y 1973, 
c11ando la represión en Brasil batia todos los "re
cords" intemacionaJes de salvajismo. 

Por una serie de circunstancias escaparon a la 
muerte por torttuas, o a la ejecución sumaria 
que costó la vida a más de quinientos militantes 
durante ese período. A muchos de ellos los vie
ron sucumbir en la celda de al lado. 

Bn los primeros tiempos de prisión las tortu
ras e in terrogato.rios duraban, a veces, más de un 
mes. Muchos de los presos que ya habían pasado 
por esta fase y habían sido trasladados de los cen
tros de tortura dei DOICODI, a otras unidades 
militares, volvfan a los mismos para nuevas tor
turas, porque los interrogadores descubrían que 
"faJtaban cosas por esclarec.er" . 

Después de algún tiempo comenzaban los vai
venes entre las prisiones y las Auditorias Milita
res, los tribunales dei régirnen, donde los presos 
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respondian por su ansia de justicia y libertad, 
frente a los oficiales-jueces y a la Ley de Segurl
dad Nacional. 

NUEVAS CONDENAS 

Nos transportan para nuevas condenas 
A través de los minúsculos orifícios dei blindado 
Personas desinformadas cruzan viaductos 
Rascacielos y anuncios luminosos 
Se apoyan en los sudores desconocidos 
Las lecciones duelen dentro de nosotros 
Abrigan faroles reuniendo 
Instrumentos necesarios 
Para la sinfonía de las tempestades. 

Pero los tribunales también eran pw1tos de 
encuentro sufrida y pacientemente esperados, 
con la familia, los amigos, la amada detenida en 
otra prisión ... 



JUICIO 

Es tan bonita delante de los jucces 
Que yo crczco junto a ti 
En el coraje tranquilo de la convicción 
Somos roídos por las cavernas 
Pero nucstras picrnas no tcmen el peso 
iPorque sabemos! 

Hubo un promotor militar que compar6 la 
Ley de Seguridad Nacional aJ Evangelio, esperan
do tal vez ser canoniz.ado por algún Lefebre. Pero 
aun sin esta pretensión, la ley ya seria de una ri
diculez atroz. 

Reformada tres veces desde su instauración en 
1967, cada vez con penas mãs severas, esta ley, 
cuyo primer pârrafo convierte a todo ciudadano 
brasileiio en "responsable por la seguridad na
cional", sirvi6 de fundamento a muchas condenas 
tragicómicas que el preso sólo podría cumplir en 
varias reencarnaciones. 

Prisión perpetua por la Primera AudHoría del 
Ejército, 40 anos de prisión en la Tercera Audito
ria de la Aeronáutica mãs 15 aiios en la Primera 
Auditoria de la Marina, mãs 12 nuevamente en 
la Primera dei Ejército. Este es apenas un ejemplo 
entre varios. Una prisión perpetua, mãs 67 anos 
en la segunda ~ncamación, son diffciles de 
cumplir, pero ninguno de los presos se preocupa 
en tener que pasar todo eso, porque todos saben 
que la dictadura va a caer. 

Pero, dos anos de prisión ya es mucho: 
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SEGUNDO ANIVERSARIO 

Cumpliendo hoy 
Dos arios de prisión 
Miro mi rostro 
(me mira la confianza 
de siemprc 
arma an tigua) 

Dos anos son un pedacito 
de sol 

Que pase por las puertas 
Espante el frio 
(cemento) 
que estremece bajo 
mis pies. 

Cumpliendo hoy dos arios de prisión 
de lesión 

de fracturas 
de suplicio 

de humillaciones 
Sangre. Barbarie 
lHay medidas? ,Habrá? 
lnspecciono el concreto 
(de los fundamentos) 
Ninguna cerradura 
Las convicciones crecen 
Desafiando los siglos 
Cada dia la vída 
Me es más bella. 

Porque nunca tengo de que 
lamentarme 

Si vivo cn este tiempo 
de muerte 

Soy integrante de generaciones futuras 
Que rendrán ven canas. 
Ahora me voy a echar un poco 
y esperar que dei otro lado de la PARE D ... 



El tiempo es la obsesión de las prisiones. Mu
chas de las poesi..s de los presos políticos hablan 
de este hempo que queda vacante, de este tiempo 
que pasó, dei tiempo que aún tendrá que pasar. 
EI tiernpo que los opresores hacen pagar a la ju
ven tud de los sublevados. 

TIEMPO 

EI tiempo escurrido 
En len las discusiones 
EI trcmpo 

el liempo 
Scntído perdido 

De ta1 de\ grávidas 
Pariendo 
nochcs 
Abortando 
manaoas. 
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Entre las cuatro paredes grises, el pasado sur, 
ge mâs colorido. EI recuerdo dei pasado, de sus 
colores y su gusto se vuelve esencial para la vida. 
Como la mayoria de los presos son muy jbvenes 
sus recuerdos tienen un gusto a adolescencia. Mu'. 
<:has veces recuerdan un primer amor: 

RECUERDO A LILIA 

Media hora de silencio 
En la feria frcnle a tu casa 
Yo compraba pajaritos 
(y te acechaba en la ventana} 
Nunca estuvc dclante de ti 
Con una flor en cada mano 
Nunca pudimos tomar un barco 
Y dejar a la brisa de la noche 
Barrer los dolores escondidos. 
Una vez 
La nostalgia me ... 
EI carcelero me tranca 
Bajo la sangre 
Las soledades 
se cruzan. 

La bltsqueda de los colores dei pasado es tam· 
bién, muchas veces, una trampa dolorosa. Hace 
arder en la carne la llaga de la libertad perclida y 
de todas las cosas de la libertad que tanta falta 
hacen. Pero la poesia, que tarnbién es la lucha 
contra uno mismo, contraataca: 

FALTA 

Falta siempre tanto 
En lo que pasa, 
Que dei pasado 
Sóto lo que falta se sience. 
Por lo tanto te consuelo: 
Mejor que todo te falte 
Y tu pasar sea ese 
En bianca invitación a la vida. 

La poesía, como lucha contra uno mismo, lu· 
chapara resistir la desesperación, Jucha para man· 
tener Ias fuerzas y continuar luchando, aparece, 
muy frecuentemente, en varios poemas de düeren· 
tes autores. En la prisión, la tendencia a la 3l.ltO
destrucción es grande y a veces la desesperacibn 
gana. 

Pero la vida continúa y la lucha contra uno 
mismo es victoriosa. EI preso se ejercita en la pa· 
ciencia y en la ironia: 
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Si el sol es incierto 
Es preciso el ejercicio de la palabra 
Bajo la lluvia 
Aunque rcsulten 
Apenas cacareos. 

Aprender a enfrentar la realidad tal cual es, es 
una cuestión de vida o muerte. Huirdelarealidad, 
la mayor de las tentaciones imposibles de la pri
sión, es enfrentada por versos cáusticos: 

TRANSFORMACION 

No duermas bajo lo real: 
Despertarás siempre en pesadillas 
No intentes volar sobre él 
Acabarás mucno en un rasante. 

No Luerzas lo real 
Pensando ponerte a salvo de la asfixia 
Si quieres transformar 
La matcria que respiras 
Ofrécelc tus pulmoncs. 

Si hoy esta poesía es un arma, fueron nece
sari,is muchas batallas para conquistaria. La situa
ción de los presos políticos brasileiios es hoy sen
siblemente mejor que en cualquier otra época 
desde 1969. Esta victoria es el resultado de una 
lucha dramãtica. 
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Los presos comenzaron a organizme a media
dos de 1973 y llevaron a cabo acciones de pre
sión cada vez más osadas que muchas veces eran 
castlgadas con feroccs represalias. En mayo de 
197 5 obtuvieron su primera gran victoria: des
pu~s de nueve dias de huelga de hambre, los pri
s.ioneros de la lsla Grande consiguieron que fue
se reconocida su condición de presos políticos y 
que se modificaran sustancialrnente sus condi
ciones de vida en la cárcel. 

En los meses siguientcs, la presión dei movi
mlento democrático por la amnistia, dentro y 
fuera de Brasil, ampliaría estas conquistas. Los 
meses de lucha, las huelgas de ham bre, el esfuer
zo de comumcación y coordinación entre varias 
prisiones hasta conquistar la posibilidad de crea
ción artística, son, sin duda, el mayor de los mé
ritos de estos poetas, pintores y artesanos de con
tingen eia. cuy o su fri mien to con tin úa. 

CAMBIO DE CE LDA 

Me despido dei cuadradito 
Enlace de dos mundos. 
Melancólico, melancólico. 
Cuando se dcsciende de un piso 
Y se pierdc de vista la luz 
Las fluctuacioncs dei rt'o, 
Las variaciones dei tiempo 
El movimiento, la vida 

La batalla victoriosa por la conquista dei de
recho ai arte en las prisiones es parte de la lucha 
por la vida y por la libertad de los presos y de su 
pueblo. Dei pueblo y de sus presos. Los muros 
son altos, los escalones sólidos. Es grande el mie
do que los opresores tienen dei pue blo. Mie do que 
asume nom bres pomposos como la Seguridad Na· 
cional; miedo que tiene muchas armas, miedo 
que tiene mucha fuena. 

Pero las prisiones no resistirán la juventud de 
los presos, ni la dictadura la juven tud dei pue blo. 
Esta es la convicción de los que luchan por la vi
da y por la libertad dentro y fuera de las prisio
nes de la dictadura: 

Míentras tanto amaremos 
Amaremos en las prisiones actuaies, aunquc lejanas 
Amaremos en los recuerdos, aunquc distantes 
Amaremos en el caf]'lp0 aunque incendiado 
Amaremos cn el río aunque seco 
Amaremos en las cartas aunque censuradas 
Amaremos en las auditorías cercadas con alambre 
Amaremos como los demâs amantes dei futuro, en 
Campo de concentración, 
Dispersos. 



ANTILLAS 
Arduamente disputadas entre vari0$ lmperios en

tre los siglos XV y XIX, las Antilias son aún hoy uno 
de los últimos reductos dei colonialismo. En el caso 
de las islas bajo dominaci6n inglesa y hotend&sa, la 
transic,ôn o una independencia negociada ya está en 
marcha. EI mapa de América verá aumentar el nú· 
mero de Estados soberan0$, QUe en frentarãn los pro
blemas "clásicos" de la clependencia neocolonial, 
agravados por el monocultivo. los problemas raciales 
y la atomización pol itica en naciones minúsculas que 
todav ía no han encontrado camlnos eftcaoes de 1nte
graci6n. 

De Gran Bretana 
Leeward lslands (lslas de Sotavento) 

Superficie: 1,095 km2 -Población: 160,000 h . 
-PNB per cápita: 513 dólares anuales -Analfabe
tismo: 120/o -Salud: 1 médicocade2,500habitantes. 
Adm inlstrativamente se divide en: 
Antigua: (70,000 h. y 280 km2) y sus dependencias: 
Barbuda (160 km2) y Redonda (2.5 km2) con capi
tal en St John's (13,000 h.) . EI gobiemo de elecci6n 
popular tiene autonon;iía interna. Primer ministro: 
Vere C. Bird 
lslas Vírgenes Británicas: (11,000 h. y 130 km2, re
partidos en 36 islas de las cuales 16 éstán habitadas) 
con capital en Road Town (3,500 h.). De autonomíe 
interna limitada, el Gobernador, nombrado por Lon
dres es W.W. Wallace 
Monserrat: (13,500 h. y 106 km2) con capital en Ply
mouth (3,000 h.). Elgobiemosemiautónomoespresi-. 
dido por el gobemador G.W. Jones, nombrado por la 
Corona y el mlnistro-jefe P.A, Bramble, designado 
por el Consejo Legislativo 
St Kitts-Nevis: (48,000 h. y 266 km2, de los cu ales 
Saint Kitts tiene 168, Nevis 93 y la dependencia de 
Sombrero 5) con capital en Basseterre (16,000 h.l y 
gobierno de autonomia interna presidido por el pre
mier R.L. Bradshaw 
Anguilla: (6,500 h. y 88 km2) escindida dei grupo 
anterior para índependízarse por separado -proba
blemente en 1979- tiene un gobierno de autonomía 
interna 

Windward lslands ( lslas de Barlovento) 

Superficie: 1,005 km2 (Santa Lucia, 616 y San Vi
cente, 389) - Poblaeión: 215,000 h (Sta. Lucia 
144,000 y San Vicente 101,000) -PNB per alplta: 
419 dólares anuales -Analfabetismo: 350/o -s.tud: 
un médico cada 3,500 habitantes - Goblemo: de 
anplia autonomía interna, cada ísla tiene su parla
mento. EI premíer de Sta. Lucia es J.G.M. Compton 
y el de San Vicente, Milton Cato. La capital de Sta. 
Lucia es Castries (45,000 h.) y la de San Vicente 
Kingstown (22,000 h.). 

Caimanes 
~: 260 km2 (repartidos en tres islas princlpe
les, Gran C.Vman, Little Ceyman y Cayman Breei 
-f'ollfld6n: 12,000 h. -Analfabetilmo: 70/o -Sa
lud: un médico cada 900 habitantes -Goblemo: de 
autonomia interna parcial, es presidido por el gober
nldor Thomas Russell, designado por Londres -e. 
itltlll: George Town (4,000 h.). 

Turks y Caicos 
Superfide: 430 km2, repartidos en más de 30 islotet, 
de 101 que sólo 6 están habitados -Poblacl6n: 6,700 

h. -Gobiemo: íe constitucibn de 1976 amplió ta au· 
tonomía interna, que siguulendo limitada. EI gober
nador, designado por Gran Sretei'la es A.C. Watson. 
-Capitel: Grand Turk (2,500 h.). 

De Holanda 

De Nederlandse Antillen 
Divididas en dos grandes grupos, uno en el arco anti
ilano (islas de San Eustaquio, Saba y San Martin -la 
parte sur-y otro frente a las costas de Venezuela (A· 
ruba, Curacao y Bonaire) tienen una superftcie total 
de 993 km2 -Población: 239,000 h. (13,000 an las 
islas menores, 155,000 en Curacao, 62,000 en Aruba 
y 9,000 en Bonaire) - PNB per c(ipita: 1,600 dólares 
anuales -Salud: un médico cada 1,800 habitantes 
-Gobiamo: las islas tienen un gobiemo interno to
talmente autónomo, con sede en Willemstad, Cura
cao, aunque constitucionalmente forman parte dei 
Reino de los Países Bajos. EI parlamento, unicameral 
es elegido por voto directo y tiene 12 representantes 
de Curacao, 8 de Aruba, 1 de Bonaire y uno de las Is
las de Barlovento. Et prime, ministro es R.J. Isa y el 
gobernador B.M. Leito. Ante la perspectiva de una 
próxima independencia, Aruba manifest6 su lnten
ci6n de hacerlo por separado, para no compartir su 
riqueza, basada en la reflnaci6n dei petróleo venezo
lano. 

DeFrancia Q 
Mart1nique ~ 

Superficle: 1,102 km2 ~obl1ci6n: 363,000 h. 
-PNB per cilpita: 1,540 dólares anuales - Analfabe-
tismo: 120/o - Salud: ün médico cada 1,500 hebl-
tantes -Gobiemo: desde 1945 Martinica es un De· 
partamento de Ultramar, gobernado actualmente por 
el prefecto Noi Rot--COsson. La autonomia interna es 
limitada -Capitel: Fort-de-France (97,000 h.). 

Guadeloupe 
Superficia: 1,779 km2 (de los cuales 1,702 en las is-
las mayores Guadeloupe y Grande Terre y eJ resto en 
las dependencias Marie Galante, Les Saintes, Déslrade, 
St. Banhélemy y San Martin (la partu no,w) --Pobl• 
cl6n: 354,000 h. -PNB per eáplta: 430 dólares anua
les - Analfabetismo: 170/o- Sllud: un médico cada 
1,600 habitantes - Gobíemo: ai igual que Martinica 
es un Deparnimento de Ultramar. Su actual prefacto 
as M. Auroussaau -Capital: e- Terre. 



§ 

BELICE 
EI terrltorlo que ocupa actual· 

mente Belice fue un centro flore
e 'lnte de la clvilizac,ón maya. 
Pero las ciudades fueron casi 
abandonadas a causa de un despo
blamiento ocasionado probable· 
mente por las enfermedades in· 
tfoduc1das por los europeos. 

Espaila, que se asentó en toda 
América Central, era nominalmen
te la potencia colonial de la región. 
Pero nunca se adentró en Belice, 
donde encon tró tenaz resistencía 
de los grupos nativos. A mediados 
dei sigl o X V 11 cortadores britá
n 1cos dei paio de tinte se estable
c1eron en las áreas costeras despo
bladas y comenzaron a importar 
esclavos africanos para proveerse 
de ta mano de obra necesaria para 
la explotación maderera. Los 
esclavos superaron rápidam1mte 
en número a los blancos y en 
1784 apenas el 100/o de la pobla
c,ón era de origen europeo, pro
porciôn que ha continuado redu
ciéndose hasta la actualidad. 

Desde la Capitania General de 
Yucatán (actual México) Espaila 
hizo muchas tentativas de desa
lojar militarmente a los bntân1-

Belize 

cos, frecuentemente dedicados a 
la pirateria,. La última de ellas. 
·en 1789, fue completamente re· 
chazada y Madrid reconoció a 
Londres et derecho de colonizar 
Belice (término probablemen te 
derivado dei nombre dei pirata 
Waltace} aunque reservá-idosa ta 
soberania. 

Mucho antes de la indepen
dencia de Aménca Central, la 
frontera meridional de Ja enton
ces llamada "Honduras Británl
ca" era el río Sarstoon. En 1859 
estos I imites son establecidos 
por ur, Tratado firmado entre 
Gran Bretaila y Guatemala, ya 
independizada. EI último artícu
lo de ese documento establecía 
que, pera aumentar el comercio 
entre ambos países, el gobierno 
de Londres construtría un media 
d':! comunicuc:ión, fluvial o terres
tre, entre la capi tal guatemalteca 
v la costa atláotica. 

la carretera nunca se constru
yó y ochenta al'los después de la 
firma dei Tratado, en 1940, Gua
tsmala arguyó que ese incumpli· 
m1ento ,nvalidaba el pacto, pa
sando a reclamar soberania sob<e 

Gobierno: George Price, primer ministro - Capi tal: Belmopan 
(40,000 h.) - Superficie: 22,963 km2 - Población: 140,000 h. 
- Moneda : dólar beliceno - Idioma oficial: inglês (se habla 
también espanol y maya) - Reltgión: mayoritariamente cristia
na - PN B per cápita: 766 dólares anuales- Educación: el 92º/o 
de la poblaciõn en edad escolar estudia. Analfabetismo: 2º/o 
- SaJud: un médico cada mil habitantes 

BEUCE 
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el territorio beliceiio. La reivm
dicación guatemalteca fue, Inclu
so, incorporada a la Constitvción 
de ese país, donde los sucesivos 
gobiernos dictatoriales han enar
bolado esa bendera patriótica pa
ra distraer la atención de otros 
problemas más candentes. 

Mientras tanto, en Belice, el 
crisol de la población de origen 
ne!J'o, mava. hindú y hasta sirio
libanés fue forjando un pueblo 
con características propias, ni 
guatemalteco, ni mexicano ni 
-mucho menos- britânico. Las 
aspiraciones a la 1ndependencia 
se cristalízaron, en 1950, con la 
fundación dei Par-tido Unido dei 
Pueblo (PUP), liderado por Geor
ge Price. Organizado primero co
mo "Comité Popular" para pro
testar contra las arbitrariedades 
de la admtn1stración colonial, el 
PUP se impuso de manera abru· 
madora en la primera elecc,ón en 
la que partic1pó, en abril de 1954. 
Desde entonces ha triunfado en 
todos los com1cios, y cuando 
en 1964 el país conquistá la au
tonomia interna, George Price 
pasó a ser primer ministro. 

La ame11aza guatemalteca de 
invadir el territorio en cuanto se 
ret,ren las tropas bri tânicas ha si
do el obstáculo que ha impedido 
la independencia bellceila, que 
Gran Bretaila está dispuesta a 
aceptsr. Se crea una situacion 
paradojal, en la que las tropas 
coloniales son, ahora, las encar
gadas de defender la in tegridad 
territorial dei país que luch6 por 
expulsarias. Aunque Belice está 
preparando su propia tuerza de 
defensa., la débil economia dei 
país jamàs le permitiria atmar un 
ejército similar ai guatemalteco, 
penrechedo v asesorado por Es· 
tados Unidos e Israel. 

Y por otro lado, ai carecer de 
aotonomia total el gobiemo de 
Pnce no puede implementar ple
namente su programa de desa
rrollo y avance social. Ello ha 
atentado ai surglmiento de un 
partido opositor dere<:hista, el 
Democratic United Party de Dean 
Ltndo, que demagógicament1t ex• 
plota estas dificultades en su fa
vor, a la vez que dificulta las ne
goc:ieciones ai fragmentar el fren• 
te mtemo.. 

Pero Belice cuen ta con la so
lidaridad activa dei Movimlento 
de Peises No AHneados, los par
tidos caribeilos anglófonos v un 
creciente apoyo de Ili$ fuerzas 
progresistas cen troamaricanas, 
coo las que se siente Identifica
do y procura estrechar los víncu
los de un1õn. 



BERMUDAS 
Ubicado en pleno O:eeno Atlân

tico. e más de ochocientos kil6me
tros de lacostanor1eamericana, el 
archipiélago de Bermudas (más de 
350 islas, de las cuaies 20 están 
habitadas) fue la primera colonia 
dei lmperio Britànico. Avlsorados 
por primera vez por el navegante 
espaiiol Juan Bermúdez (que les 
dio su nombrel en 1503, las islas 
carentes de pobl ación nativa re
cién fueron pobladas en 1609, 
cuando naufrag6 en ellas un bu· 
que de colonos britânicos en ca
mino a América, once aiios antes 
dei famoso "Mayflower" que con
dujo los primeros "peregrinos" a 
los actuafes Estados Unidos. 

En 1612 el archlpit!lago fue 
adjudicado a la Virgínia Compa
ny para que se establecieran en 
él tos disidentes religiosos y pol (. 
ticos. Aiios más tarde. en 1684 
la colonia pasó dlrectamente a 
depender de la Corona. En Ha· 
milton, su capital, se ínsta16 el 
primer Parlamento de América 
y el segundo de habla inglesa en 
el mundo después dei de West· 
minster. Pero, por supuesto, en 
esta democracia de plantadores 
no estaban representados los es
clavos africanos, que ya eran ma
Y oría y cuyos descendien tes 
constituyen hoy el 60º/o de la 
población. 

Con el tiempo la expfosión 
demográfica convirtió a las islas 
en uno de los territori0$ más 
densamente poblados dei mundo 
(mil habitantes por kilómetro 
cuadrado) y la agricultura prâctr
camen1B desapareció en el siglo 
XX, para dar lugar a actividades 
más lucrativas: el turismo. los 
juegos de azar v la insralaci6n en 
el archipiélago de la sede de cien
tos de empresas transnacionales, 
amparadas por exenciones tribu
tarias . 

Pero los habitantes de este 
"paraíso turísticos" de los norte
americanos y "paraíso fiscal" de 
las grandes corporaciones poco 
se benefician con las enormes ri· 
quezas que clrculan por las is
las. Estas son manejadas por un 
pequeno grupo de banqueros v 
comerciantes instalados en Front 
Street, el centro financiero de 
Hamilton. 

Contra tal situaclón no tarda
ron en organizarse los trabaja
dores, creando la Bermuda Indus
trial Union (BIUI, central sindi
cal que encontró expresión pol Í· 
tica en el Partido Laborista Pro-
11esista (PLPI. fundado en 1963. 
La derecha respondi6 organizan
do ai ai'lo slguiente su Partido 
Unido de Bermudas (UBP), nu• 

cleando a los diputados indepen
dienll!S dei g0blerno local. l:n 
1968 se aprobó una nueva Cohs
titución, que ampl(a la autono
mia interna. Las elecciones de 
ase aiio se ce1ebraron en un cli
ma de violencia rac,al y pol iti
ca que s61o pudo ser controlado 
con Ia in tervención de tropas ae
rotransportadas desde Gran Bre· 
taiía. En ese clima represivo. el 
UBP logró meyoria parlamenta· 
ria, favorecido además por la ar
bitraria dístribución de los clrcuí-
105 electorales, la extensión dei 
derecho ai voto a ciudadanos no 
bermudenses de la Common· 
wealth lque en general son prós
peros comerciantes) y su limlta
ción a los mayores de 21 aiios (lo 
que excluye a la población joven, 
más proclive a aceptar las ideas 
independentistas dei PLP). 

Resul!cldos similafes se regis
traron .:n las elecclones de sep
tiem bre de 1976, aunque en ellas 
et PLP aumentó su representa· 
ción partementaria de 10 a 15 
diputedos, en un parlamento de 
cuarenta bancas. EI comité de 
desconolización de las Naciones 
Unidas no considera estas eleccío
nes como un proceso de autode
terminaci6n sutis factorlo y ha 
demandado la autonomia total, 
en coincidencia con lo prantea
do por el PLP 

Los escasos resultados de es
tas gestiones pacificas han lleva-

do a mochos j6venes a acti rudes 
más radicales y en diciembre de 
1977 dos militantes dei grupo 
"81ack Cadre" fueron condena
dos a muerte, acusados de accio
nes armadas anticolonialistas. Su 
ejecución fue acompaiiada de 
manifestaciones mui titudinerias 
de protesta y nuevamen te la po
licia local debió ser reforzada 
por une compaii1a de fusileros 
despachada desde Londres. 

lPor qué el desmantelado lm
perio Britânico, que ha sabido 
retirarse a tiempo de otras par· 
tas se aferra tanto a la que fue su 
primara colonie? Las razones he
brà que buscarias en Washington 
y no en Londres. Y es que desde 
1940 la décima parte dei terri· 
torio bermudense está ocupada 
por dos bases militares norteeme
ritanas, que el Pentágono consi
dera v,tales para la navegación 
aérea y marítima sobre el Atlén
tico Norte De ahi la negativa 
sistemática a une independencla 
que indudablemente conduciria 
a la formación de un gobiemo 
progres,sta. EI "triâng.rlo de las 
Bermudas" seguirá srendo not,
cia en la decada de los 80. Pero 
ya no por misteriosas desapari 
c,ones de naves y aviones, srno 
por ai desarrollo do una lucha 
creciente contra el colon,a1ismo 
y formas más o menos d1simu
ladas de apartheid a apenas k,-
16metros de Nueva York. 

Bermuda @ 
Gobiemo: Edwin Leather, gobemador general: David Gibbon, 121 
primer ministro - Capital: Hamilton (3,000 h.) - Superficie: . 
53.3 km2 - Población: 60,000 h. - Moneda: dólar bermuden- ' 
se, equivalente ai norteamericano, que circula libremente -
Idioma oficial: inglés - Religión: mayoritariamente cristiana -
PNB per cápitr. 5,300 dólares anuales Analfabetismo: 11 O/o 
- Salud: un médico cada 3,200 habitantes 



GUA YANA 11FRANCESA li 
Sobre el monumento que en 

Cavena conmemora a 101 280 
soldados GUvaneses ca(dos duren· 
tt la Primera Guerra Mundial, una 
mallana de 1974 aparecl6 esta 
lnscripci6n "Ayer muertos por 
F rancia, m.rana muertos po, 
Gu•r•n•'~ La fecha bien puede 
mercar ai Inicio de la lucha 
Independentista en el último 
peduo de terrltorio sudamericano 
todavia bajo domlnaci6n extran· 
jera. la Gueyana mal llamada 
"francesa''. 

EI francás Ponce t de Brátig
nv fue ai primar europeo en in•· 
talarse en Guvana. en 1643, v 
poco despué, murió atrsvesado 
por la flecha de los nativos, que 
no veían con buenos ojos la in· 
v•i6n. A fines dai 1iglo XVIII 
Francie envió más de diez mil 
colon01 a edtntrarn en el intB· 
rlor selvático dei país. Muy po
cos sobrevivieron a las enferme· 
dadH troplcales v se refugiaron 
an las islas frenl8 a la costa, a las 
que bautlz•on "lslas de la S• 
lud". La m6s famosa de ellas, stn 
embargo, pas6 a ser conocída c~ 
mo lsla dei Dlablo, dejando do 
ser refugio de colon01 enfermos 
para transfonnarse en una prisión 
temlble por sus crueldades. 

Formalmente la Guayaoe 
"francesa" es desde 1946 un De· 
pattamento de Ultramar. Tan 
pomposa desl1V1acl6n no logra 
ocultar, sín embargo, la triste re• 
lidad de la expl0Utc16n colonial. 
Nueve décimas partes dei terrí• 
torío todavt'a 8$tán cubiertas de 
selvas vírgenes, la carretera que 
debfa vlnculerlo con Brasil nunca 
fue terminada, el país es fértil 
pero debe ,mportar alimentos v 
la población "criolla' ' (negra v 
mestiza), que es el 80 por ciento 
dei total, está condenada a ocu
par puesto, secundarios de la ad· 
ministración pública o la pol icia 
ya que ai selir de la escuela no 
hay pare alle empleos producti· 
vos. EI país vive al ritmo de la 
!legada de 101 barcos que traen de 
Francie desde las cebollas hasta 
el 1ab6n Las 1mportac,ones son 
díez veces cuperiores e las expor
teeiones v ástas son. principal· 
mente de mariscos extraídos de 
las costas, va que ni siquiera se 
ha desarrollado une pesca S1i,l i• 
ficetiva en sus riquísima aguas 

En estas condiciones no es ex
traiio que los ideales independen· 
dentistm encuentren un crecido 
número de se~idores. Estos se 
nuclelS'I fundamentalmente en la 

§ Guyane Française 
Gobiemo: Hervé Bourseiller, prefecto - Capital : Cavenne 
(25,000 h.) - Superfície: 91,000 kJn2 - Población : 60,000 h. 
- Moneda: franco francés - Idioma oficial: francés (se habla 
también creole o criollo) - Religión: mayoritariamente cató
lica - PNB per cápita: 1,470 dólares anuales - Analfabetismo: 
260/o - Salud: un médico cada 1,500 habitantes 

--

Unión de Trabajadores Guev• 
neses (UTG), el Mov1mien10 Gu• 
vanés .de Descolonización, el Sin· 
dicato Nacional de Maestros v 
muchas ovas organizaciones p~ 
líticas v sindicales. La única res· 
puesa, de la adm,n,straciôn col~ 
nial contra estt1 m011,mien10 n• 
c,onalísta que cobró vigor a par• 
ttr de 1974 ha sido la repres16n. 
En 1975 el número de policias v 
soldados instalados en la colonia 
ascendia a cinco mil, luno por 
ceda ocho habitante,! En ese ai'lo 
fueron duramente repnmídas les 
manifesteciones cbreres de prot•· 
ta contra el e.erre de la indu,tria 
pesquera local. 

En ltS8 clima causó conmo
ciôn, en 1976, el anuocio dt que 
Francia procederia a instalar en 
el temtono varios milies de ciu• 
dadanos cambovanos de 11 etnia 
hmong, que habían huido a Tai· 
lendie después de la caída dei 
régimen de Phnom Penh. EI ob1e· 
tivo era claro· invadir el país 
con una ola de ,nmigranies "dó· 
cites v laboriosos", a quienes el 
semanario derechisa, local Fren
ce-Guv- calificaba de "buenos 
produc1ores y consumidores",. 
que pasarian a apovar a las ,IU· 
tondades coloniales 

EI provecto fue of,cielmente 
abandonado, despuis de una in• 
1ens1 c-,,pana adversa. S,n em
bargo. a fines de 1977 tos hmogi 
comenzaron e llegar en grup01 
peque/los v discretos, sin que; se 
pudieran obtt1ner datos de su nú
mero real ni d6nde estão 1nS1a
lados , Peor aún, al poco tiempo 
Fr*1ci1 volvió a insistir con un 
nuevo plan "recolonizador". St 
trataba, esta vez, de la inmis,• 
ciôn de 30 mil colonos blancos, 
que se dedicarial'I a de$erroll• 
la nquezm minera beuxita 
oro v problblementa petr61eo v 
nut'Vas ireas agricoles. Ese pobl• 
ci6n cambiaria totelmtnte la 
composición étnica v cultural 
dtl pais y el piar, tu. denunciado 
como ·•un verdadera etnocidio". 

Los jofes de Estado dei CA· 
RICOM (paiffl caribei'los de h• 
bla inglesa) lo condeneron como 
.. una es,esi6n contra los habi· 
tlntts de Gueyan1", tn el pri• 
mer pronunciamiento in11tmacl~ 
nal contr1 ai colonialismo tr.-.cá 
en li C.rlbe. Aunqu1 Francla -
i,.,ró Que la inmis,ación iln'.'• ie
r i1 tan maiva, su política cole> 
nill M manrjene lnvarilbla. Y 
con .ito II vigariza d íí- à dt. ai 
mo,imitnto in·de~tista. 
que cada YIZ conquista mie tlm
patizanta an la comunidad in-
tímacionel. -



NAMIBIA 
Arido y escasame11te poblado, 

el territorio dei desierto de Kala
hari 110 ofrec ia 9ra11d.>s atractivos 
a la cofonización europea y perma
neció ai margen de ella hasta bien 
entrado el siglo XIX. Cuando el 
Segundo Reich alemán de Bismark 
y Guillermo I se lanzô a ocupar 
los "espacios vacios" que queda
ban en el continente africano, Na
mibia fue uno de sus blancos. Pe
ro el territorio no estaba "vacio" 
y para conquistarlo los alemanes 
masacraron a las grandes etnias de 
pastores hereros y ovambos, que 
resistieron heroica y desesperada
mente la colonización extranjera. 

EI país adquirió valor estraté· 
gico con el descubrimiento de ri
cos yacimientos de hierro, plomo 
zinc, cobre y diamantes (a los que 
más recientemente se agregaron 
los metales de interés militar, 
manganeso, tungsteno, vanadío, 
cadmio y grandes canridades de 
uranio). 

AI estallar en la Primera Gue
rra Mundial el conflicto entre las 
potencias imperialistas, los britá· 
nicos invadieron Namibia desde 
Sudáfrica. 

Terminada la guerra, el terríto
rio quedó bajo mandato de la So
ciedad de Naciones, que encomen· 
dó su adminlstraci6n a la Unión 
Sudafricana como "un encargo sa· 
grado de la civilizaciôn" para 
"promover ai máximo el blenesrar 
material y moral de sus habitan· 
cesu. 

Superando sus conflictos ini
ciales, los boers sudafricanos y los 
colonos atemanes de Namíbia (en
tre quienes estaba el padre dei 
propagandista nazi Goeringl pron
to ídentHicaron un interés común : 
la explotaci6n descamada de la 
poblaci6n negra, de cuyo "bienes· 
tar" debían supuestamente ocu· 
parse. 

Pasada la Segunda Guerra Mun
dial, en 1947 Sudáfrica manífestó 
formalmente a las Naciones Uni
das su intención de anexarse el te
rritorio. La ONU -que heredó de 
la Sociedad tle Naciones la respon
sabilidad sobre las colonias en fi. 
deicomiso- se nego, ergumentan· 
do que "los habitantes africanos 
dei A frica Sudoccidenral todavla 
no h•n consegvido la autonomia 
pol/tic• "· Hasta 1961, la ONU in
sístib ano tras ano sobre ese puntr, 
siendo sistemáticamente ignorada. 

Entre 1961 y 1968, la organi
uci6n mundial inl!lntó anular el 
mandato fiduciario y establecer 
la independencia. Las presiones 
jurídicas fueron infructuosas y 
el pueblo namibio, organizado 
en el SWAPO (Organizaci6n Popu· 

lar dei Africe SudoccidentalL re
solvió iniciar la lucha armada de 
liberación, trabéndose los prime
ros combates el 26 de agosto de 
1966. 

En 1968 la ONU flnelmen te 
proclama la llegatidad de la ocu· 
pac,ón sudefrlcana dei pafs, que 
pesa e llamarse Nam1bia para la 
comunidad internacional. Sin em· 
bargo, los intentos de la mayoría 
de la Asamblea General por dar 
vigor a esa condena con sanciones 
económicas chocaron sistemática
mente con el veto de las potencias 
occidentales. 

La independencia de Angola, 
en 1975, cambió radicalmente el 
panorama de la luche de libera
ción en Namíbia, ai dotar ai SWA
PO de una retaguardie solidaria. 
La guerra de guerrillas se intensi fi. 

có, pese a las agresiones sudefrica
nas contra Angola, y las potencias 
occiden teles comem:eron a presi o
ner a Pretoria para que buscara 
una soluc16n "moderada" antes 
de que se instaurara en el pais un 
réglmen revolucionerio. 

En diciembre de 1978 Sudáfri· 
ca realizó elecciones en Nam1bla 
con miras a constitu,r un gobierno 
autónomo, como paso prev,o a la 
independencia. Pero realizadas sin 
observadores de las Nao1ones Uni
das, con el tarritorio ocupado por 
las tropas racistaS y sin que el 
SWAPO pudiera participar, tales 
comícios carecieron totalmente de 
credibilided y el m011imiento de li· 
beracibn ha anunciado su decisión 
de continuar la lucha hasta la 1n
dependencie total dei país. 

Namibia Q 
Gobierno: B.J. van der Walt, administrador Capital : Wind-e 
hoek l 76,000 h.) - Superfície: 824,:!69 kn,2 - Población: 
888,000 h. - Moneda: rand sudafricano - Idioma oficial: 
inglés y afrikaans (se habla también alemán y lenguas afnca-
nas) - Religión: animista y cristiana - Salud: un médico cada 
3,600 habitantes 

NAMIBIA 



OCEANIA 
Paraisa soílado por aventureros y pintores, el sur 

dei Océano Pacifico, salpicado de millares de lslas 
nunca presentó grandes atractivos económicos para 
tos colonialistas. Durante siglas su presencia se redu
jo a la de algunas pocas autoridades, decanas de mi
sioner0$ encargados de "civilizar" a tos nativos y, 
más tarde, centenares de antropólogo, curiosos. Sin 
embargo, a partir de ta Segunda Guerra Mundial ta 
región cobró un valor estrategico de prrmera lmpor
tancía. Los Estados Unidos, que ya tenian Guam des
de 1898 como botin de su guerra contra Espaila se 
anexan una superficie de más de ocho kilómetros 
cuadrados, la Micronasia, y convierten a la región 
-Junto a Francia- en terreno de experimentaeión 
de armas nucleares, escala de la navegaci6n aérea 
y pieza clave de su domínio militar sobre el esie asiá
tico. Este es el panorama de la Oceanía que aún estâ 
bajo dominación colonial: 

DE ESTADOS UNIDOS 
Guam 
Capital: Agaiia (50,000 h.) - Superfície : 
549 km2 - Población: 100,000 h. - Idiomas: 
inglés (oficial) y chamorro - PNB per cllpita: 
4,420 dólares anuales - Gobiemo: Ricardo 
Jerome Bordallo, gobemador por elección di
recta de la administraciôn de autonomia in
terna 

Sam'oa "estadounidense" 
Capital: Fagatogo - Superficie: 197 km2 -
Poblacíón: 32,000 h. - PNB per cápita: 

§ 1,100 dólares anuales - Gobiemo: Peter 
Tali Coleman, gobemador por elección di
recta. Su administracíón ticne autonomia 
limitada 

F ideicomiso de las lsJas dei Pacífico 
(Micronesia) 
Capital: Saipan (14,000 h.) - Superfície: 
1,800 km2 de superfície terrestre, repartida 
en 2,141 islas, que ocupan un mar territorial 
de más de ocho mmones de km2 - Poblaciôn: 
1 17,000 h. (sln contar el personal de las bases 
militares) - PNB per cflpita: 500 dólares anua
les Gobiemo: Erwin Canho.m, alto comisio
nado. Carlos Camacho ha sido electo como go
bemador de las islas Marianas dei Norte, en 
proceso de convertirse en Estado Asociado, si· 
milar a Puerto Rico 

DE GRAN BRETANA 

lslas Gilbert 
Capital: Tarawa (18,000 h.) - Superficie: 
886 km2 - Población: 52,000 h. - PNB per 
cãpita: 730 dólares anuaJes Gobiemo: John 
Hitary Smith, gobemador; Naboua Ratieta, mi· 
nistro jefe dei gobiemo de autonomia interna 

Pitcairn 
Superficie: 4.6 km2 - Població.n: 74 h. - Go
biemo: la isla, junto con las vecinas desha-

bitadas de Henderson, Ducie y Oeno depen
den dei alto comisionado britânico en Nueva 
Zelandia 

CONDOMINIO FRANCO-BRITANICO 

Nuevas Hébridas 
Capital: Vila (13,000 h.) - Superfície: 14,763 
km2 - Población: 95,000 h. - Gobiemo: el 
archipiélago es administrado conjuntamente 
por Francia y el Reino Unido desde 1906. En 
1975 se eligió por primera vez un gobierno de 
autonom(a interna 

DE FRANCIA 

Polynésie Française 
Capital: Papeete (53,000 h.) - Superfície: 
4,000 km2 - Población: 128,000 h. - PNB 
per cápita: 2,530 dólares anuaJes - Gobiemo: 
la Asamblea Territorial ha reclamado mayor 
automonfa interna. El gobernador, nombrado 
por Francia es Daniel Videau 

Nueva Caledonia 
Capital: Numea (60,000 h.) - Superficie: 
19,058 k.m2 - Población: 125,000 h. - PNB 
per cápita: 4,180 dólares anuaJes - Gobiemo: 
Jean-Gabriel Enau, gobernador (designado por 
Francia). Hay una Asamblea Territorial de 
elección directa, donde los autonomistas están 
en minoria, pese a haber obtenido arnplia ma
yoria de votos en 1977 

DE A USTRALIA 

lslas de Norfolk (35 km2, 1,825 h.). Christmas 
( 155 km2, 2,900 h.), Cocos. también lla.ma
da Keeling ( 14 km2, 444 h.) y los isJotes desha
bitados Reard, McDonald, Macquaire y Willis 

DE NUEVA ZELANDIA 
lslas de Cook (234 km2, 25,000 h.), Niue 
{295 km2, 5,000 h.) y Tokelau (10 km2, 
1,700 b.) 

OCEAM 



PUERTORICO 
Visitada por Crist6bal Col6n 

en su segundo viaje a América, 
la 1sla caribeila de Boriquén fue 
colonizada por tos espailotes en 
1509, con et nombre de Puerto 
Rico. Aunque sus riquezas natu
rales no aran cuantlosas, la estra
tégica posici6n geográfica entre 
las Antilias Mayores y las Menores 
la convirtió en motivo de disputa, 
de 1520 a 1797, entre los es· 
pailoles y las escuadras y piratas 
holandeses, ingleses y franceses. 
Mientras tanto, en lo interno, los 
espailoles luchaban contra las 
rebellones de indígenas y esclavos. 

los patriotas portorriqueilos 
pelearon por la libertad de Améri
ca, no sólo en su isfa, sino también 
en otros países. En 1897 Madrid 
concede a la cotonia una Carta 
Autonómica, que debía preparar 
el trânsito a la independencia. 
Pero ya era tarde para soluciones 
negociadas. Bajo ta direccíón de 
José Martl ya había estallado en 
Cuba la lucha armada por la 
independencia de ambas lslas. 
Cuando el triunfo patriota era 
inminen te, los Estados Unidos 
decleran la !1Jerra a Espai'la, la 
derrotan y se quedan con Guam, 
las Filipinas y Puerto Rico como 
botín. La lucha ya no debía di· 
rigirse atiora contra ef caduco 
imperio espaf'iol, sino contra el 
naciente y poderoso imperialismo 
norteamericano, que designe ai 
gobernador y los principales fun
cionarios de la isla. 

La administraci6n norteameri
cana impuso sus normas econômi· 
cas, transformando el pais en mo
moproductor de azúcar, primero, 
base de acción de las transnacio
naJes después y ah ora, cu êWldo el 
petróleo empieza a surgir en la 
sila, proponiendo -como lo hlz_o 
torpemente Gerald Ford- su 
transformaci6n en un Estado mãs 
de los Estados Unidos; para que 
esa riqueza no quede en Puerto 
Rico. 

AJ mismo tiempo se desató un 
p.roceso de genocidio étnico y cul· 
tu raJ, esterilizando ciantos de mi
les de mujeres portorriqueilas y 
socavando las tradiciones latinas y 
el uso dei espanol como idioma 
nacional. 

Pero la reslstencia nunca pudo 
ser eliminada y ya en 1922 se crea 
el Partido Nacionalista, de orienta
ción independentista, predecesor 
de los mOYimientos de llberación 
dei Tercer Mundo de la década de 
1960. Desde 1930 hasta su muer-
11! en 1966 el partido fue presidl· 
do por Pedro Albizu Campos, 
quien sufri6 exílio y prísi6n por 
su lucha anticolonialista. 

En 1947, anl!l lacreciente pre
si6n interna e internacional, los 
Estados Unidos disponen que el 
gobemador de la lsla fuera desig-
nado en elecciones dlrectas. luís 
Muiloz Marin, dei Partido Popular 
Demócrata accedi6 as/ ai gobierno 
de San Juan. En 1952, una nueva 
Constitución convirtió ai pais en 
Es\ado llbre AsociadodelaUnión 
norteamericana. Bajo esta forma 
velada de colon,alismo, la defen· 
sa. las finêW'lzas y las relaciones ex· 
teriores están a cargo de Washing-
ton, con lo que la autonomia se 
ve muy restringida. En contra
partida los portorriquenos tienen 
el dudoso privilegio de ser consi· 
derados ciudadanos norteamerl
canos y aunque no poseen repre· 
sentaci6n en el Congreso ni ell
gen ai presidente, son mesivamen
ta reclutados para el ejército y 
mueren en Cores o Vietnam de· 
fendiendo la bandera que los 
oprime. 

la lucha por la independencia 
es conducída, en la actualldad, 
por varies fuerzas pol iticas. que 
aunque discrepan entresien cuan· 
to a detalles programáticos y de 
estrategia están unidas en su ac
t.itud anticolonialista. las prlncl· 
paies son el partido lndependen· 
tista Portorriqueno, dirigido por 
Aubên Barrios Martinez; el Parti· 
do Socialista Portorriqueilo, lide
rado por JuêWI Mari Bras; la Liga 

Socialista Portorrlqueíia y el Mo
vimlento Socialista Popular. 

Estos sectores lograron que el 
tema de Puerto Rico fuera inclui
da en la agenda dei Comité de Des
colonizaci6n de las Naciones Uni
das. En 1972 éste reconoció et ca
so de la lsla como una situación 
colonial, exigiendo por lo tanto 
para su pueblo el iibre ejercicio 
dei derecho a la autodetermlna
ci6n. Desconocida por los Estados 
Unidos como "interferencia en 
sus asuntos internos", esta resolu
cl 6n fua rei te reda en 1978, con el 
apoyo de los pa/ses no alineados y 
el bloque socialista. 

Mlentras tanto el gobemador 
Carlos Romero Barceló, elegido 
an 1977, tambh!n se ha manifes
tado por una ravlsi6n dei status 
actual, que todos consideran ina
ceptable. Barceló propone la inte· 
gración de Puerto Rico a tos Esta
dos Unidos como el estado núme
ro 51. En momento en que el pais 
toma conclencia de su riqueza pe
trolera, el debata que se abre so
bre su futuro pol itico bien pue
de resultar en un fortalecimiento 
dei sentimiento Independentista 
latente, sofocado durante ailos 
por la pródica de los medlos de 
comunicaci6n que justiflcaba la si· 
tueción colonial como consecuen· 
cio de la supuesta pobreza de la 
isla. 

Puerto Rico @ 
Capital: San Juan (850,000 h.) - Superficie : 8,897 km2 - 125 
Población: 3,120,000 h. - Moneda: dólar norteamericano -
Idiomas oficiales: espanol e inglês - Religión : mayoritaria-
mente católica - PNB per cápita: 2,830 dólares anuales -
Analfabetismo: 11 O/o - Salud: un médico cada 850 habitan-
tes - Gobierno: Carlos Romero Barcel6, gobernndor. Su par-
tido, e) Partido Nuevo Progresista aboga por la incorporación 
de Puerto Rico a los Estados Unidos como un Estado más. Ello 
ha fortalecido, por contrapartida, las posiciones independentis-
tas, mientras que ya nadie defiende el status actual de «Estado 
Libre Asociadp" 

/1_(JERTO RICO 



REUNION 
A dosc,entos kilómetros de la 

lsla Maur/c10 v mil de Madagascar, 
la 1sla Aeunión -una gran roca 
que se eleva de las aguas profun· 
das-es presentada porias agencias 
turísticas como "un pedazo de 
Francia en el Océano Indico", 
Tan francesa parece ser la ,sla 
-formalmenm un "departamen
to de ultramar"- que sobre ella 
reina con un poder casi absolu• 
to el expremier Michel Debré y 
de ella es nativo otro primer mi
nistro dei gobiemo de París: Aav· 
mond Debré. 

Sin embargo, como explica 
Paul Vergés, secreta rio general 
dei Partido Comunista Aeunionés 
"en el fondo somos una colonia". 

Escala de la navegaclón en la 
ruta hac,a la lndia, Aeuni6t, 
1iene en efecto una historia si· 
milar a lo de las demâs poses10· 
nes coloniales dei Océano Indico. 
Ocupada por Francia en 1642, 
su población nauva fue aniqui• 
/ada, la vegetac1ôn tropical arra
sada y su suelo cubierto de ca-

na de azucar -y en mucha me
nor proporción tabaco y vaini· 
lla- que cultivaban esclavos 
africanos. 

EI interés fundamental, sin 
embargo, era estratégíco y éste 
se vio acrecen tado para Francia 
a partir de 1810, cuando los bri
tânicos ocupan la vecina lsla 
Maurício. Hasta hoy Aeunlón es 
antes que nada una base milítar 
y junto con las otras instalacio
nes francesas en Djibuti y las Is· 
las Comores constituye uno de 
los pilares de la preJencia mill· 
tar gala en el Indico. 

Pero Ojibuti ya es un pais ín
dependiente, y en cualqu1er mo
men to su gobierno puede denun
ciar el acuerdo que le permite a 
Paris maruener efectivos en el te· 
rrltorio. Y para poder quedarse 
en las Comores, los franceses tu· 
vieron primero que escindir dei 
archipiélago a la isla de Mayotte 
y luego contratar un grupo mer
cenario para derrocar ai gobierno 
de AI j Soitih que no se resigna
ba a aceptar tal situaci6n. 

S Reunión 

Gobiemo: Robert Lamy, prefecto, designado por Fraocia -
Capital: St Denis (90,000 h.) - Superficie: 2,510 km2 - Po
blacíón: 501,000 h. - Moneda: franco francés - Idioma ofi-
cial: francês Relisión; mayoritariamente crisriana - PNB 
per cápita: 1,550 dólares anuales - Salud: un médico cada 
2,0QC habitantes 

REUNION 
~ 

! ; .. 
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Esta intervencíón violenta lia
mó la atención sobre la situ&
cí6n dei Océano Indico, conver
tido en escenario de un proceso 
de militarízaclôn crecíente por 
parte de las grandes potencias, 
que amenazan, además, con liqui
dar su riqueza pesquera, por la 
captura mdiscriminada y salvaie. 
La presencia de un enclave mili· 
tar francés frente a las costas afri
canas preocupa a la OUA. Pero, 
lqué ptensan los reunionenses? 

A primera vista éstos tienen 
una situacíôn privilegiada, con 
niveles de íngreso, de consumo, 
de educac,ôn y de salud muy su· 
periores ai promedio africano. 
Pero cada vez es más notorio el 
desequilíbrio entre este nível de 
vida y los recursos locales. 

La población crece explosiva
mente. Y lo mismo sucede con 
las cifras de desempleo y la tasa 
de inltación. Todo ello contribu
yô a la victona electoral, en 1974. 
de la izquierda reuníonesa. (Los 
partidos comunista v socialista 
tocaies son mdependientes de sus 
homómmos metropolitanos, pe· 
ro votan por François Miterrand 
en las elecciones presidenciales,) 

Los partidos de izquierda no 
reclaman de inmediato la inde· 
pendencia, sino que enarbolan 
una bandera "autonomista". re
clamando mayor poder de deci· 
si6n para el Consejo General lo
cal. Estas organizaciones estimu
lan el mc,piente nacionalismo 
reunionés v festajan, por ejem· 
pio. como fecha patria no el 14 
de julio (toma de la Bastilla) si
no ai 20 de diciembre, aniversa
rio de la aboliclon de la esclavi
tud (1848). 

Sin embargo esa autonom(a 
(que incluiria el control sobre el 
establec1míento y la movilizaci6n 
de tropas francesas en la isla} no 
está previst1J en la Cons-titución 
francesa. que s610 ofrece como 
1lternanvas la de ser un depar
tamento "de ultramar" o la in· 
dependencia total. 

Esa es la opción a que debeni 
enfrentarse la lzquierda de Reu
ni6n. presionilda por un lado por 
su vocación africanista y progr1t
sista y sus crecien tes vínculos de 
solídaridacl con los movlmientos 
revolucionariOIS de las Seychelles, 
las Comores y la costa africana 
dei Océano Indico, y por otro 
con la amenaza fl'Wlcese de 
cortar tos subsídios y privilegíos 
económicos de la isla, que reque
riria de una gran decisi6n y c• 
pacidad de sacrificio pera enfren· 
ta.r e.se crisis. 
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