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los primeros 
• se,smeses 

desde México 

EI artículo dei capitán Gerónimo Cardozo publicado en el número 
anterior, sobre el proceso político de las Fuerzas Armadas uruguayas 
ha alcanzado una gran repercusión. "Es un documento serio que !lama a 
la meditación", dijo e) dirigente socialista uruguayo José Díazen lavisi· 
ta que nos hizo de paso por México. En esta edición divulgamos otros 
dos documentos de militares: e) testimonio de uno de los líderes de la 
revolución peruana, el general Leonidas Rodríguez Figueroa, y un dis
curso y una entrevista dei general Nathaniel Mbumba, presidente dei 
Frente deLlberación Nacional dei Congo (nombre histórico dei actual 
Zair1?). 

Separados por millares de kilómetros estos militares están, sin em
bargo, unidos en la lucha antimperialista y por los cambios revolu
cionarios. 

Frida Modak nos brinda en su nota sobre el cuarto aniversario dei 
golpe de Pinochet una visión militante y objetiva de las luchas de Chile 
por la reconquista de su libertad. La enfermedad de Tachito Somoza, 
que por las circunstancias tiene importantes repercusiones políticas, es 
objeto de una información en el Panorama T ricontínental. Sin embar
go, para-im mejor conocimiento de luchade los nicaragüensescontra la 
dictadura, la documentada nota de Gregorio Selser sobre el primer 
bombardeo en picada de la aviación norteamericana permite una 
sugestiva evaluación histórica. De Chinandega a Vietnam casi medio 
siglo transcurrido, pero una inflexiblelinea decoherencia imperialista. 

Neiva Moreira, Gloria López Morales y Claudío Colombaní abor
dan temas candentes dei Oriente Medio, mientrasRobertoRemoseen
carga de presentar a nuestros lectores a un gigante africano que comien
za a definir rumbos: Nigeria. 

Miguel Angel Granados Chapa es el autor dei informe sobre la crisis 
en la Universidad mexicana, un tema de evidente actualidad nacional, 
pero sin duda también de gran interés en otros países a los que Jlega 
nuestra revista. Beatriz Bissio, desde Cuemavaca, "filosofa" conRius 
en una entrevista que no sólo reivindica la caricatura y la historieta 
como instrumentos de lucha para el cambio social, sino que también 
nos aporta una interesante ficha pe!'lional de este hombre austero que 
hace reir a losdemás. 

Belice, EI Salvador Pakistán y otros temas de actualidad completan 
la edición que entregamos a nuestros Jectores, cuando completamos el 
primer semestre de una auspiciosa presencia en México. 

La foto de la portada es de nuestro colega mexicano Carlos Amérigo 
y la caricatura de la contraportada así como otras ilustraciones dei in
terior de la revista, pertenecen a José Palomo, conocido caricaturista 
chileno. Ambos nosaportan una valiosacolaboraci6n, quenosesgrato 
destacar. e 

correspondencia 
Eva Pena, Cuernavaca, México -
LPor qué "Cuademos dei Tercer 
Mundo" no hace un largo y do
cumentado reportaje a los chi
canos7 Ahora que se habla tanto 
de derechos humal'los sería éste un 
tema de mucha actualidad. 

Juan Mercado, La Paz, Bolivia -
Nos pareci6 bien lograda la com
binación entre análisis e infor
maci6n en su revista. Aquí es
tamos organizando un grupo de 
personas interesadas en esta te
mática paia apoyar la campana de 
suscripciones. 

Esteban Quispe, Pueblo Libre, 
Lima, Perú - Nos gustaría saber 
c6mo la prensa internacional en
caró el paro dei 19 de julio, total
mente efectivo en toda la Repú
blica. Los trabajadores hemos ad
vertido ai gobiemo que no acep
taremos el viraje a la derecha im
puesto por el Fondo Monetario In
ternacional. Defenderemos las 
conquistas revolucionarias. Ocho 
afios de cambio crearon una con
ciencia nueva en nuestro pueblo. 

Jaime Montero, Guayaquil, 
Ecuador - La especulación sobre 
si e] número 13 trae mala suerte -
que aparece en la Carta a los Lec
tores de los "Cuademos" de junio 
- nos parece inadecuada para la 
revista. Superstición 'y socialismo 
no son buena compafiía. 

Laura Mammino, Roma, ltalia -
Leí "Cuademos dei Tercer Mun
do" en manos de un amigo bra
sílefio. Me pareció buena y quiero 
suscribirme. Como estudiante de 
Literatura Hispanoamericana me 
gustaría que la revista ampliara su 
información sobre estos temas. 

Dalva Ferreira, Guínea-Bissau -
Recibí los números 10, 11 y 12 de 
"Cuademos dei Tercer Mundo". 
encontré extrafio que hayan 
publicado tan poca cosa sobre este 
país en el que están ocurriendo 
hechos tan importantes. 
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EDITORIAL 

Unidad en la OPEP, 
alarma en los monopolios 

LIRAS haber afrontado en diciembre de 1976 las más duras pruebas desde 
su fundación, en sólo seis meses la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo recobrá su unidad y produjo decisiones que significan la 

neutralización de los dos miembros más proclives ai sistema transnacional. 
La 49a. Conferencia de la OPEP (julio de 1977, en Saltsjobaden) en efecto, 

superó la división que se dió en el anterior encuentro de Doha, cuando '2 de los 
13 delegados de los pa ises miembros -Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos
se negaron a secundar las decisiones mayoritarias. 

Los Once de la mayoría hab ían sostenido la posición correcta ai propiciar un 
aumento inmediato dei 10% y otro dei 5% a concretarse seis meses después sobre 
los precios dei crudo en compensación ai deterioro causado por la inflación. La 
medida buscaba también un efecto indirecto: el inducir a los consumidores 
capitalistas a implementar un serio programa de desarrollo de fuentes alternativas 
de energia, de modo que el petróleo -un recurso a3otable- sea progresivamente 
descartado como combustible y sea preferentemente utilizado como insumo 
petroquímico r>-or los propios países productores, es decir, que sirva como un 
factor de desarrollo perdurable. 

Pero Arabia Saudita, cuya monarquia es aliada incondicional de los monopo
lios petroleros desacató la desición, lo mismo que los Emiratos. Sólo elevaron los 
precios en el 5%, anunciando que los mantendrían a ese nivel por lo menos 
durante todo el ano. 

Se inauguró así el sistema de "doble precio" orientado según los dos 
disidentes a la introducción de las pretensiones de Estados Unidos y sus socios 
industriales avanzados -materia; primas abundantes y baratas- en la organización 
1 íder de los países productores dei Tercer Mundo. 

No era la pri mera vez que Arabia Saudita desplegaba dentro de la OPEP 
maniobras de socavamiento inspiradas por las transnacionales. Recordemos que su 
oposición a la línea avanzada de la OPEP se hizo pública a comienzos de 1974 
(poco después de los incrementos de diciembre de 1973) cuando el Ministro de 
Petró leo saudita, el jeque Ahmed Zaki Yamani, proclamó que su país adoptaría 
una iniciativa tendiente a bajar los precios. 

Pero en aquella ocasión los gobernantes sauditas no hallaron espacio para su 
juego y no pudieron ensayar su iniciativa. E11 todo el período, sin embargo, 
bregaron para contener las tendencias alcistas. AI comienzo de la conferencia de 
Ooha procuraron frena r los aumentos, y cuando éstos fueron acordados no sólo 
adoptaron la postura divisionista sino que Yamani expresó que Arabia Saudita se 
encargaría de anular las alzas. 

No se puede decir que Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos no 
hayan hecho todo lo posible. Arabia Saudita, que en 1976 tenía una producción 
d iaria de 8,5 millones de barriles, en poco tiempo la elevó a 10 mil millones y 



después a 12 millones. Otro tanto hicieron los Emiratos Arabes Unidos y ambos 
países, que en 1976 realizaban el 35% de la producción total de la OPEP, se 
acercaban ai 50% ai comenzar el segundo semestre de este ano. 

Con base en su capacidad como primer exportador mundial y dueiio de 
inagotables reservas, con su doble maniobra -precio bajo y aumento de iá ofer
ta- la monarqu fa saudita trataba de atraer hacia sí las compras y sabotear la 
demanda hacia los países que ofrecían un petróleo encarecido. Estos, sin poder 
colocar los excedentes, tendrían que ceder y rebajar los precios. 

Pero la verificación de la tesis de los monopolios requería de una demanda 
relativamente baja. No fue así porque la gradual recuperación de la crisis en las 
naciones capitalistas avanzadas expandió el consumo dentro de una tendencia que 
contó con un factor inesperado: la oleada de frío excepcionalmente dura dei 
pasado invierno en los Estados Unidos, que dio origen a importaciones extraordi
narias por parte de la superpotencia. Por lo tanto, el petróleo más -caro se vendió 
ai igual que el más barato y los Dos comprendieron que no podrían prolongar su 
rnaniobra. 

Teniendo a la vista estas circunstancias y con sentido político de la 
oportunidad, el Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, emprendió un viaje 
ai Medio Oriente que incluía un intento de mediación. 

Y llegó Saltsjobaden con un clima diferente. Los Dos aceptaron aumentar el 
5% y los Once renunciaron ai alza fijada para julio. Terminá, pues, el sistema dei 
doble precio. Fue una transacción en que ambas partes cedieron algo en aras de la 
unidad, pero tenierÍdo como trasfondo el fracaso de la maniobra promonopolis~a 
que debilitó la capacidad de presión interna de los Dos. 

EI haber superado este desafío es un triunfo para la OPEP y un estímulo 
para los dernás productores de materias primas, aunque seda deseable que los 
miembros de la OPEP volcaran una parte mayor de sus ingresos en favor dei 
Tercer Mundo no petrolero que es el que sufre más severamente la política dei 

ccidente capitalista de descargar sobre sus espaldas el peso de la crisis dei 
sistema. 

Sucede además que la tendencia de elevación de la demanda es creciente y 
ello empujará ai alza, dificultando futuros lances divisionistas. Se estima que en la 
próxima década, aun si todos los países exportadores expandieran su prodÍ.Jcción 
como lo está haciendo Arabia Saudita -y seguramente la mayor parte de ellos no 
querrán aceptar esa fórmula dilapidatoria dei recurso- no se lograría satisfacer las 
necesidades de los consumidores. O sea, que cada día se presentarán condiciones 
más favorables ai crecimiento de los precios. 

Pero tampoco se debe caer en un optimismo acrítico. Las transnacionales, 
alarmadas por las perspectivas, no se resignarán a la derrota y utilizarán todo su 
poder en busca de nuevas maniobras en contra de las asociaciones de productores. 
Y en esta misma conferencia de Saltsjobaden se vio cómo no pudieron ser 
tratados y profundizados asuntos de interés común tan relevantes como los 
precios diferenciados y la programación de la producción, que en verdad son muy 
complejos. 

Son estos, junto con la revisión dei precio dei crudo, los temas que tratará la 
próxima conferencia dei organismo que tendrá lugar en Caracas el 20 de diciembre 
en la que se espera que fructifique la renovada unidad. • 

No. 15/agosto 1977 
cuadernos dei tercer mundo 5 
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INTERPARLAMENT ARIA 

Significativos avances 
en la reunión de México 
La condena de las dictaduras dei Cano Sur, la presencia de parlámsn
tarios cuyas voces habían sido sllencladas en sus países y si apoyo a una 
política de justicia BC0116mica y social en si mundo caracterizaron la 
asamblBB de los Parlamentos europeo y /atinoamericano. 

Micaela Ramada 



[Q)
el 24 ai 27 de jullo 
pasado scsionó en la 
ciudad de México la 

Ill Reumón lnterparlamentaria 
- Parlamenlo Europeo y Parla
mento Lalinoamericano- con la 
presencia de legisladores de paí
ses de ambos continentes y una 
temãtica amplia que abarcaba 
desde las relaciones comerciales 
bilalerales a la defensa de los 
Derechos Humanos. 

La reunión conjunta de los 
parlamentos latinoamericano y 
europeo se celebró por primera 
vez en Bogolá, dei l S ai 18 de 

·julio de 1974, sentándose en 
aqueUa oportunidad los prece-
dentes de los encuentros poste
riores de Luxemburgo (12 ai 21 
de noviembre de 1975) y Méxi
co, que acaba de efectuarse. 

Marcando desde el primer 
momento una clara actitud de 
la lnterparlamentaria frente aJ 
problema. ya a la reunión de 
Bogotá concurrían especialmen
te invitados miembros dei di
suelto parlamento de Clúle. En 
la cita de Luxemburgo la invita
ción se extendió también a re
presentantes dei clausurado Con
greso de Uruguay y en la reu
nión que se reallzó en México, 
la invitación se h.izo extensiva 
a otros países que sufren dic
taduras de derecha en la Amé
rica dei Sur: Argentina, Boll
via, Chile y Uruguay. 

Pero ya el encuentro en Bo
gotá seftalaría además que el 
tenor de las declaraciones y el 
temario elegido podría hacer de 
la Interparlamen taria una ins
tancia diferente de los tratlicio
nales encuentros i.ntemacionales 
que se celebran afio a aiio buro
cráticamente y que en general 
no pasan de las declaraciones 
desarraigadas de lodo compro
núso concreto. 

En la capital colombiana la 
reunión plenaria aprobaba para 
figurar en el acta final esta de
claración: 

'' La Conferencia coT1sidera 
que los dereâ1os soberanos de 
los pa1'.res en desarrol/o de dis
poner de sus recursos 11at11rales 
deben ser ,espetados y estima 
necesarío que la próxí111a ,·011/e· 
rencia lntcrparla111e11taria cs/11· 
die como parte dei orde11 dei 
dia e/ problema que representa 

No, 15/agosto 1977 

Duranle la entr~ta qiu mantuvieron en la residencia oficial de-Los Pinos los 
par~mmtan'os con ~l Presidente L6pez Portillo, a la derecha de tste el d iputado 
mexicano G6me.z Yillanueva, Presidente dei Parlamento Latinoamericano y a la 
izquierda e/ dtpu.tado Emilio Colombo, Presidente dei Parlamento Europeo. 

la explotación de estas riquezas 
por parte, entre otras, de las 
grandes empresas multinaciona
les ''. 

El tema de la actividad de 
las transnacionales fue estud.ia
do en la segunda conferencia de 
Luxemburgo. En ella se seftaló 
que "los países de la Comuni· 
dad y de Latinoamérica debe
rian cooperar con e/ fin de ím· 
pedir que las 11111/tinacionales 
conti11úe11 evadiendo los im· 
puestos de las naciones en que 
operan ". 

En parte por las denuncias 
de los representantes .de los di
sueltos parlamentos de Chile y 
Uruguay -particularmente des
pués de la intervención dei d.i
putado Hêctor Gutiérrez Ruiz, 
asesinado en Buenos Aires en 
mayo de 1976, que fuera defi
nida como "vaJiente discurso" 
por e1 Presidente del Parlamen
to europeo, EmiJio Colombo
se decidió también en Luxem
burgo que ·'cuestiones tales 
como e/ e11carc:elamiento por ra
ZoTles políticas, la tortura y los 
derechos humanos deherán ser 
dism tidos e11 la próxima conle
re11cia ''. 

Otras dos resoluciones que 
mcrecen destacarse de aquella 
cita fucron ''d aµoyo a las pro· 
p11estas weseT1 toe/as 011 te las Na· 
civnes UT1idas que proc11ra11 lo· 

grar una ammistía a nível mun· 
dial para todos los presos políti· 
cos" y la que reconoce "la ne
cesidad de tomar medidas para 
asegurar que se otorgue el dere· 
cho de voto a todo hombre o 
mujer mayor de 18 aiíos, ya sea 
que sepa leer y escribir o no'~ 

Derechos humanos y 
sistemas económicos 

Como era lógico suponer, 
habiéndose establecido en Lu
xemburgo que el tema de los 
derechos humanos sería tratado 
en la próxima reunión, y ha
biendo, desde entonces, recru
decido en forma alarmante en 
América Latina la violación de 
los mismos por parte de gobier
nos dictatoriales, cada dia más 
cuestionados a nível internacio
nal, este tema fue el que atrajo 
la atención de los parlamenta
rios en los debates de México y 
trascendió la importancia que 
de antemano podría habérseJe 
otorgado a la conferencia. 

_ Por momentos, el debafe 
sobre este punto fue conducido 
hacia un cuestionamiento - di
recto y profu ndo- al sistema 
económico capitalista q ue está 
detrás de aquellas violaciones, 
aun cuando esta no hubiera 
sido la intención de quienes in° 
cluyeron el punto en la agenda. +. 

cuadernos dei tercer mundo 
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Contribuyeron en gran medida 
para que las deliberaciones asu
mieran estas características, la 
presencia de invitados especiales 
de los países de América Lalina 
que hoy soportan las peores 
dictaduras militares de derecha. 

No faltaron nlgunas ponen
cias reaccionarias. como la de 
uno de los delegados de la 
ARENA, de Brasil, o la del le
gislador Caldera de Venezuela 
que pretendiô equiparar o1 régi
men de Fidel Castro con las 
dictndnras dei Cono Sur latino
americano en el terreno de las 
violaciones de los derechos 
humanos. Tambiên hubo hipo
cresias como la de algún repre
sentante de Nicaragua que des
tacó el respeto a los derechos 
ciudadanos en su pais, notoria
mente conocido por las arbitra
riedades políticas de su gobier
no, o la del Secretario General 
dei Parlamento Latinoamerica
no, el peruano Andrés Town
send Ezcurra, quien intentá, sin 
éxito, comparar los atropeUos 
contra el Parlamento en el sur 
del continente con la actitud 
asumida durante el proceso que 
en 1968 desencadená en su país 
el general Velasco Alvarado. 
Pero la verdad es gue el tenor 
general de las intervenciones fue 
claro y perentorio e incluso por 
p a rte de delegados europeos 
que podrían ser incluidos en el 
campo conservador hubo una 
condena frontal a las dictaduras 
militares de derecha que - alia
das a las clases dorninantes
usan la tortura, el secuestro, el 
asesinato y la amedrentación 
como instrumento para mante
nerse en el poder. 

Con la misma óptica que se 
enfocó el tema de los Derechos 
Humanos en la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, el problema 
dei terrorismo internacional fue 
discutido en la médula de las 
causas que lo originan. Esta 
comisián llamó la atención de 
la Asamblea s.obre el hecho de 
que "e/ terrorismo sue/e presen
tarse en lugares en que la vida 
parlamentaria y la actividad po
litíca normal están restringidas, 
en que los derechos humanos 
no están protegidos adecuada
men te y en donde los niveles de 
vida son bafos" 

"Se p1de a los gohiarnos e/ 
respew i11co11didonu/ de los de
rechos lt11111a110.r a fi11 de q11e e/ 
hombrc no se 1•ea compelido ai 
supremo recurso de la rebeUón 
contra la tirania y la opresión", 
afirma en su declaración final 
esta asamblea conjunta. 

El mismo espíritu prim6 en la 
comisión que estudió las rela
ciones económicas y financieras 
entre la Comunidad Europea y 
América Latina. Entre otras re
soluciones aprobó ésta: "/.a coo· 
perado11 (europea) 110 debe fa-
110 ,ecer los intereses de las ela· 
ses pri,,i/egiudas y se debe cana· 
lizur hacia e/ desarrollo de los 
poises democraticos y a proyec
tos que farorezcan la integra
âón re1,•ional y el desarrollo so
cial de los pueb/os''. 

La democracia 
agredida 

Las lres comisiones sesiona
ron a ticmpo completo en las 
instalaciones de la cancilleria 
mexicana, especialmente adapta
da para esle encuentro. En el 
acto de apertura estuvieron pre
sentes todos los Secretarios de 
Estado de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Presjdente José 
Lápez PortiUo, además de Jos 
representantes europeos y lati
noamedcanos, invitados especia
les y miembros dei cuerpo di
plomático acreditado en el país 
3ede. El Presidente Lápez Por
tillo siguió todas las instancias 
de las deUberaciones y recibió 
en su residencia oficial de Los 
Pinos a los parlamentarios. 

"Muchos caminos hay para 
la integración - manifestó el 
Jefe de Estado mexicano- pero 
só/o uno transita por la digni· 
dad: la integración por lo via de 
las soberanias nacionales. No 
por los caminos de la hegemo
nia política que no se manifies
ta o de la fuerza económica que 
trastoca todos los valores". 

Fueron importantes por su 
contenido los dos discursos de 
apertura dei encuentro que co
rrespondieron a los Presidentes 
dei Parlamento Latinoamerica
no, diputado mexicano Augusto 
Gámei Villanueva, y dei Parla
mento Europeo, diputado Emí
lio Colombo, de llalia. 

Diputado Enriqiu, Ramirez y RamlTu 

Refiriéndose a la situación 
actuaJ de América Latina, ma
nüesló Gómcz Villanucva que 
"en nuestro continente la de· 
mocracia ha sido agredida". Y 
en el plano económico destacó 
que "en el mundo actual la in· 
terdependencia entre las econo· 
mias más desarrolladas se sujeta 
a dictados de supremacia y de 
lucro. . . (y) obliga a las econo
mias dependientes de los países 
pobres a s11frir aún más los 
efectos de la intermediación 
a11tárquica." Sobre los condi
cionamientos de los "centros 
inter11acio11ales de capital", des
tacá el parlamentario mexicano 
que "11uestros poises no aceptan 
la imposicíón de esquemas pre
fabricados en los centros recto
res dei poder, porque se conver
tirian en vitrinas de 1111 desarro· 
fio fictício y en trastiendas de 
miseria': 

En un discurso que enfocó 
en profundidad la interdepen· 
dencia económica a nivel inter· 
nacional, cuestionó Gómez Vi· 
llanueva el sistema vigente. "HI 
actual sistema de intermedia· 
ción de prod11c10.r, de crédito y 
moneda, só/o fa,,orece a los 
mícleos bancarios y a las gran· 



de.r empresas tran.rnocio11ales •· 
afirmó. 

Oestacablo así mismo fue 
la posición dei Presidente dei 
Parlamento Lalinoamericano so
bre los derechos humanos: 
"Separar las relaciones económi
cas de los derechos humanos, la 
i11flaciôn de lo violencia urbana 
o la deuda externa de la escasez 
alimentaria seria caer en una fa
lacia - dijo- que cuo11do es in
tencionada se identifica con ac
titudes coloniales ". 

Tanto él como el represen
tante europeo rindieron home
naje en la sesión de apertura a 
la memoria de los dos legislado
res uruguayos asesinados en la 
Argentina, el senador Zelrnar 
Michelini y el Presidente de la 
Cámara de Diputados, Héctor 
Gutiérrez Ruiz. 

Sobre este último, las pala
bras dei diputado Emilio Co
lombo fueron emotivas. Se refi
rió él senalándolo como "perso
nalidad latinoamericarut de gran
dísimo importancia". Dijo Co
lombo: "raptado y salvajemente 
asesinado e/ aífo posado en su 
exílio; su noble figura es cono
cida en J::uropa. su va/iente dis
curso en nuestro segunda confe
rencia de /,uxemb11rgo ha que
dado grabado en nuestra memo
ria. ( . . . } Héctor Gutierrez Ruiz 
se ha vuelto para nosotros tan to 
cuanto para ustedes un mártir y 
1111 símbolo de la democracia". 

Africa presente 

Entre los observadores e invi
tados especiaJes en la III l nter
parlamenlana estuvieron repre
sentantes de los Parlamentos 
africanos. Los Jefes · de delega
ción eran el diputado Lamin Lo, 
Vice-presidente de la Asamblea 
Nacional de Senegal y la legisla
dora Gladys Aroma, diputada 
por la Asamblea Nacional de la 
Costa de Marfü. En nombre de la 
represenlación africana la seflori
ta Aroma deslacó que la Unión 
de Parlamentos Africanos es re
ciente (fue creada en febrero de 
1976) y que recién este ano. 
también en el mes de febrero, se 
reunió en Maurilania la l'rimera 
Conferencia de la Unión de Par
lamentos Africanos que cuenta 
- según maniíestó la delegada de 
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Costa de Marfil- con 14 países 
miembros, de habla árabe, fran
cesa e inglesa, y 14 observadores. 

Las comisiones de 
trabajo 

Tanto la prensa nacional co
mo la extranjera acreditada ante 
la conferencia dedicó una cuber
tura destacada a la labor de la 
comisión de A.~untos Políticos y 
dentro de su amplio trabajo, el 
tema de la defensa de los dere
chos humanos. 

Ante esta comisión hicieron 
sus planteamientos los legislado
res de aquellos países en los que 
los parlamentos han sido clausu
rados por dictadu.ras derechistas 
que avasallaron las libertades ci
viles y encarcelaron, secuestra
ron e incluso asesinaron a parla
men tarios y militantes políticos 
o gremiales. 

La delegación de Argentina 
estaba constituída por los dipu
lados Héctor Raúl Sandler, Hi
pólito Solari Irigoyen y Daniel 
Armando Croatto. Por Bolivia 
asistieron los diputados Marcelo 
Quiroga San ta Cruz y René Za
valeta Mercado. Chile tuvo una 
representación numerosa con los 
senadores Hugo Ramirez Miran
da y Alejandro Toro Herrera y 
los dipulados Luis Maria Agui
rre, V íctor Barbeeis y Oscar 
Moya Mufloz. Y finalmente, por 
Uruguay asislieron los senadores 
Enrique Erro y Enrique Rodrí
guez. 

De todos eUos, el primero en 
hacer uso de la palabra fue el se
nador chileno Hugo Ramírez Mi
randa, quien estuvo más de un 
ano y medio detenido (y tortura
do) por la Junta militar de su 
país. ··Pedimos una declaración 
escricta y categórico condenando 
la violoción de los derechos hu
manos y 11110 clara cemura ai ré-
gimen de Pinochet", afirm6 Mi
randa. 

La delegación chilena hizo 
circular un folletto con la lista 
completa de parlamentarios de
tenidos, desaparecidos y asesina
dos por la Junta y sus respectivas 
biografías. Son más de cincuen
ta. 

"A las dictaduros militares 
l(lle tort11ra11 y a.resinan como 
e.H·u.w para encontrar el retorno 

a la democracia hay que decirles 
NO", enfatizó por su parte el di
putado argentino Héctor Sand
ler, condenando a muerte en 
197 4 por la organización parapo
licial terrorista "Tripie A". 

Armando Croatto (27 aiios 
coando fue electo diputado por 
el Partido Peronista Montonero) 
fue el único participante de los 
que representaban a parlamentos 
disueltos que viajó directamente 
desde su país. Su salida, natural
mente, fue clandestina. Después 
de explicar que Argentina "es un 
cabal eíemplo de que las dictadu
ras no tienen fronteras" (citó los 
asesinatos en Buenos Aires de los 
generales Carlos Pratts, de Chile 
y Juan José Torres, de Bolivia, y 
de los legisladores uruguayos), 
Croatto exhortó a que la Asam
blea hiciera suyo el pedido de 
salvoconducto para el ex-Presi
dente Héctor Cámpora, "símbo
lo dei voto popular". Esta mo
ción fue aceptada y figuró como 
una de las conclusiones dei en
cuentro. 

F inalmente el joven parla
mentario argentino expresó su 
convicción de que "la libertad de 
nuestro Patria será lograda por la 
lucha y la resistencia de nuestro 
pueblo, decidido a ser libre o 
muerto, íamás esclavo". 

El alto honor de 
ser subversivos 

El ex-diputado y ex-ministro 
de Minas de Bolivia, Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, realizó una 
exposición minuciosa aunque 
apretada en tiempo, sobre los 
problemas estructurales y econó
micos que están detrás de las vio
laciones a los derechos humanos 
en América Latina. Recordó que 
"hay 1111 derecho que cosi nunca 
se cita: e/ derecho de los pueblos 
a lo soberania, que es un derecho 
comunitario. Cuando una mino
ria toma por la fuerza el poder y 
entrega los bienes dei pais, está 
1•iolando ese derecho", dijo Qui
roga. 

Más adelante en su interven
ción e! representante boliviano 
senaló que "no se puede suponer 
que (lo que sucede en el Cono 
Sur) es fruto dei ânimo dic tato· 
ria/ de algunos dirigentes. Las 
causas son mucho más importan- .., 
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.·es i· serias", anotó. "\o se e.'l:i
lia, encarcela y asesitw sino para 
presen·ar ri sistema: e/ que debe 
estar e11 el banquil/o dt• los acu· 
sados no so11 11i Ban:t·r ni P1110-
chet, ni Vide/a 11i ,lparicio Mln
de:. Es el impenaHsmo ·: 

Resenando el nivel de hambre 
y miseria de su pueblo, dcstacó 
Quiroga Santa Cruz: ".\'os preo
cupa el derecho a la l'lda ", y citó 
cifras de la elevada tasa de mor· 
1alidad infantil en Bolívia (mue
ren dos de cada diez ninos. de 
los sobrevivientes, muchos que
dan inutilizados por graves ca
rencias alimentarias). Con esta 
tremenda realidad "110 hay lw
r..or más grande qut ser sub11er
m·os" -dijo Qulfoga "es decir. 
no ~tar de acuerdo con tm or-

dt•n soi:1al escni:ralmen te 1111us
to ". 

Fmalmente advirtió que "l'a 
huv ..,, nuestms pa,.fes ,m t·ro110 
grama paro d retorno a_la demo· 
erac,a (alud11mdo a varrns man1-
festac1ones en este sentido de los 
dictadores dei Cono Sur). "Pero 
se truta afirmó- de eso que se 
denomina con el repugnante 
eufemismo de 'domoaacw 1•10-
ble ', patrocinada por el imperio 
lumo.. Nosotros sentcnció 
cl ex-parlamcn tario boliviano , 
queremos ""ª democracw ({~ll' 
per1111ta ohl,gar a las 1111110rras 
nacio11ales que hu11 dete11tadu 
siempre el poder, a ,espetar la 
,·oluntad popular cuando ef pue
blo todo se manifit•str para hae'l!r 
cumplir sus ,n:igenc,as" 

") a no t•x is te t•f Poder l,eg11-
la tii10 "" 111i pais y ef Judit'ial fuc 
dau.mrado reâenu·mentr por e/ 
f.jec11ti110. l:'s e1Jic/c11tc q11,• lo clà· 
sica di1•1sió11 de poderes de Mo11-
tesq11/c11 Ira desapart•cido en m, 
pois, que es hoy 1111a gron cor· 
i:el''. Así comenzó su inlcrven. 
ción el senador uruguayo Enr,
que Erro, durante dos anos en
carcelado cn la Argenlina, donde 
eslaba exiliado. 

"Seguimos smt,endonos los 
reales representantes dei p11eblo 
11rug11ayo manifestó- yo que 
este mandato no lo pucdc co11· 
culear la dictadura. " 

Después de ejemplificar la le
rrible situac1ón de su país (800 
mil compatriotas fuera dei Uru
guay, más de seis mil presos poli-

Condena a las dictaduras 

La declaración de los inte
grantes de los disueltos Parla
mentos dei Cono Sur lali
noamericanos, adoptada sin 
oposición en la sesión plena
ria expresa: 

Los suscriptos, miembros 
de los disueltos Parlamentos 
de la República Argentina, 
de la República de Bolívia, 
de la República de Chlle, y 
de La República Oriental dei 
Uruguay, presentes en la ciu
dad de México en ,ocasión de 
la III Reunión Conjunta Par
lamento Europeo-Parlamen lo 
Lalinoamericano, en su cali
dad de representantes legíti
mos de la opin ión pública de 
sus respectivos países, 

- considerando que en estos 
países se han instaurado dic
taduras militares que median
te la violencia han disuello 
los Parlamento\ nacionales y 
suprimido todas las demás 
instituciones democráticas, 
expresión de la Jegitimidad 
popular, 
- considerando que en di
chos países es violado todo 
derecho fundamenlal de la 
persona humana. de modo 

que la privación de derechos 
civiles y políticos, la persecu
ción, la tortura y frecueo
temeote el asesinato se han 
tornado medaos corrient~ 
con los cuaJes la dictadura 
perpetra su arbítrio, 

conscientes de que los re
presentantes dei Parlamento 
Europeo y dei Parlamento 
Latinoamericano comparten 
aquellos ideales de libertad, 
de democracia y de pluralis
mo que son herencia de una 
cultura y de tradiciones cívi
cas, políticas y humanas co
munes a sus pueblos, 

reconfortados por el apo
yo que la opinión pública en 
los países latinoamericanos y 
en la Europa comunitaria 
brinda a estos pueblos opri
midos, 

I . Expresan su más vivo 
agradecimiento ai Presidente 
de los Estados Un idos Mexi· 
canos, ai Presidente dei Par
lnmento Europeo y ai Presi
dente dei Parlamento Lati
noamericano por la acogida 
que se les ha reservado y lo• 
tei;t imonios de simpatía que 
han recibido. 



licos, libertad 'de prensa arrasa
da) el parlamenlàrio afirmó: 
''Te11e111os la esperanza, la fé y la 
11ocació11 ele que habremos de 
crear 1111 1111evo Urug11ay, líbre 
t:01110 quiso el fundador de nues
tra 11acio11alidad, José A rtigas, el 
gra11 traiciom1do de ,mestra his· 
toria. ·· 

A propuesta de este Senador 
fue aprobada por el plenario la 
siguienle moción: "J;'xpresamos 
nuesrra preocupación por la vio
lación sistemática de la libertad 
de prensa y el ejercicio profesio· 
1101 de los periodistas lo que se 
•traduce en censura de los perió· 
dicos y en la prisión, tortura, 
desaparición y asesinato de pe· 
riodisws en Argentina, Bolivia, 
Chile y Uruguay." 

2. Oirigen el presente: 

LLAMADO A LA OP(NION 
PUBLICA DE LOS PAISES 
LATI NOAMERICANOS Y 
DE L.0S P AIS ES DE LA 
COMUNIDAD E1J ROPEA 
por e l cual: 
a) renuevan la condena a los 
regi menes militares instaura
dos en Argentina, Bolívia, 
Chile y Uruguay, 
b) denunc1an la viotación sis
temátfoa de la soberanía po
pular practicada en dichos 
países y el no respeto a los 
procedimientos de la demo
cracia re presen tativa, 
c) s011citan nuevamen te el 
pleno restablecimien to de un 
sistema democrático basado 
en el pluralism o ideológico y 
la expresión de la voluntad 
popular, 
d) rinden un vibrante home
naje a la memoria de los par
larnentarios desaparecidos o 
asesinados por causa de sus 
c o n vi cc i o n es democrá ticas 
como los seiíores: Héctor 
Gutiérrez Rujz y Zelmar Mi
chelini, de Uruguay, los se
iiores Gastón Lobos, Carlos 
Lorca y Vicente Atencio, de 
Chile, los seiiores Mario An· 
gel Amaya, Miguel Zavala 
Rodríguez, Leonardo Beta
nin y Diego Muiiiz Barrento 
de Argentina, 
e) solicitan que los países 
latin oamericnnos (en particu-
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Recogiendo la médula de es
tas in tervenciones, el diputado 
mexicano Enrique Ramfrez y 
Ramfrez sentenció: "La reu11ión 
de n11estros dos Parlamentos se 
ha visto honrada con represen
tantes de Parlamentos perse
guidos y silenciados en varios 
países de América dei Sur. A 
mi juicio nuestros amigos, los 
parlamentarios sudamericanos, 
han venido a tocar las puertas 
dei Parlamento americano y eu· 
ropeo con una gravúima adver
tencio: está avanzando desde el 
sur dei continente una nueva 
ola de fascismo, no só/o contra 
el Parlamento y los derechos 
humanos sino contra la sobera
n ía y la exis tencia nacional. " 

"Sólo una voz se levantó 

lar Chile y Uruguay) signata· 
rios de la Convención Ameri
cana de los Derechos dei 
Hombre, apro bada en no
viembre de 1969 por 18 
pa íses participantes en la 
Conferencia de la O EA en 
San José de Costa Rica pro
cedan a su puesta en vigor y 
que todos los demás países 
que aún no la han suscripto 
se dispongan a su vez a ha
cerlo a fin de que pueda fun
cionar la Comisión Interame
ricana de los Derechos dei 
Hombre y la Corte lnterame
ricana de los Derechos dei 
Hombre, 
f} demandan que los países 
latinoamericanos y europeos 
no ahorren esfuerzos en las 
distintas ins tancias interna
cionales a fin de aportar una 
contribuc ión para el restable
cimiento de la democracia y 
de las libertades fundamen
tales en Argentina, Bo livia, 
Chile y Uruguay. 

ARGENTINA: Héctor San
dJer, Armando Croatto. 

BOLIVIA : Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, René Zavaleta 
Mercado. 

CHILE: Luís Maira, Hugo 
Miranda , Alejandro Toro, 
Oscar Moya, Víctor Barberis. 

URUGUA Y: Enrique Erro, 
Enrique Rodríguez. 

-dijo- para sefíalar que detrás 
de esta gigantesca tragedia hay 
un gran responsable, al que alu· 
dió e/ diputado Quiroga Sa1J fa 
Cruz. Ere responsable que no 
tuvo empacho en aceprar que 
en el derrocamiento de Salvador 
Allende había intervenido Wash· 
ington ". Y .gregó: "Que se nos 
comprenda en nuestra precisa 
gravedad: por América dei Sur 
avanza todo un proyecto de 
encerrar entre murallas a más 
de veinte pueblos sometidos a 
la opresió11 ( ... ) Y esto puede 
tener el valor de unà adverten· 
eia histórica. Que no se crea 
que las llamaradas de este in· 
cendio no pueden alcanzar 
otros continentes." 

Principales resoluciones 

En la sesión plenaria que 
clausuró los trabajos de la III 
lnterparlamentaria fueron apro
badas por consenso (el regla· 
mento establece que no habrá 
votación) los informes elevados 
por las tres comisiones. 

En las resoluciones de la Co
misión de Asuntos Económicos, 
presidida por los diputados Ar
mando Sánchez Bueno (Vene
zuela) y Héctor Riviérez y cu: 
yos redactores fueron los dipu· 
tados Jesús Puente Leyva (Mé
xico) y Renato Sandri (Italia), 
se destaca que "el desequilíbrio 
comercial de los países latinoa· 
ir1ericanos con la Comunidad 
Europea, continúa incrementán
dose" y por eso los participan: 
tes expresaron el deseo de "exa· 
minar las causas de este deterio
ro y la manera de terminar/o". 

"El Comité -cita la resolu· 
ción- invira a las autoridades 
de la Comunidad Europea a 
tomar en cuenta los intereses 
latinoamericanos en la distri· 
buciá.n de la asistencia asignada 
por la Comunidad a los países 
en desarrollo no asociados a 
el/a ". Y recomendó "que se 
podria conceder a los países lo· 
dfloamericanos cuando menos 
el 50% de los recursos to rales 
canalizados a esta asis tencia ·~ 

También se recomendó exa· 
minar las posibilidades de que 
"la Comunidad brinde ayuda a 
fin de poner en práctica los pri· * 

cu adernos dai tercer mundo 11 
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~ meros proyectos rc:gumales 
( ... ) dei SEL.t as1 como los 

.~ dei Mercado Com1111 Centroame-
""" ricano " los demás organismos 

~ !S de inteKTariôn regionales y sub
C: regionales·. Se manüestó tam

' Q.> bién la necesidad de constituir 
1 E el Banco Euro-Latinoamericano, 
.~ "como 111srr11mc:11to de promo· 
, '-1 c1õn fi11a11ciera entre ambas re: ns gíones". Finalmente se apoy6 la , fr Declaroción ) el Programa de 

Q) -\cción sobre un Nuevo Orden 
f ';:! Económico Internacional y la 
.~ Carta de los Derechos y Debe-
1 res Económicos de los fstndos. 

Cambio profundo en el orden 
económico internacional 

La Comisión de Asuntos So
c1ales, Cultura.les y Jurídicos 
presidida por los diputados Cor
nelio Hueck y Alfred Bertrand, 
en ln que se desempeflaron 
como relatores los dipu ta dos 

I'om Oalyell y 1-rancisco Gue
rrero, estudió los problemas dei 
terrorismo internacional, la ex
plosión demogrãfica y lo coo
peración cultural y tecnológica 
entre ambos parlamentos. 

Sobre el problema demográ
fico, la comisión entendió que 
"las politicas de control de la 
població11 deben aplicarse junto 
con las políticas complementa· 
rias de tlesarrollo. mstrucc:ión y 
de caracter social" 

En cooperación lo mãs desta
cado fue la propuesta de becas 
para Jóvenes latinoamericanos y 
sobre el terrorismo internacio
nal ya mencionamos en este ar
tículo cuál fue el enfoque que 
mereció el problema. 

Presidida por los parlamen
lnrios Senador Gamboa Pascoe 
y diputndo George Spenale, con 
los relatores Lucio Pabón Nú
flez (Colombia) y la diputado 
Colette Flesch (Luxemburgo) la 
Comisibn de Asuntos Políticos 

Declaración Conjunta 
La Ili Conferencia lnterparlamentaria Europa América Lati

na: 

Ha decidido mantener y consolidar los vínculos entre el 
Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Europeo como 
forma democrática y constructiva de diálogo y cooperación 
intemacionaJes. 

- Tiene clara conciencia de que esta solidaridad entre los 
parlamentos Europeo y Latinoamericano brinda un total apoyo 
a todos aquellos que luchen por establecer y mantener la 
democracia en sus países. 

- Ha escuchado con emoción y simpatía los informes pre
sentados por miembros de los parlamentos latinoamericanos, 
disueltos mediante procedimientos no consti tucionales. tomando 
conocimiento así de la situación de inseguridad, persecución y 
ausencia de libertades que se vive en países donde no existe la 
institución parlamentaria. . 

- Considera que estos hechos dolorosos refuerzan la dec1-
sión de mantener e intensificar la defensa de la democracia 
parlamentaria y el respeto a los derechos humanos en todo el 
mundo. 

- Tiene conciencia de que es necesario un profundo cambio en la economia in ternacionaJ, con el propósito de asegurar un 
si.,tema más justo y equitativo de cooperación entre todos los 
Estados; 

- Somete a las autoridades de las re11iones representadas por 
los dos Parlamentos las conclusione~ a la\ que se 
lleaara de común acuerdo en la lll Conferencia lnterparlamen
taria Europa América Latina. 
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analiló el Nuevo Orden [ conó
mico Internacional, los 0ere
chos llumanos y las lnslttucio
nes Parlamentarias y la Demo
cracia. 

Por una "mod1ficac1ón pro
funda" en estrucluras tales 
como el sistema económico y 
moneta.rio actual, el comercio 
de m aterias primas coo los 
países en v(as de desarrollo y la 
necesidad de que la base dei 
progreso de éstos abarque la 
transformación industrial de sus 
materias primas, se manifestó 
esta comisión de trabaJo que 
tamb1én recomcndó crear "ttn 
fondo común destmado a finan· 
dar el comerl'io de procluctos 
btisicos ( ... ) Se deberia dotar 
ele existencias reguladora.t Sl!· 
naló su informe que ll!ndnun 
q11e fina11c1ar tanto los paúes 
productores como los conmm1· 
dores" 

En lo que respecta a Dere
chos Humanos, además de lo ya 
mencionado en el artículo, esta 
comisión recomendó "que se 
niegue c11alquier tipo de apoyo 
a regimenes con historial de 
violacio11es graves y sistemáticas 
a los derechos humanos y qtle 
por el contrario, se fomente 
cualquier esfuerzo por co11servar 
o restaurar el estado de derecho 
y el ,espeto hacia el llombre·· 

Así mismo destaca el infor
me aprobado que "los derechos 
humanos están co11st11uulos por 
derechos civi/es, polít1cos, eco
nómicos. sociales y cult11rales, 
tanto para e/ hombre como pa· 
ra la mu;e,•· Afinn6 también 
que "el derecho ai trabajo debe 
ser incluido como 11110 de los 
fundamentale.r derechos huma· 
nos", destacó la necesidad de la 
plena observancia de la igualdad 
en los dcrechos de la mujer )' 
scflal6 que "las legisladones de 
cada país deben incluir el dere
cho a la partic1pación política 
de las minorias''. 

Finalmente la Comisión ane· 
xó como suya "la declaración 
de los representantes de Argen· 
tina. Bolívia, Chile y Ur11g11ay" 
y exhort6 a que "ahí dondt 
havan sido d1.weltos se restou· 
ren t'IIUlldO dlltes los Parfamen· 
tus u cfecto.v de asegurur el res· 
tublecimie11tu de la 11idu demo· 
crát,ca" • 



ESTADOS UNIDOS 

La emigración 
de médicos 

latinoamericanos 
Los datas son dramáticos. Oficialmente emigraron a los Estadm 

Unidos 8.668 médicos latinoamericanos. Pero hay razonas para crHr 

que por lo menos 10 mil egresados más de nuestras universidades, que 

no consta_n en los registros, se encuentran en ese país. E/ valor de los 

médicos emigrantes es equivalente a toda la ayuda médica nortsa

mericana a los países a/ surde/ Río Bravo. 

P ara que el lmperio subsista y 
pueda seguir explotando a sus 
colonias, es necesario que las 
colonias continúen prestándole 
ayuda. 

Existe un claro ejemplo de esta 
paradoja en la migraci6n de 
médicos latinoamericanos hacia 
los Estados Unidos. Como es 
sabido, los países latinoameri
canos presentan en general una 
gran escasez de recursos médicos, 
con una densidad de profesionales 
por poblaci6n que es muy inferior 
a la necesaria para dar a ésta una 
atenci6n adecuada. 

A esta situaci6n desventajosa -
que está relacionada en casi todos 
los países con el poder de sus 
oligarquías para restringir el ac
ceso de estudiantes a las escuelas 
de medicina, y que no corresponde 
analizar aquí- se suma el hecho 
de que los países latinoamericanos 
exportan a los Estados Unidos un 
recurso médico que les resulta es-

José Carlos Escudero 

caso, y cuya formaci6n les ha 
demandado muchos recursos. 

En 1972, y según los registros de 
la Asociaci6n de Médicos Nor
teamericana (A.M.A.), se ha
llaban trabajando en los Estados 
Unidos 8668 médicos procedentes 
de 19 países latinoamericanos (ver 
Tabla 1). Esta cifra revela un sig
nificativo aumento dei 22% con 
respecto a los 7124 médicos que los 
registros de la A.M.A. seiialaban 
para 1970. En solamente dos aiios 
el número de médicos latinoa
mericanos en la metr6poli aume.n
t6 en más de un quinto. EI aumento 
de médicos provenientes de ciertos 
países en esos dos aiios ha sido es
pectacular: 38 % para el Paraguay, 
41 % para El Salvador, 43% para 
Uruguay, 46% para Chile, 67% 
para Venezuela y 136% para Costa 
Rica. 

Estas cifras no revelan toda la 
verdad. Se ha dicho repetidamente 
que los registros de la A.M.A. 

subestiman la cantidad de médicos 
extranjeros que se encuentran en 
los Estados Unidos; y que el n6-
mero de egresados no registrados 
que se encuentra en el país alcanza 
por lo menos a 10000, según un in
vestigador (1), o a una cifra entre 
24 y 33.% mayor que la registrada 
por la A.M.A. (2). Es de suponer 
que entre los muchos médicos que 
se encuentran en la "clandesti
nidad profesional" en los Estados 
Unidos -ejerciendo tareas au
xiliares o inclusive funciones 
médicas con sueldo de auxiliares
se encuentran muchos universi 
tarios latinoamericanos. 

(1) U.S Deparmeni of Health Edu· 
cat1on and Welfare "Forngn Medical 
Craduates and physician manpoi«r in 
the United States" Bethesda, Mary/and 
(DHEW HRS 74·30), 1974 

(2) Heallh Manpai«r Hea~s (wT/w 

Kennedy Heann«s'). Ninety Third 
Congress, Second S,.s.sion. U. S. C<M. 
Printing Office, Washington 1914· 7,. 
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TABLA 1 

Méd,C<>s Graduados e11 diferentes países latinoamericanos 
y que ejercian e11 los Estados Unidos en J 9 70 y J 9 72 

Países 

\rgllntina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Rcp. Dominicana 
l::cuador 
LI Salvador 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
\léxico 
N1carni;ua 
P.,inama 
Parnguay 
Perú 
Uruguay 
Vencz.uela 

TOTAL 

Médicos eu los Médicos en los % dr 
lútados Unido1· F::srados Unidos Difer.:ncio Diferencia 

er, /972 CII 1970 /972,1970 /972-/970 

(/) 

1 536 
188 
497 

1 16 l 
26 

257 
722 
183 
128 
135 
391 

65 
2 107 

96 
29 

105 
754 

66 
222 

8668 

(2) 

1313 
146 
377 
952 

11 
176 
629 
147 
91 

109 
329 
49 

1 821 
78 
23 
76 

618 
46 

133 

7 124 

(]) 

223 
42 

120 
209 

15 
81 
93 
36 
37 
26 
62 
16 

286 
18 
6 

29 
136 
20 
89 

1544 

(4) 

17 
29 
32 
22 

136 
46 
15 
24 
41 
24 
19 
33 
16 
23 
26 
38 
22 
43 
67 

22 

Fuen1es: Columna 1 S. V:.thovich y P. Ahemc "Prolile of Medical 
Practice". Chicago The American Medical Association, 1973. 
Columna 2 1. Haug y 8. Mart111 "Foretgn Medical Graduutcs in 
lhe United States" Chicago, The American Medical Association 
1971. 

TABLA 2 

Las cifras de la Tabla l no re
velan la gravedad de la situaci6n 
para muchos países productores de 
médicos "for export". Decir que 
en 1972 hab1a 391 médicos hai
tianos en USA puede parecer 
anodino, a menos que se mencione 
que en ese ano el número de 
médicos haitianos en Haiti' era 
solamente de 412. 

Siguiendo una metodología ya 
desarroUada por otros investi
gadores (3), la Tabla 2 va a mos
trar la relación que existe entre los 
médicos de los países latinoa
mericanos que ejercen la medicina 
en su propio país y en los Estados 
Unidos; y va a relacionar ademãs 
la capacidad anual de formaci6n 
de profesionales de los palses 
latinoamericanos con el número de 
éstos en los Estados Unidos, para 
medir de esta forma los anos que 

(S) O. Oslalt y D Caputo "la tmi· 
grac16n de personal médico desde 
Amfrica Latina a los Estados UnidcJ de 
Amtn·ca_ hacia una interpretaci6n a/. 
te-n,at,·va ". Revuta d11 Educaci6n 
MédicaySaluà, Vol 7, Nos.Jy4197}. 

Méd_icos larinoa!nericanos en los Estados Unidos y en cada uno de los patses, 
y numero de medicos que se graduan anualmente, CJRCA J 972 

Países 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Rep. Dominicana 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicara~ua 
Panama 
Paiaguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Número de 
mldicosen 
los Estados 
Unidos en 

1972 
(1) 

1 536 
188 
497 

1 161 
26 

257 
722 
183 
128 
135 
391 

65 
2 107 

96 
29 

105 
754 
66 

222 

Número de 
médicos 
er, el pafs 

(2) 

49 950 ( l970) 
2 143 (1970) 

46 051 (1970) 
10 317 (1972) 

1 067 (1970) 
4 462 (1971) 
2 220 (1972) 
2 080 (1970) 

952 (1972) 
1 208 (1972) 

412(1972) 
780 (1972) 

38 000 (1972) 
1 385 0972) 
1 070 (1972) 
1 071 (1972) 
8 023 (1972) 
3 250 (1972) 

11 222 (1972) 

Porccntoje de 
mMicos e11 los 

Estados Unidos 
e11 re/ació11 

con médicos 
e11 eJ país 

(J) 

3 
9 
1 

1 J 
2 
6 

33 
9 

13 
li 
95 
8 
6 
7 
3 

10 
9 
2 
2 

Médicos que 
se groduan 

a11ua/111c11te 
(4) 

2 972 ( [970) 
290 (1970) 

3 171 (1970) 
407 (1970) 
50 (1970) 

327 (1970) 
127 (1971) 
189 (L970) 
86 (1970) 
62(1970) 
46(1970) 
24 (1970) 

2 240 ( 1970) 
36 (1970) 
46 (1970) 
45(1970) 

251! (1970) 
228 (1970) 
690 (1969) 

A11os para 
reemplazar 

los 
emigrames 

(5) 

0.5 
0.6 
0.2 
2.9 
0.5 
0.8 
5.7 
1.0 
l.5 
2.2 
8.5 
2.7 
0.9 
2.7 
0.6 
2.3 
2.9 
0.3 
0.2 

Fuentes: Cclumna I: Ver Tabla 1. Columna 2: Annu:ilic dcs Slatisti11ucs Sanit:úrcs Mondialcs, Vol. Ili, 
Organízación Mundial de la Salud, Ginebru, J 97 l. Columna 4: World Dircctory of Medical Schools, 
Organización Mundial de la Salud, Gincbru, 1973. 



nuestros países van a tardar en 
"reemplazar" a sus emigrantes. 

Las cifras que resultan de estos 
cálculos son elocuentes. Por cada 
100 médicos en cada uno de los 
países latinoamericanos hay 10 
paraguayos en USA, 11 colom
bianos y guatemaltecos, 13 sal
vadorenos, 33 dominicanos y 95 
haitianos, es decir que hay casi 
tantos médicos haitianos en los Es
tados Unidos como en el propio 
país. 

Si observamos la columna que 
mide los anos para reemplazar los 
emigrantes a los Esta~os Unidos 
por nuevas promociones de mé
dicos formados en el país, vemos 
que Guatemala y Paraguay van a 
tardar mas de dos anos en reem
plazar sus emigrantes, Colombia, 
Honduras, Nicaragua y Perú cerca 
de tres anos, la República Do
minicana cerca de seis anos, y Haití 
ocho anos y meclio ... todo esto 
siempre que el fenómeno de 
emigración no aumente, como lo 
ha venido haciendo los úJtimos 
anos. 

Formar un médico es tarea que 
demanda mucho tiempo y una in
versión de capital importante. Si 
este méclico emigra a otro país, lo 
que hace es transferir a otro be
neficiario los resultados de una 
larga y costosa inversión. La 
emigración de méclicos latinoa
mericanos a los Estados Unidos es 
otra forma de subsidio a la me
trópoli. Un estudio efectuado 
cuando la emigración no habfa al
canzado la magnitud actual, afir
m6 que "todos ~os anos cerca _de 
300 médicos emigran de Aménca 
Latina a los Estados Unidos (en 
1970-1972 esta cifra es más de dos 
veces mayor). Este mimero es igual 
a la producddn anual de tres gran
des escuelas médicas de los Estados 
Unidos. Costada por lo menos 6D 
millones de ddlares constmir tres 
centros de ensenan:._a médica y mds 
de 15 millones por a,io·el hacerlos 
funcionar. En estas términos, e/ 
valor de los médicos que ingresan a 
los Estados Unidos es aproxi
madamente igual ai de toda la asis-

No. 15/agosto 1977 

tencia médica norteamericana a la 
América Latina.(4). 

Un argumento que suelen es
grimir los expertos sanitarios de 
los Estados Unidos es que muchos 
de los emigrantes son en realidad 
ciudadanos norteamericanos, que 
han debido estudiar meclicina en el 
extranjero debido a los criterios 
limitacionistas de las escuelas de su 
país. Cifras disponibles para 1970 
revelan la escasa magnitud de ese 
fenómeno. Exceptuando a México, 
de cuyos 1821 graduados que se 
hallaban en USA en ese aiio, 413 
habían nacido en los Estados 
Unidos, de los restantes 5303 
médicos inmigrantes graduados en 
los países latinoamericanos, 
solamente 45 habían nacido en los 
Estados Unidos, o sea menos del 
uno por dento. (5) 

EI destino de los méclicos 
emigrantes a los Estados Unidos no 
es envidiable. Aunque su nível de 
ingresos es mayor que el que 
podfan obtener en sus empo
brecidos países de origen, sus ac
tividades no son, excepto para una 
pequena minoría, de ningún re
lieve técnico o cientifico. Em
pleados por los hospitales, im
pedidos en la mayoría de los casos 
de ejercer la medicina privada
mente, son otro ejemplo de la 
mano de obra barata que el sistema 
de salud de los Estados Unidos 
necesita. Su funci6n es ser un 
equivalente profesional de los 
"braceros", y los títulos educa
cionales que llevan: "internos" o 
"residentes" son un eufemismo que 
disfraza la explotaci6n de que son 
víctimas. 

LAS CAUSAS 

Las causas de este ejemplo par
ticular de expoliaci6n son varias y 
complejas, pero pueden r~ umirse 

(4) Pan Amcnca11 Health Organization 
"M1gra1ion of Hcalth Personnel, scien-
11°Jls and e11gi11eers Jorm I..atín Ame
n·cari". Washington, 1966. 
(5) J. Haug y B. Martin "Foreign 
,\frdical Graduates in the United 
States" Chicago (Illinois) the A:nen':a11 
Medíca/Assocíation, 1971. 

bajo los siguientes encabezamien
tos: 

a) Las distorsiones en el sistema 
de Salud de los Estados Unidos. 

b) La situaci6n en los países 
latinoamericanos. 

e) Las relaciones bilaterales en
tre América Latina y los Estados 
Unidos. 

Las distorsiones 
en el sistema·de salud 
de los Estados Unidos 

EI sistema de salud de los ~s
tados Unidos se rige por las leyes 
dei "mercado" según el cual la 
asignaci6n de recursos para la 
salud depende casi exclusivamente 
de la capacidad de la poblaci6n de 
"comprar" dichos recursos. 

Las únicas instituciones en el 
sector que planifican sus activi
dades y que pueden poner en prác
tica sus planes son las empresas 
monop61icas con actuaci6n en el 
sector (industria farmacéutica Y 
fabricantes de equipamiento hos
pitalario); los grandes con~l~
merados financieros con activ1-
dades de atenci6n médica (em
presas de seguro y "Health Main
tenance Organizations"); y cli
ferentes grupos de presi6n que, . 
aunque relativamente más débiles, 
poseen sin embargo poder de 
"veto" sobre cualquier decisi6n 
importante que afect_e s1:1s inte
reses: la American Hospital As
sociatio'n (A.H.A.) Asociación 
Norteamericana de Hospitales; Y 
la American Meclical Association 
(A.M.A., Asociaci6n Médica 
Norteamericana). 

La racionalidad social deter
minaría que se formara en los Es
tados Unidos un número de 
médicos en correspondencia con 
las necesidades del país. La ra
cionalidad capitalista ha hecho 
que el número de méclicos que se 
reciben en las Escuelas de Meclicina 
de los Estados Unidos sea mucho 
menor de lo que el país necesita. 

En 1970-71 hubo 24987 can
didatos a ingresar a las Escuelas de 
Medicina de los Estados Unidos. 
De ellos se aceptaron solamente .-.. 
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.,. 11500, es deàreJ 46%. En 1970 in-
gresaron al "mercado" de salud de 
los Estados Unidos 8974 médicos 
formados en las Escuelas de 
Medicina dei páis y 10540 médicos 
inmigrantes dei resto deJ mundo 
( 6 ). 

B papel de la A.M.A. en este es
tado de cosas ha sido crucial: con 
diversos argumentos de tipo eJitis
ta, muy similares a los que se es
grimen en Latinoamérica en cir
cunstancias parecidas, la A.M.A. 
se las ha arreglado para que exista 
una escasez de médicos nortea
mericanos en los Estados Unidos, 
lo que, como es obvio, le permite 
mantener una posición oligopólica 
en el "mercado" de saJud y por 
consiguiente aumentar tremen
damente los ingresos de los 
profesionales ya ~tablecidos. 

Sin embargo existen otras fuer
zas en el tablero. Tanto a las em
presas de seguro, como a las 
"Health Maintenance Organi
zations", como a la A.H.A. les 
conviene disponer de una masa de 
médicos abundante y barata para 
maximizar sus benefícios, re
duciendo al mínimo el componen-
te de costo que corresponde a la 
mano de obra médica. la solución 
de esta contradicción ha sido la en
trada masiva de egresados dei ex
tranjero. En 1965 los Estados 
Unidos '1iberalizaron" sus leyes 

(6) R. Stewns yj. Vtmuulen "Foreign 
Tr~d Ph-,sicÍ4nJ anti A merican 
M,dicitu" U.S. Department o/ Htalth 
&lucotion ond Welfart, DHEW 7'J·J2J 
Wai~onJimiod, 1972. 
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migratorias. El antiguo sistema 
daba preferencia a inmigrantes de 
países "superiores" como los dei 
norte de Europa, a través de un sis
tema de cuotas por país, y era ex
presión del racismo y la xenofobia 
que correspondió a una época 
determinada en los Estados 
Unidos. La evolución dei país, y 
sus crecientes necesidades de mano 
de obra especializada para su ex
pansión, generó e1 nuevo sistema, 
según el cual el criterio básico para 
aceptar un inmigrante es su ca
pacitación profesional o técnica. 

Los médicos - junto con los in
genieros, los fisicos, los científicos 
sociales, etc. - comenzaron a 
afluir ai país y a ocupar el lugar 
secundario que les asignó el sis
tema productivo: desempefián
dose fundamentalmente como em
pleados de hospitales, qm múl
tiples dificultades para ingresar al 
"mercado libre" de trabajo, con 
niveles de ingreso de aproxima
damente la mHad que sus colegas 
norteamericanos, el graduado 
médico extranjero cumple para el 
sistema productivo de los Estados 
Unidos el mismo papel que los in
migrantes portugueses, espanoles 
o turcos en el sistema productivo 
de Europa Ocddental. 

No es Latinoamérica la regi6n 
dei mundo que más ha suirido con 
este estado de cosas: en 1972 se 
registraron en Estados Unidos cer
ca de 80000 médicos extranjeros 
(tantos como la dotaci6n médica 
total de Bolivia, Colombia, Chile, 
México, Perú, Uruguay y Ve-

nezuela juntos) y entre los mãs 
generosos dadores de médicos a la 
metrópoli se leen nombres de 
países que figuran en la "lista 
negra" de la salud dei mundo: la 
lndia, Pakistán, lrán, las Filipinas. 
Corea dei S1ir. 

La situación en los países 
Jatinoamericanos 

la emigración de médicos a los 
Estados Unidos es uno de los sín
tomas de la enfermedad que aqueja 
a los servidos de salud de la La
tinoamérica dependiente. Los 
profesionales latinoamericanos no 
son una muestra representativa dei 
pueblo ai que deben servir, sinoel 
resultado de una selección de clase 
que corresponde a la sociedad 
clasista de la que provienen. Se ha 
afirmado que la expansión de la 
educación universitaria en 
América Latina corresponde a la 
presión de las dases medias ur
banas con respecto a la educación 
de sus hijos. (7) 

Los médicos latinoamericanos 
provienen, pues, de la clase media 
urbana y casi no se registra en 
ellos ni en sus padres pertenencia 
a estratos obreros o campesinos. 
Como buenos representantes de la 
clase media latinoamericana sien
ten por los Estados Unidos las am
bivalencias propias de su grupo de 
pertenencia: respeto intelectual, 
deseos de acceder ai american way 
of life preconizado y difundido por 
los medios de comunicación de 
masas, miedo ante su poderio, 
veleidades de autonomía que mm
ca van muy lejos, estertores de 
conciencia nacional o de sentido de 
misión profesional junto con con
sideraciones de "éxito" profesional 
o material, etc. Son pues, presa 
relativamente fácil de los equipos 
de reclutamiento norteameri
canos. 

Se suma a esto el carácter 
profundamente elitista,dependien
te y oligárquico de los sistemas ~ 

{7)].C Carda "I.a Educaci6n MUw, 
~11 América Latina". Pubücaci6n Cim 
tf/ica No. 2.51, Orgariiraci6n Pana 
mericuna de la Salud, Washington, 
1972 



médicos de Latinoamérica, que no 
brindan ningún aliciente a quienes 
deseen seguir una línea de trabajo 
profesional de acuerdo con las 
reales necesidades de nuestros 
países. La atención médica se brin
da a quienes pued,m compraria en 
el "mercado" o, en segundo tér
mino a quienes forman la fuerza de 
trabajo regular, a través de la 

-Seguridad Social. Los desem
pleados, los pobres, los campe
sinos, se encuentran ai margen de 
los sistemas de salud, pese a que su 
necesidad de médicos -entre 
muchas otras cosas- es enorme. 
Entre nosotros se da la-paradoja de 
que nuestros egresados vegetan en 
el subempleo aunque viven en un 
océano de necesidades médicas no 
satisfechas. Las inversiones en 
salud en nuestros países se des
tinan predominantemente hacia 
las oligarquías locales o hacia lo 
que pueden vender los Estados 
Unidos: hospitales de lujo para 
atender especialidades esotéricas, 
televisión de circuito cerrado, 
satélites artificiales, diagnóstico 
clínico por computadora, etc. 

Por último. la investigación 
médica se prioriza según lo que es
tá "de moda" en Norteamérica o lo 
que a ella le conviene. La imi
gración de médicos es el resultado 
de una situación como la descrita. 
A ésta se suma, además, el "de
sarrollo dei subdesarrollo" de 
Latinoamérica, que implica el em· 
pobrecimiento de sus médicos, y 
también dei "mercado" ai que 
tienen que recurrir para sobre
vivir. Por su parte, la riqueza de la 
metrópoli crece cada día más 
aumentando el hiato entre ésta y 
los países latinoamericanos. 

Las relaciones 
bilaterales entre América 
latina y los Estados Unidos 

Existe otro elemento activo en la 
migración de profesionales lati
noamericanos hacia los Estados 
Unidos: el papel de éstos en el sis
tema de atención médica y, por 
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supuesto, en la sociedad de nues
, tros países. 

Hace más de cuarenta anos, la 
medicina latinoamericana recibía 
fuertes influencias europeas, prin
cipalmente francesas y alemanas. 
Inclusive había muchas comu
n icaciones médicas intra
latinoamericanas, como lo demos
traba un activo mercado latina
mericano de textos médicos redac
tados en nuestros países. Era otro 
momento histórico y otro esquema 
internacional de dominación. 

A partir dei fin de la Segunda 
Guerra Mundial, los Estados 
Unidos completaron en lati
noamérica su hegemonía de 
potencia dominante. Comenzaron 
entonces a llegar a las universi
dades y ministerios de Salud mul
titud de "expertos" norteameri
canos en muchos temas: educación 
y atención médica, "planificación 
familiar, diferentes tipos de tec
nología, etc. Leyendo sus "cu
rriculum vitae" se podía observar 
que muchos de ellos habían 
viajado y cumplido funciones 
similares en otras áreas importan
tes para la metrópoli: Taiwan, 
Vietnam, Thailandia, lndonesia, 
lrán. Junto con ellos llegó un alud 
de material médico traducido dei 
inglés, de ofertas y coordinaciones 
con bibliotecas y universidades 
norteamericanas, de becas de in
vestigaci6n y perfeccionamiento 
muy generosas para investiga
dores, especialistas, docentes y ad
ministradores. 

EI resultado de ésto ha sido 
profundiz.ar radicalmente la 
dependencia de nuestra medicina y 
nuestra salud con respecto a los Es
tados Unidos. Nuestros médicos 
reciben una capacitación que los 
hace muchas veces sentirse más 
cómodos en la metrópoli que en su 
propio país: desde los exámenes 
con preguntas "multiple choice" 
hasta la estructura de la patología 
que estudian de un texto nor
teamericano, pasando por el 
eq1.tipo costoso (comprado por su 
hospital universitario a un pro-

veedor norteamericano) que se 
han acostumbrado a considerar 
indispensable. Muy poco apren
den de la desnutrición, las dia
rreas, las bronquitis o las para
sitosis que son el entorno sanitario 
dominante de la América Latina de 
la década dei 70, y casi nada 
aprenden dei marco social de 
opresión, dependencia y violencia 
oficial en que deben desempenarse 
como médicos en sus respectivos 
países. 

En cuantci al tema especíHco de 
la migración de profesionales, 
nuestras naciones permiten que en 
su territorio funcionen oficinas de 
redutamiento de médicos para los 
Estados Unidos. En efecto, el 
Educatíonal Cduncil for Foreign 
Medical Graduates (ECFMG) efec
túa, dos veces por ano, en 44 
ciudades latinoamericanas, un 
examen de competencia médica y 
lingüística (en inglés) para mé
dicos latinoamericanos,' que per
mitirá a los afortunados que lo 
aprueben (aproximadamente un 
tercio de los candidatos) desem
penarse en un hospital de los Es
tados Unidos, formalmente como 
"interno" o "residente"; en rea
lidad, en la mayoría de los casos 
como mano de obra barata, sin 
supervisión docente y sin posi
bilidades de superación científica o 
profesional. 

Estos 44 centros están gene
rosamente distribuídÓs, de manera 
que los candidatos gasten el menor 
esfuerzo posible en un trâmite que 
va a terminar por hacerlos partir 
dei país que pagó su carrera 
médica y que necesita de sus ser
vidos: en Colombia, por ejemplo, 
hay centros en Barranquilla, 
Bogotá, Cali y Medellín. En Ar
gentina los hay en Buenos Aires, 
Córdoba y Mendoza (8). En 1973, 
5084 médicos de los 19 países 
mencionados en las T ablas 1 y 2 se 
presentaron a este examen (8). El 
pillaje de cerebros continúa. e 
(8) Annual Report, 197}. Th, Edu
cat,imal Council for Foreign M11dical 
Craduatn. Philadelphia, U.S.A. 
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NIGERIA 

Un gigante en movimient~ 
Con un cusrto de Is poblsción de Africa, la segunda producción de 
petróleo dei continente y muchas otras riquezas, ese país potencial
mente poderoso lucha contra una trágica herencia colonial y se con
vierte en baluarte dei combate por Is indepsndencia 

Roberto Remo 

© UANDO el secretario 
general de la Or
ganizaci6n de Unidad 

Africana, William Eteki M'Bumua 
exhortó a crear una fuerza militar 
continental para proteger a los 
países de la "línea dei frente" de las 
agresiones rhodesianas, todas las 
miradas de los asistentes a la 
"cumbre" de la OUA se dirigieron 
a las bancas de la delegaci6n de 
Nigeria. 

En efecto, aunque Zambia, An
gola, Tanzania, Mozambique y 
Botswana - los países inme
diatamente amenazados - han 
recibido muestras concretas de 
solidaridad de todas las naciones 
revolucionarias africanas (y entre 
ellos Somalia manifest6 tener un 
regimiento a cüsposíción, pronto 
a acudir a la línea de batalla en 
cuanto fuera solidtado), el di
plomático norteamericano An
drew Young tenía razón al afirmar 
pocos días antes que "el único ejér
cíto africano comparable ai de 
Africa dei Sur es el nigeriano". (1) 

Nigeria no defraud6 las espec
tativas y en la conferencia de Jefes 
de Estados afrkanos que se realiz6 
a principios de julio en Libreville, 
Gab6n, sus representantes rei
teraron lo ya dicho por su pre
sidente, el General Obasanjo: 

1. En m~ta a la revista londine~ 
A.friço, mano 1977 

18 cuadernos dei terce, mundo 

"Quiéranlo o no los racistas y sus 
fantoches, ef Africa Austral será 
Tibre y Nigeria contribuirá con su 
apoyo a la fucha de liberación , ya 
triunfante en Mozambique y An
gola".(2) 

Este compromiso, respaldado 
por un ejército con 200 mil hom
bres bajo banderas, 20 mil reser
vistas y un poderoso arsenal de 
origen soviético, justifica la 
opinión de Andrew Young de que 
"Nigeria es Ta clave dei problema 
africano". Agreg6 acto seguido el 
embajador de Estados Unidosen la 

2. Durante su discurso en la "cumbre•· 
de la OUA cn lsla Maurício . 1976 

ONU: " . .. y ai mismo tiempo 
nuestro aliado potencial mds 
poderoso en Africa ·•. (3) 

La clave de Africa 

Nigeria se·jacta de ser una de las 
cunas de la civilizaci6n africana. 

. De esa Africa ignorada que llegó a 
tener una Universidad en Tombuc
tú, donde en el siglo X se estu
diaban los clásicos griegos cuando 
La Sorbona todavía no exístía y 
cuyas riquezas eran tantas que el 
emperador de Malí provoc6 una 

11 l'alabras rccogidas por la rc:vis1a 
f r uw· Af,,,,,,,._ mano 1977 



devaluaci6n monetaria en EI Cairo 
en 1324, tal fue la cantidad de oro 
que allí gàst6 en su peregrinaje a La 
Meca . En el territorio de la actual 
Nigeria se encuentran rastros de 
civilizaciones avanzadas que 
datan de dos mil anos. Allí flo
recieron hasta el siglo XIX e! im
perio islâmico de Bornu, que ex
portaba a Egipto la sal dei Lago 
Chad; los siete Estados Haussas, 
guerreros y tejedores de algod6n 
que conocian el hierro; los siete 
Reinos Yorubas, que se procla
maban descendientes dei Nemrod 
bíblico y tuvieron embajadas en 
Europa en el siglo XVI y e) imperio 
de Benin, cuyas esculturas sa
gradas y profanas engalanan hoy 
los museos europeos. ( 4) 

En 1553 la marina britânica des
truyó los puestos comerciales por
tugueses en las costas nigerianas 
para iniciar el tráfico de esclavos, 
verdadera cacería humana que 
desangr6 estos reinos. Y cuando 
este comercio infame fue abolido 
por los ingleses en el siglo XIX 
(porque ya no convenía a sus in
tereses y no por razones huma
nitarias), .los britânicos extienden 
su dominio ai interior dei país 
sometiendo a los debilitados Es
tados negros mediante campaftas 
militares que. no obstante, se ex
tendieron hasta bien entrado el 
sigloXX. 

Para facilitar la administraci6n 
dei territorio, el colonizador reúne 
en un solo Estado a mâs de dos
cientos grupos étnicos diferentes. 
Por ese mismo acto estaba echan
do, sin quererlo, las bases de un 
futuro renacimiento africano, aJ 
crear un país que busca en su 
pasado las raíces profundas de lo 
que debe ser en el futuro una 
Naci6n . 

Este parto no podia dejar de ser 
doloroso. lndependizada en 1960, 
Nigeria pronto encontró que la es
tructura federal (cuatro Estados) y 
el parlamentarismo bicameral cal
cados dei modelo britânico se ajus
taban poco a sus necesidades. El 

4. Dalos hist6ncos cxlrafdos de Nigena 
Demain No. 28. scptiembrc 1974 

presidente Dr. Nnamdi Azikiwe 
ai igual que la reina Isabel, reinab~ 

•pero no gobernaba. Los gober
nadores de cada región desa
rrollaron sus propios Jazos con los 
intereses britânicos, franceses y 
norteamericanos; los partidos 
progresistas fueron desplazados 
por sucesivos fraudes electoraJes y 
los políticos perdieron la visión 
nacional alentando el chauvinismo 
étnico de las regiones de donde ex
traían su apoyo. 

Es así que un grupo de jóvenes 
oficiales dei ejército - única ins
tituci6n verdaderamente nacional 
en la época - deciden intervenir y 
derrocan aJ gobierno de Sir 
Abubakar Tawafa BaJewa el 15 de 
enero. de 1966. EI golpe fue popular 
pero sus organizadores no logran 
tomar el poder, hábilmente usur
pado por el general Ironsi. Miem
bro de la etnia lbo dei Este dei país, 
lr:_onsi pronto desplaza dei aparato 
estatal a los originarios de otras 
regiones, muchas veces mediante 
el simple expediente de asesi
narlos. 

La abolición de la fórmula fe
deral, en mayo de 1966, es la chis
pa que incendia las restantes re-
giones. En julio, durante una visita 
aJ oeste, la guarnici6n de Ibadan se 
amotina y el general Ironsi es 
muerto. Los oficiales complotados 
llevan aJ gobierno ai General 
Yakubu Gowon, un cristiano 
originario de la zona musulmana 
dei Norte quien culpa a las "se
cuelas dei colonialismo" de los 
malesquesufríael país. 

Tribalismo, desigualdades 
regionales, inestabilidad política, 
todos ellos son problemas que 
Nigeria comparte con e! resto dei 
continente. Configuran los "pies 
de barro" de un gigante que alber
ga la cuarta parte de la poblaci6n 
africana, una de las mayores ri
quezas petroleras dei mundo 
(Nigeria es el segundo productor 
de Africa, después de Líbia), la 
mayor riqueza agrícola y ganadera 
después de Sudáfrica, una indus
tria relativamente poderosa y un 
Producto Nacional Bruto equi-

M4scara dei impen"o de Benln, adop. 
tada como emblema dei recientefestival 
cultural negro y africano realizado en 
Lagos 

valente ai de Hungría (ver re
cuadro). 

Así, tanto por sus dificultades 
como por s~s potencialidades, An: 
drew Y oung tiene raz6n ai sostener 
que Nigeria es la "clave de Africa". 
E! futuro dei continente negro está 
muy ligado a su evolución eco
nómica y política. 

;,Un nuevo satélite 
privilegiado 7 

Es dudoso, sin embargo, que 
Nigeria llegue a Cl.l.01Plir en el 
futuro "el papel de Brasil en 
América Latina o de lndonesia en 
e/ sudeste asiático",(S) tal como lo 
augurara Young ai referirse aJ 
"aliado potencial más poderoso en 
Africa" en una trasnochada re
vitalizaci6n de la doctrina kissin
geriana de los "subimperialismos" +. 

5. EI comenlarista malgache Scnncn 
Andriamirado pronostica que "Nigerio 
podr4 rivalizar con Preton"a . . . si ú,s 
E.stados Urna.os, como lo hacen con 
8rast"l e,, América Latina, jut!gan en 
,-lfr1ca la carta de Lagos". 
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Los datos dei gigante 
Eo un continente subpo

blado, e1 potencial humano de 
Nigeria estimado en casi 80 
millones de habitantes es una 
de las bases de su poder. El 
peo:óleo, coo una extracción 
anual de 110 millones de to
neladas es la principal fuente 
de riqueza del paía, miembro 
fundador de la OPEP. El car
b6n y el esta:iio (!ICXto produc
tor mundial) completan su 
cuadro en la minerla, mientras 
que en la agricultura Nigeria 
sólo es superada por Sudáfrica 
en e1 continente: segundo 
p-roduclor mundial de cacao 
( 240 mil toneladas en 1975), 
primero de aceite de palma, ter
cero de torgo. Su ga.nadería (11 
millones de bovinos, 6deovinos 
r 15 de caprinos) está entre las 
primeras del continente. Otros 
recurMM nanuales importantes 
soo el caucho (séptimo produc
toT mundial), la madera (oc
ravo), yelgaanatural. 

Nigeria se indwtrializa 
rápidamente. 51 % del Pro
dueto Bruto lotemo proviene 
de la indwtria (incluyendo el 
petróleo), 7% de la consttuc
ción y apenas 25% de la 
agricultura, de la que vive el 
80% de la población. 

Las cifras de consumo de 
eneTgía (67 kilos de equivalen
te carbón por aiio y por ha
bitante ) o de acero (12 kilos) 

++- que se creía sepultada por el 
presidente Carter. 

La evoluci6n política nigeriana 
indica más bien todo lo contrario. 

El GeneraJ Gowon asume el 
gobiemo de Lagos en el preciso 
momento en que las transna
cionales petroleras comienzan a 
agitarse por el descubrimiento de 
grandes reservas de hidrocarburos 
en la regi6n Este dei país. Inquieta 
por las declaraciones progresistas 
dei nuevo régimen y buscando 
adelantarse a sus rivales britânicas 
y norteamericanas, la ELF
Aquito{ne francesa estimula las 

son, sin embargo, propias de 
u.n país subdesarrollado. La 
industria representa poco 
valor agregado (alimentos y 
tex tiles) y los sectores de alta 
sofisticación tecnológica (ar
mado de vehículos) están en 
manos de las transoacionales. 
La invenión extranjera sigue 
siendo bienvenida en el país e 
incluso estimulada en algunos 
sectores. Sin embargo el Estado 
va adoptando paulatinamente 
mayores mecanismos de con
trol sobre los consorcios ex
tranjeros y aspira a controlar 
la producción y comerciali
zación de sus productos es-
tratégicos (el petróleo en par
ticular). 

El PNB de 400 dólares 
anuales que Nigeria tuvo CD 

1975 DO ea alto, ni siquiera en 
términos africanos. Pero en 
cifras absolutas el Producto 

tendencias separatistas dei General 
ibo Odumegwu Ojukwu, Gober
nador Militar de la Regi6n Este, 
cuyo poder se veía amenazado por 
el proyecto de Gowon de reor
ganizar el país en una federaci6n 
de doce Estados. 

Con el pretexto de la violencia 
étnica que desemboc6 en la per
secuci6n y muerte de cientos de 
ibos en las otras regiones, Ojukwu 
proclama, el 27 de mayo de 1967 
la "República lndependiente de 
Biafra" desencadenando una 
cruenta guerra civil de casi tres 
anos. 

Nacional Bruto (28 800 mi
llones de dólares) de ese afio {ue 
equivalente al de Hungria, y 
sólo Sudáfrica lo superó en el 
continente (con !15 200 mi
llones). 

Ello configura un enorme 
potencial, acrecentado en los 
últimos tiempos por la creación 
de la Comunidad Econômica 
de Africa Occidental, un 
mecanismo integrador que 
agrupa a quince paíaes de la 
región (Alto Volta, Benín, 
Costa de Marfil, Gambia, 
Gbana, Guinea-Conacry, 
Guinea-Bissau, Liberia, Malí, 
Mauritania, Níger, Nigeria, 
Senegal, Sierra leona y Togo 
con un total de 1!10 millones de 
habitanteS repartidos en seis 
millones de kilómetros cua
drados) que (ue vigorosamen te 
impulsado desde sus orígenes 
por Nigeria. 

La apetencia por este mer
cado justifica la actual embes
úda de las transnacionales 
sobre Nigeria, a la que co
mienzan a considerar "la 
puerta de Africa". Pero ese 
mismo poderío, puesto a1 ser
vicio de los pueblos, también 
puede abrir las puertas a i 
desarrollo independiente de 
un continente inquieto que n o 
cesa de luchar por au libera
ción. Esa es la opción actual de 
Nigeria y el Africa toda. 

Francia (y también China 
Popular, que inaugura asi una lar
ga serie de errores en su política 
africana) apoya ostensiblemente 
la sucesión. Los Estados Unidos y 
Gran Bretana permanecen oficial
mente neutraJes pero cortan el 
suministro de armamentos ai 
3obierno de Lagos (que pasa a 
aprovisionarse en la URSS) mien
tras su prensa se compadece de los 
"niiios hambrientos de Biafra" y 
oculta los bombardeos de Ojukwu 
contra poblaciones civiles en 
Lagos, Kano, Lokoja y otras 
ciudades. 



La guerra termina en enero de 
1970 con la rendici6n incondi
cional de Ojukwu, quien se refugia 
en el exterior. En un gesto de 
unidad nacional Gowon amnistía 
a todos los secesionistas y pasa a 
ser considerado en Africa como un 
símbolo vivo de la lucha por la in
tegridad territorial y contra las 
tendencias centrífugas que podrían 
balcanizar aún más ai continente. 

Lamentablemente Gowon no 
demostr6 en la reconstrucción dei 
país la misma habi!idad que en 
evitar su destrucción. Sus medidas 
nacionalistas de "nigerianización" 
de la economia (1972) y expro
piación dei 55 % de las transna
cionales petroleras (1974) sólo 
consiguieron "cambiar el color dei 
capitalismo" creando un poderoso 
empresariado de nacionalidad 
nigeriana (que adquiri ó con dinero 
dei Estado las acciones que las em
presas extranjeras fueron forzadas 
a vender) pero sin alterar las con
diciones de vida de los obreros y 
empobreciendo a los campesinos 
con una política 1'desarrollista" 
que canalizó los recursos hacia las 
ciudades (particularmente Lagos y 
Kano). 

Las inversiones extranjeras no 
dejan de acudir masivamente, a 
veces sin siquiera ocultarse detrás 
de testaferros locales. Se crean 
todas las condiciones de un "ca
pitalismo salvaje": crecimiento in
controlado y desordenado, 
emigración explosiva a las ciu
dades (Lagos tiene hoy casi cinco 
millones de habitantes) con su 
consecuencia de desempleo, delin
cuencia y prostitución, agudi
zación de las tensiones sociales. 
disturbios estudiantiles y. sobre 
todo, corrupción. EI tráfico de in
fluencias se convierte en la regia y 
Nigeria tiene el dudoso "honor" de 
figurar junto a Japón y Bélgica en
tre los países afectados por el "es
cândalo Lockheed". La desorgani
zación es tal que el puerto de Lagos 
!lega a sufrir un congestionamien
to inaudito en la historia de la 
navegación mundial, con más de 
500 buques haciendo cola para 
cargar petróleo o esperando hasta 
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seis meses para desembarcar los 
camiones, maquinaria y millones 
de toneladas de cemento reque
ridos para las faraónicas obras 
públicas, desorbitados pedidos 
que llegaron todos ai mismo tiem
po.(6) 

Así hizo Nigeria su experiencia 
por la "via capitalista''. EI re
cuerdo está demasiado cercano 
como para que las grandes ma
yorías que no tenían influencias 
que vender ni acceso a los recursos 
petroleros para dilapidar se sien
tan tentadas a escuchar el nuevo 
canto de sirenas dei afro
norteamericano Young. 

6. El Comercio de Lima, Pcrú. 15 de 
cncro 1977 y Le Mond~ Dit,lomatique 
de Paris, encro 1976, que comenta la 
dccisi6n dei gpbicmo de Murtala 
Mohammcd de no pagar indcmni· 
zaciones a Las compaiílas navicras poT 
estas demoras como destinada a "poner 
fin ai cha1iJaje escandaloso•de que era 
objeto el gobiemo por parte de cimos 
armadores desprovistos de todo ts· 
crúpulo" 

Los "Jóvenes Turcos" 

El 29 de junio de 1975, mientras 
a.sistía en Kampala, Uganda, a una 
"cumbre" de la OUA, Gowon fue 
derrocado por un movimiento in
cruento que llev6 a la presidencia 
ai General Murtala Mohammed, 
quien acus6 a su predecesor de 
"falta de consulta, indecisíón, in
disciplina y total negligencia" y a 
su gobierno de haberse vuelto 
"insensible a los sentimientos y 
necesidades dei pueblo ". (7) 

Comenzó una profunda "purga 
de la Nación", que apart6 de sus 
cargos bajo acusación de corrup
ción a diez de los doce gobema
dores militares de los Estados, y 
centenas de oficiales dei ejército, la 
marina y la aviación, profesores 
universitarios, directores de 
periódicos y administradores de 
las empresas industriales y comer-

?. Noticias de Mozambique, 6di:agosto 
de 1975 

La irrupci6n de los BJtudiantes m la vida po/Jtica es otra de las consecuencin.• h 
1
~ 

acelerada urbanuaci6n 
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Sin emplear una retórica ver
balista, el nuevo gobiemo se 

., 

. ., 
..,. pronunció firmemente en contra 

de la secesión de la provincia 
petrolera angolena de Cabinda(S) 
(que bien pudo haber provocado 
otra Biafra) y respaldó ai gobiemo 
de Agostinho Neto en Luanda, en 
una actitud ejemplar que trascen
dió al continente. En esa ~poca 
Nigeria condicionó sus relaciones 
económicas con Brasil (ver re
cuadro) a la ruptura de sus vín
culos con los países racistas dei 
Africa Austral. 

Coherente en lo interno con su 
posición externa antimperialista el 

· General Mohammed estimuló la 
unilicación de los trabajadores en 
una central única y en enero de 
1976 ordenó el cierre de una es-
taci6n norteamericana de es
pionaje electrónico en Kaduna, 
ampliamente denunciada por Ia 
prensa local como "cobertura para 
operadones clandestinas de la 
CJA".(9) 

Era más de lo que la reacción es
taba dispuesta a tolerar y eJ viemes 
13 de febrero de 1976 Murtala 
Moham med es asesinado en 
Lagos. EI golpe no logr6, sin em
bargo, desplazar aJ Consejo 
Militar Supremo, que inmedia
tamente nombró como sucesor aJ 
GeneraJOlusegun Obasanjo. 

Marcando una línea de con
tinuidad, Obasanjo promulg6 in
mediatamente la reforma cons
titucional elaborada por Moham
med, elevando a 19 el número de Es
tados en un intento de "/levar el 
gobiemo más cerca dei pueblo" y 
amortiguar las rivalidades étnicas. 
Comienza aJ mismo tiempo una 
fuerte campana de movilizaci6n 
popular en el agro (80% de la 
poblaci6n es campesina) para 
lograr la autosuficiencia alimen
ticia. Hoy el gobierno mantiene en 

8. Cablede APdel 5dc agosto de 1975 
9. Noticias de Mozambique dei 25 de 
eoero 1976 

22 cuadernos dei terce, mundo 

Los tres ultimos gob11rnan.t11s mil1tar11s 
dt Nigtna · Arriba, el gen1tral Cowon en 
e/ comedor de la univers,ac.d lo,idinense 
donde actualmt nte estud,a c,'encias 
politü:a.s. AI ~ntro, el asesinado g,meral 
Murtala Mohammed. Abajo, el actual 
pr~~rd,mte, general O/usegtm Obo.sanfo 

eJ campo a 26 mil estudiantes de 
todo nivel, quienes promueven la 
alfabetización, el intercambio de 
experiencias con los campesinos y 
fomentan la incorporación de 
nuevas técnicas agrícolas. 

En materia internacional el 
General Obasanjo defini6 en junio 
de 1976 como objetivo de su 
política "la creación de condi
ciones políticas y económicas para 
Africa y e/ resto dei mundo que 
faciliten la defensa de la lndepen
dencia y soberan(a territorial de 
todos los pafses dei Tercer Mundo, 
la protección de la sobera11(a 
nacional y el rápido desarrollo 
económico". 

Esta perseverancia en los mis
mos principios pese ai cambio de 
hombres es atribuida por los ana
listas africanos a la existencia en el , 
ejército de una fuerte corriente de 
oficiales revolucionarios, apo
dados los "jóvenes turcos"(lO) por 
analogía con los militares que 
apoyaron la revolución nacio
nalista de Mustafá Kemal Atarturk ,... 

10. New Africa11, mayo 1977 



Nigeria y América Latina 

EI canciller nigtnano, 
Br,gaditr Joseph Carba, 
con su colega brasilmo 
Auredo da Silw,ra 

Brasil ea indudablemente el 
país latinoamericano con el 
cual Nigeria tiene relaciones 
más estrechas, no aólo por au 
proximidad geogyáfica sino 
también por su común heren
cia cultural. Existe incluso 
una "Univenidad Brasilefta" 
en Lagos, fundada por 101 des-
cendientea de l01esclavos liber
lOI en Brasil eo el siglo pasado 
que optaron por retomar ai 
continente de aus ancestros. En 
la actualidad la balanza co
mercial con Nigeria es des
favorable a Bruil, que impor
ta de este país parte dei petróleo 
que consume. Para equili
braria ha sido ampliada la ,ec

ción comercial en la embajada 
brasilefla de Lagos y como ex
presión dei incremento dei in
tercambio ya hay vuelos co
merciales directos entre ambos 
paíaes. 

Los contactoe a alto nivel son 
frecuentes y en junio pasado el 
canciller nigeriano Brigadier 
Joseph Garba visitó Braailia, 
donde se entrevistó largamente 
con su colega Azeredo da Sil
veira y el presidente Ernesto 
Geisel. Garba manifenó que 

' 'necesitamos de las inversiones 
brasileiias" y que Nigeria y 

Brasil deberían cooperar en el 
desarrollo de una "tecnologia 
tropical". 

Naturalmente los brasilefloe 
se sintieron halagados por estas 
conaideraciones, pero ai mismo 
tiempo fueron alertados de que 
Nigeria no acepta que sus 
socios comerciales mantengan 
relaciones con "d grupo cons
piratorio de hipócritas racistas" 
dei Africa Austral. El cancille· 
Garba explicó a da Silveira 
porqué considera la lucha ar
mada como "medio inevitable" 
para la liberación de los 
pueblos de Zymbabwe, Na
míbia y Sudáfrica. Y en una 
clara referencia a la "preo
cupación" de muchos gobier
nos occidentales sobre la 
evolución dei continente, 
criticó a "aquellos que levantan 
falsas alannas sobre las fuentes 
de apoyo y asistencia extranjera 
para quienes luchan por la 
libertad y la independencia en 
Africa y que ahora pregonan 
tardfamente que los problemas 
africanos debcn tener soluciones 
africanas". 

Argentina expreaó en 1975 
su inter& por Nigeria, a la que 
aspiraba a vender carne en 
momentos en que aw '""di
cionales proveedores (Niger y 
Alto Volta) atravesaban por 
una sequía que diezmó aw 
ganados. La falta de una 
política comercial agyeaiva im
pidió que se concretara la 
operación. Por otra parte Ar
gentina no ha manifestado una 
"vocación africana" com
parable a la brasilefla y aus ea-
treehas relaciones con Pretoria 
en los últimos tiempoa poco 
favorecen un acercamiento 
con el continente negro. 

México, la otra gran poten
cia económica latinoameri
cana acaba de eatablecer re
laciones diplomáticas a nível 
de Emhajadas con Nigeria. Al 
llegar a México el Embajador 
Edward Olwola Shau ma
nifestó su inter& en "fomentar 
una mayor comunicaci6n en 
materia tecnológica" y pro
puso la realización de inter
cambios de aaiatencia técnica, 
particularmente en materia 
petrolera. • 
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a principios de siglo en el antiguo 
lmperio Otomano. 

Este grupo de mayores y co
roneles que prefieren mantener el 
anonimato liene gran influencia 
sobre el Consejo Militar Supremo 
}' sus origenes se remontan ai 
pronunciamiPnto nacionalista de 
enero de 1966. A él estarían es
trechamente vinculados, aparte 
dei presidente Obasanjo. el Bri
gadier Joseph Barga, Comisario de 
Relaciones Exteriores, y los prin
cipales Jefes de Estado Mayor. 

losideales 
castrenses 

Estos jóvenes oficiales (Obasan
jo tiene 40 anos, Mohammed tenía 

38) educados en la mejor tradkión 
britânica -generalmente en la 
Academia Militar de Sanshurst- y 
fogueados en el combate bajo la 
bandera de las Naciones Unidas en 
el antiguo Congo Belga y en la 
guerra civil de su propio país, no 
llegaron a posiciones progresistas 
por rompimiento sino por lógica 
consecuencia de los ideales cas
trenses que les fueron ihcukados: 
moralidad, soberanía nacional. 
independencia e integridad te
rritorial. 

Los anos de "capitalismo sal
vaje" , en efecto, les demostraron 
que éste no s6lo trajo aparejada la 
inmoraJidad sino que también 
someti6 al país a centros externos 
de decisión y puso en peligro su 
propia supervivencia al alentar los 
separatismos. 

'1mporuendo en primer lugar 
una profunda remodelaci6n a 
nivel de Gobiemo y aparato es
tatal contra la burocracia, la 
corrupci6n y el despilfarro, el 
Gobiemo Federal Militar nige
riano creó las bases y e! poder 
político que le permiten ahora 
combalir la burguesía y el capi
talismo en su punto más fuerte: el 
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económico", comenta la revista 
mozambicana TEMPO. 

En efecto, un ano después dei 
derrocamiento de Gowon. y ya 
saneado el apar,ito administra
tivo, el gobierno dei General 
Obasanjo tomó sus primeras 
medidas económicas poniendo 
bajo control estatal a 121 empresas 
acusadas de "sabotaje económico" 
o fraude. Poco después se limit6 ai 
30% el total de las ganancias a 
repartir entre los accionistas, 
debiendo ser el resto obligato
riamente reinvertido. Estas me
didas permitieron anunciar, en 
agosto de 1976, una rebaja dei 10 
por dento en todos los productos 
básicos de consumo popular. 

Fracasada en sus intentos gol
pistas, la burguesia local y sus 
aliados transnacionales orientaron 
fU campana hacia métodos más 
sutiles, intentando ahora reorien
tar a.l gobiemo hacia sus objetivos 
sin aparecer como "subversivos" . 
Así Andrew Young no dejó de 
visitar Lagos en cada uno de sus 
periplos a Africa con variadas ex
cusas, como ser la de estar presente 
en el Segundo Pestival Mundial dei 
Arte y la Cultura Negros y 
Africanos realizado en Nigeria a 
princípios de este ano. Durante esa 
visita "cultural" el embajador nor
teamericano encontró oportuno 
deslindar a su país de los regfrnenes 
racistas afirmando que "nuestras 
inversiones en Africa dei Sur s011 
(nfimas" (si es que se puede con
siderar así ai 16 por dento dei im
perio económico sudafricano} y 
que "he oído decir que los bancos 
norteamericanos consideran ahora 
a Nigería y Angola como sus ob
jetivos prioritarios". (11} 

11 AI mismo ticmpo Young dt:biõ 
recooocer que los &tados Unidos "no 
podrdn co,itar rott N,gena para s11 
aprowsirmamiento d e petr6leo" (18% 
de las importaciom'S noncamericanas) 
si no cambian su polltica africana y que 
una alianza mililar cxplfcitd de Wa
shington con Pretoria ''.serla co11.SI• 
derada como una ag-resit;,, por lotlo r( 
continent P" 

Por su parle la derecha nig~ 
riana recuerda que Obasanjo ha 
acusado a "siniestras conspira
cio11es de los saboteadores ca 
pitnlistas y dei business i11ter-
11acio11a/" de intentar crear el caos 
económico en el país y ataca por 
otro flanco , exigiendo dei gobier
no que cumpla su promesa de en
tregarei poder a los civilesen 1979. 

Es sabido que los militares 
nigerianos no tienen ambiciones 
personales de poder, pero tam
poco han organizado hasta el 
momento estructuras partidarias 
que permitan una contínuidad 
polltica bajo un gobiemo civil. Los 
sectores conservadores en sus 
diversos matices controlan prác
ticamente todas las organizaciones 
políticas y su táctica hacia el retor
no ha sido comprendida por la iz
quierda nigeriana más lúcida. 

"Todos concordamos en que e/ 
país estaba siendo gobemado sin 
objetivo y esperamos que un 
programa político progresista aleje 
las tendencías que quíeren un rá
pido retomo ai gobiemo civi/"(U} 
expresó Samuel Udoh Bassey, líder 
dei joven e inquieto proletariado 
nigeriano nucleado en la Fede
ración de Sindicatos deJ país al 
anunciarse el derrocamiento de 
Gowon. (13) 

La meta final de ese 
programa ha sido definida por 
Obasanjo como "una sodedad 
progresista y una poUtica externa 
dindmica" que .. sdlo pueden ser 
constru{das sobre una base de 
unídad y estabilidad". O sea exac
tamente lo contrario de lo que .el 
capitalismo y el neocolonialismo 
han legado a Nigeria. e 

12. New N1gcnàn, 2 de agosto de 1975 
13. Comenta cl scminario conservador 
New Afncan que "para /Qs viejQs po 
lflico!. el mayor cn·men de Cowon nofuc 
1c, corrujlci6n Q IOJ t,mdtmcias dicta
ton'alcs smo ti haber frustrado las es· 
peranias de que el país lcndria utta ad· 
mmistraci6n ctuil en J 976" 



ZAIRE 

La lucha continúa 
Por primera vez el presidente dei Frente de Uberación Nacional dei Congo, 
Nathaniel Mbumba aborda el problema de la secesión de Katanga, revela 
las maniobras colonialistas para converti, a los congoleses asilados de An
gola en mercenarios ai servicio de Sudáfrica y justifica su apoyo ai MPLA. 
Mbumba asegura que "el Congo de mariana será unido, fuarta, verdadero 
defensor de los puablos oprimidos dei país y da Africa". 

• -~:&IArll 
Cenerol Nothonul Mbumbo 

Como es costumbre, las agencias informativas transnacionales 
sílenciaron lo que pasa en el Zaire, desde que el general Mobutu 
anunció que "la guerra había terminado". Lo que está pasando 
desde entonces ya no constituye "noticia" Cualquier informa
ción sobre la continuación de la lucha y la creciente resistencia 
popular a la dictadura significaría admitir que la guerra no ha 
cesado y eso no sería dei interés de las empresas internacionales 
que sostienen al régimen de Mobutu. Sin embargo, la lucha de 
liberación dei Congo continúa y se afianza no sólo en el campo 
político sino también en el terreno militar. Los tres documentos 
que aquí publicamos lo confirman. EI primero es una entrevista 
al General Nathaniel Mbumba, presidente dei Frente Nacional 
de Llberación dei Congo y el segundo, extractos de un discurso 
pronunciado en una zona liberada cn ocasión dei 170. 
aniversario de la independencia dei Zaire y 9o. de la fundación 
dei FLNC, en presencia de los nuevos reclutas que se incorpora: 
ban a la lucha armada y de poblaciones desplazadas de sus 
localidades por la ofensiva de las fuenas mobutistas y franco
marroqu íes. Finalmente, un comunicado de guerra, emitido por 
el alto mando de las fuerzas populares . 

Los tres documentos expresan la decisión de los patriotas 
congoleses de luchar hasta la victoria y perrniten, ai mismo 
tiempo, una evaluación dei cuadro político-militar dominante en 
cl Zaire. 

La entrevista 

[ffieâcntcm ente. Mohu
tu ha dic:ho que la 
gt1erra <'stá termina-

da y lia em prendido una gira úc 
agrudcd111ic11to p or los paúes 

Frundu, Btilgk u. Murruecos 
que más dirccta111c11tc lo han 
avudado a combalir la .wblc-
1•ut·ió n popular CII 7 uire. f. Í, llS 
guerrilleros dei PI NC han mfri· 
do rt•al111e11tt! 11110 derrota ? 

Mobulu llicl' que la guerra 
está terminada pero sabe que 

eso no es cierto. Efectivamente, 
los marroquíes partieron, pero 
queda un contingente de 250 
hombres para proteger las insta
lac1ones mineras de Kolweti. Y 
su ejército se encuen tra en el 
mismo desastroso estado que 
antes dt:I estallido de la lucha 
a r m ada de liberación. Si el 
F'LNC quisiera retomar, hoy , 
las zonas y los pueblos que 
había liberado cn el período 
marz.o-abril, podría hacerlo fá
cilmente en un sólo d ía. Noso-

tros lo haremos cuando lo juz
guemos oportuno. 

j, Pero. el FLNC permanece re'!/· 
mente implantado en e/ pais? 

Ahora, se sabe en todo Zaire 
que el FLNC es una fuerza real 
que ha hecho fracasar a Mobutu 
y que continuará su guerra de li
beración. La población continúa, 
todavia hoy, incorporándose a 
nuestras filas: vienen de Kolwezi .-. 
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' .... y de otras zonas que no hemos 
QJ p odido alcanzar con nuestras 
i... fuerzas de liberación. Además, 
~ todos los jóvenes que se han es
--.J condido en el monte con su fa-

milia solicitan recibir armas iii
mediatamente. Tal es su impa
ciencia por combatir. Millares de 
personas han buscado refugio 
cerca de nuestras bases. Otras 
han preferido el exilio antes que 
asistir a la reocupación de las re
giones que habíamos liberado. 
Mobutu tiene miedo y obliga a 
los Jóvenes a alistarse en el eJérci
to, con e] fin de evitar que lle
guen a nuestras bases. Pero, ni 
siguiera logra retener a sus pro-
p ios soldados, encuadrados y 
"trabajados" desde hace mucho 
tiempo. Nos cuesta creer que 
personas que han sufrido en car
ne propia bombardeos y malos 
tratos infligidos por el ejército 
de Mobutu y sus aliados puedan 
ser fãcilrnente integradas a las 
FAZ (Fuerzas Armadas dei Zai
re). 

LIBERAR EL CONGO 

Todo eso en cuanto a Shaba. 
Pero, en las otras regiones y pro
víncias dei Zaire .. . 

Por supuesto, Mobutu ha in· 
tentado, como siempre, desen
cadenar el odio de las otras re
giones contra la población de 
Shaba, responsable, según él, de. 
la "desestabilización" dei régi
men. Pero, es preciso que quede 
bien claro que las filas dei Frente 
no comprenden solamente habi-

tantes de Shaba. Nuestros mili
tantes provienen de todas las re
giones dei país y esperamos toda
via más. EI objetivo común es la 
liberación de todo el Congo, con 

. todos los congoleiios sin diferen
cia alguna. 

EJ pânico se ba adueiíado de 
todas las personas que sacan pro
vecho de su fidelidad ai régimen 
Pero, para los otros, el FLNC ac
tivo, poderoso, decidido, ha 
abierto una esperanza. Ahora, en 
Kinshasa todo lo que ocurre es 
atribuído ai FLNC. Incluso si 
estalla una llanta se atribuye ai 
FLNC. Los nervios están agota
dos. Mobutu desconfía de todo 
el mundo. Como él mismo lo ha 
reconocido, sus guardias son ex
tranjeros. Ya no tiene confianza 
en sus onciales ni en sus pilotos. 
Ha anunciado la creación de un 
nuevo ejército, pero necesitará 
otros cuadros ;, Escogerá marro
quíes o directamente franceses? 

LA SITUACION MILITAR 

AI parecer, el ejéreito marroquí 
tampoco es lo más seguro en 
cuanto a su adhesión ai régi· 
men ... 

En efecto, parece ser que 
Dlimi (coronel, comandante dei 

contingente marroquí) ha tenido 
problemas con sus propios ofi
ciales. Algunos han proferido 
comentarios muy amargos. Ello
ocurrió durante la retirada. Los 
marroquies hab{an tenido mu
chos muertos y heridos y regre
saban en grupos pequenos desde 
Dilolo, Kapanga, Kissenge hacia 
Kolwezi. A la altura de Masaji, 
encontraron en un pueblo una 
veintena de campesinos. Enton
ces, los marroquíes se soltaron a 
hablar: "Estamos desilusionados. 
Se nos había dicho que venía· 
mos aquí para luchar contra la 
invasión extranjera, pero vemos 
que hemos sigo engaríados. Em
pezamos a comprender por qué 
ustedes apoyan ai FLNC." 

Y cada vez hay más deserto
res en el ejército de Mobutu. So
bre todo entre los jóvenes estu· 
diantes recientemen te reclutados 
que pasan a nuestro lado con ar
mas y bagages. 

Pero, sobre todo, no -cesa el 
flujo de civiles. Funcionarios, 
cuadros jóvenes, que van a ayu
damos a organizar escuelas y a 
alfabetizar a los adultos. Tam
bién hemos visto unirse a noso
tros enfermeras y médicos. 

Cierta prema ha dicho que si los 
combatientes dei FLNC abando-



11aro11 las posiciones que rete-
111011, fue por causa de las pro me
sas de Bélgica. (ncluso de c/ine
ro ... 

He oído también esos chis
mes. Algunos creen que lo que 
corrientemcnte se hace con Mo
butu puede hacerse con noso
tros. 

Si retiramos nuestras fuerzas 
de las ciudades, fue porque era 
imposible resistir los bombar
deos sin poner en peligro la vida 
de las poblaciones. Y hemos de
bido proteger la retirada de los 
civiles que decidieron compartir 
con nosotros la vida en la gue
rrilla. 

,O,ál es el 11i11el actual de la 111-
cha? 

Nuestra lucha continúa. El 7 
de junio, dos camiones, pertene
cientes a una columna que se di
rigia de Kolwezi a Dilolo, fueron 
valados por una mina a 12 kiló
metros de Mutshatsha. Los Ka
manyolas que viajaban en ellos 
tuvieron muchos muertos y he
ridos. Sobrevino, entonces, la 
clásica respuesta. Otras unidades 
de la misma división, estaciona
das en Mulshatsha, que oyeron 
las explosiones, se dirigieron al 
lugar. No lejos de allí, encontra
ron a unos ferroviarios que tam
bién querían ver lo que ocurría. 
Los Kamanyolas, llenos de rabia, 
descargaron sus armas sobre los 
civiles. La poblacióo local regis
tró cuarenla víctimas. 

Esos obreros, originarios de 
varias regiones dei país, ya ha
bían huido ai monte cuando se 
iniciaroo los primeros bombar
deos, en el pasado mes de abril. 
Algunos pem1anecieron con no
sotros. Otros habían decidido re
grcsar a la ciudad. Kinshasa fue 
informado de ese "incidente" y 
envió a Dilolo la orden de desta
car tres camiones de las FAZ pa
ra ir a Mutshatsha a apreciar la 
situación. A 20 kilómelros de 
Kasaji hacia Mungulunga, dos de 
los vehículos volaron ai pasar so
bre una mina. Ese 9 de junio hu
bo nuevos rnuertos y heridos. 
Entonces, un helicóptero voló 
desde KoJwezi para recoger los 
heridos ... Y eso continúa. Esta 
es, actualmen te, la situación ... 

• 
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Dos fechas históricas 
E/ discurso de Mbumba 

«« ~ 1 19 de junio es un 
gran dia en la histo
ria revolucionaria de 

nuestro país. Es en primer lu
gar, la fecha dei acceso de Con
go a la independencia, es este el 
170. aniversario y es sobre todó 
la primera victoria revoluciona
ria congolesa frente aJ colonia
lismo. 

Y también ese mismo dia es 
el 9o. aniversario de la funda
ción dei FLNC. En efecto, el 
19 de junio de 1968 fue creado 
por los nacionalistas congoleses 
el Frente de Llberación Nacio
nal Congolés. Esos combatien tes 
optaron por abandonar el pais 
como consecuencia de los malos 
tratos y la opresión ejercida por 
el régimen de Mobutu. Exilados 
i nvo I u n tariamente, decidieron 
organizarse y emprender una lu
cha nacional para salvar la na
ción congolesa sometida duran
te casi doce aiios a una poütica 
de alienación y a una explota
ción feroz. 

Quien haya seguido la evolu
ción de la situación política, 
económica y social dei actual 
Zaire habrã podido constatar 
una regresión en todos los cam
pos: una oligarquia neo-coloni
zada no deja de enriquecerse a 
costas de la explotación dei 
pueblo congolés. 

Caros compatriotas: 
Ustedes deben saber que du

rante esos a.õos los combatien
tes dei FLNC debieron vencer 
innumerables obstáculos para 
llevar adelante la lucha contra 
el régimen mobutista. Su entra-

da en Angola fue con e! objeti
vo de solicitar una ayuda a las 
a·u toridades coloniales de la 
época, dado que ellas parecfan 
oponerse a la política de Mobu
tu. 

Desde entonces, los imperia
listas portugueses nos obligaron 
a trabajar para ellos combatien
do a nuestros hermanos africa
nos, nacionalistas, que lucbaban 
por su independencia. Nos vi
mos obligados, a pesar nuestro, 
a cumplir esta tarea ingrata; la 
elección era muy limitada. A 
cambio, ellos aos prometieron 
otorgarnos una ayuda material 
consistente en e! aprovisioaa
miento de armas necesarias para 
cõrnbatir aJ enenúgo dei pueblo 
congolês, motivación profunda 
dei exilio invoJuntario de los 
combatientes dei FLNC. 

No servir al capitalismo 
y ai racismo 

Con la derrota dei colonialis
mo portugués, el cual se vio 
obligado a entregar el poder a 
los nacionalistas angoleiíos, los 
imperialistas intentaron conven
cemos de trasladamos a Africa 
dei Sur, seguramente para utili
zamos en el combate contra 
nuestros hermanos africanos 
que luchan y reclaman su sobe
rania y su autodeterminación; o 
también para llevarnos algún 
día aUí para luchar contra los 
nacionalistas de clicho país. Fren-
te a sus maniobras ponzoiiozas 
nuestra respuesta fue franca y 
categóricamente negativa, por
que ese no era el objetivo de 
nuestro exilio. Nosotros no as-# 
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Patnce Lumumba 

... piramos jamãs a servir las causas 
de los capitalistas y de los ra

~ cistas. 
n, Fue entonces que las autori
-.J dades portuguesas, ante nuestro 

rechazo, tomaron la iniciativa 
de contactar ai reaccionario 
Mo~utu para pedirle que pro
metiera una especie de amnistia 
que podría servir de base para 
trasladamos a Kinshasa (capital 
de Zaire-N de R) y seguramen
te, como ha pasado otras veces 
eliminamos, físicamente sin pro: 
ceso. 

Habiendo dado nuestra res
puesta negativa, se nos otorgó 
la oportunidad de permanecer 
en Angola, aun corriendo el 
áesgo de ser liquidados por los 
angolenos a quienes nosotros 
combatimos por una causa que 
al fin de cuentas iba en contra 
de nuestros propios intereses . 
Pero nosotros tomamos la deci
sión de quedamos y decidimos 
ai mismo tiempo tomar contac
to con el MPLA que respondió 
favorablemente a nuestra de
manda de asilo político. 

Si durante el desarrollo de la 
"Segunda Guerra de Liberación 
angolena" decidimos permane
cer al lado dei MPLA, fue por
que comprendimos que la lucha 
llevada a cabo por esta organi-

zaci6n era la única que defen
dia justa y vcrdadcramente los 
intereses dei pueblo oprimido 
de Angola. Su lucha buscaba 
poner fin aJ sistema de explola
ción ai cual cslaba sometido cl 
pueblo desde hacía cinco siglos. 

Por qué la secesión 

Caros compatriotas: ustcdes 
saben que algunos países nos 
tratan de "ex-gendarmes katan
gueses'' y también de secesionis
tas. El mundo entero debe saber 
que esas designaciones peyorali
vas e injuriosas represent.an las 
maniobras de los imperialistas 
reaccionarios que intenlan crear 
confusión en el espíritu dei 
pueblo congolés, dividirlo, para 
continuar con la explotación de 
sus riquezas. 

La secesión katanguesa ter
minó con el pasaje de su jefe 
Chom be ai puesto de Primcr 
Ministro de Congo. Es útil re
cordar a la opinión internacio
nal que esta secesión que fue la 
obra de un punado de indivi
duos, tenía como objetivo el 
acaparamiento de las riquezas 
mineras de la regi6n de Katanga 
por las potencias imperialistas, 
y en ningún caso pudo ser impu
tada a toda la población de la 
província de Katanga. 

Ustedes recuerdan, sin duda, 
que antes de que Congo acce
diera a la independencia, se 
habían creado en nuestro país 
varios movimientos políticos, la 
mayoría con base tribalista. En
tre esos movimientos, únicamen
el MNC de Lumumba presen
taba las características de un ver
dadero movimicnto nacional, ya 
que contaba con el apoyo de la 

Chombe y 
Mobutu en 1964. 
"N1 seçesionismo 
ni dictadura•· 

mayoria de los con~oleses, EI 
resto no eran mãs que instru
mentos ai servicio dei imperia· 
lismo. 

Actualmentti, los congoleses 
saben que entre los antiguos 
dirigentes de movimientos polí
ticos, únicamente el camarada 
Patrice Emery Lumumba fue el 
verdadero defensor de la patria 
y de los intereses dei pueblo 
congolês. La memoria de ese 
héroe nacional quedará indele
ble en los corazones de todos 
los congoleses. 

Ustedes han abandonado sus 
bienes para cobijarse junto ai 
FLNC. Ustcdes han decidido no 
soporlar más ai régimen fanto
che de Mobutu. Ustcdes han 
sido testigos de la evolución de 
los enfrentamientos de nuestros 
combatientes contra los solda
dos de Mobutu y seguramente 
están convencidos de que sin 
intervenciones extrarueras, espe
cíficamente el apoyo de aviones 
franceses, ustedes estarían aún 
en sus casas. 

Ustedes han podido consta
tar que durante nuestra perma
nencia en las ciudades y pue
blos liberados, nuestros comba
tientes han asegurado la protec
ción de personas y de bien~ 
materiales de particulares as1 co
mo los dei Estado, de misioneros, 
de campesinos y de obreros. 
Nuestro deseo es ver la eco
nomia congolesa sobreponerse y 
afirmarse para lograr una vida 
meJor para cada congolés. 

Los que ayudan a 
Mobutu 

Hoy, el traidor Mobutu, aho
gado por deudas, se ha rendido 



a sus amo:. franceses y belgas y 
acusa ai rl NC de robar manga
neso y ganado pertcncciente ai 
puehlo congolés cn las lonas 
liberadas. 

Ladrón in tcrnacional, bandi
do de larga historia muy cono
cida por todos, traficante de 
todas las materias primas de 
Congo cn provecho personal, 
Mobutu quicrc una vez más or
gamtar públicamente otra infa
mia. 

1--1 I• LNC considera, y es nc
cesano que la opinión congolesa 
e rntcmacionaJ lo St:pan, que cl 
manganeso de Kisenge y cl ga
nado cn cucstión. son biencs 
dei pueblo en provecho dei 
cual se lleva a cabo una lucha 
de liberación y jamás nmguno 
de sus combatientes se sentida 
con el derecho de apropiárselos. 

Nuestro país, uno de los mãs 
ricos dei mundo. es hoy víctima 
de las maqumaciones dei impe
rialis~o reaccionario que roba 
las nq uezas nac1on ales, expio ta 

a los trabaJadores manuales e 
in telectuales, a los campesinos 
e interviene aún en los asunto; 
mternos mediante el envio ma
sivo de aviones provistos de 
bombas incendiarias, así como 
tropas para masacrar vilmente ai 
sufrido pueblo congolês. 

Nosotros hemos constatado 
con dolor, cómo participan ai 
lado de las fuerzas reaccionarias 
cierto número de países africa
nos, seguramente corrompidos 
por los imperialistas. Se trata de 
Marruecos, Sudán, Uganda, Se
negal, ~?sta de Marfil y Egipto. 
Los dingentes de csos países 
saben, sin embargo, cuál es la 
~ituación real en el interior de 
nuestro país y, a pesar de todo 
ellos han aceptado respaldar a' 
fin de cuentas, la causa de los 
racistas sudafricanos quienes in
tentan alienar el normal y legí
timo proceso de liberación dei 
pueblo congolês que lucha por 
el progreso social y por un A
í rica independiente. EI FLNC 

Comunicado de guerra 
Las fuerzas dei Frente de 

Liberación Nacional Congo
lés han atacado la noche dei 
primero de julio, la ciudad 
de Kasaji en la provinda de 
Shaba en la línea dei ferroca
rril entre Oilolo y Kolwezi. 

Los combates han seguido 
sin interrupción hasta el 2 de 
julio, fecha en que las fuer
zas dei FLNC se retira.roo a 
sus bases en la selva. Las 
fuerzas Armadas Mobutistas, 
concentradas en ln ciudad en 
número de varios millues. 
sufrieron graves pérdidas hu
manas y moleriales. En efec
to, muchos muertos han que
dado sobre el terreno y los 
cuarteles de las FAZ (Fuerzas 
Armadas Zairenses. N. de la 
R.) fueron gravemente da
nados. 

EI FLNC.. por su parte, 
no ha sufrido ninguna pér
dida. 

LA LUCHA CONTINUA • 
VC:NCER O MORIR 

reafirma ·que el pueblo congolés 
no retrocederã jamãs ante los 
obstãculos que se le tienden. La 
firmeza y la determinación dei 
pueblo se impondrá sobre los 
mfüares de dólares que se movi· 
lizan contra ellos. 

EI FLNC está informado de 
la evolución de la situación en 
todo el país y particularmente 
en los grandes centros. Nosotros 
hacemos aquí un llamado a la 
vigilancia de todo el pueblo 
congolês y pedimos a la prensa 
internacional denunciar los ase
sinatos, las deportaciones ac
tualmente en curso en diferen
tes localidades de Congo. 

EI FLNC, el cual tengo el 
honor de presidir, declara a to
dos los africanos y a la opinión 
internacional que el Congo de 
mai\ana serã un Congo unido, 
fuerte, verdadero defensor de 
los pueblos oprimidos del país 
y de Africa. 

LA LUCHA CONTINUA 
VENCER O MORJR 
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PAKISTAN 

Los militares otra vez 
Era evidente que los 
jefes castrenses no 
llevaban a Bhutto en 
su corazón, dei mismo 
modo que éste no 
tsnía ningún motivo 
para tenerles simpatiss 

Georges Halby 

~ 
n las primeras horas 
del 5 de julio, los 
militares retomaron 

el poder en Pakistân, sin derra
mamiento de sangre. EUos ha
bían cedido el lugar a los civiles 
en 197 J, después de la secesión 
dei ala oriental dei país, transfor
mada en Bangladesh. El 5 de 
julio, las tres armas, coordinando 
sus acciones, tomaron el poder, 
deteniendo al Primer Ministro, 
Zulfikar Ali Bhutlo, a sus princi
pales colaboradores y a la ma
yoría de los jefes de la oposi
ción, pese a que estos últimos 
venían reclamando hacía algunas 
semanas el arbitraje de los milita
res. 

A despecho de su aparente 
equidad, los golpistas parecían 
mâs cercanos a la oposición que 
a Bhutto. Podría pensarse que el 
golpe de Estado se hizo en pri-

El gmnal lio Ul-Haq, nuevo "adm,mstrador de la ley marcial" 

mer lugar con tra él. "/:,"/ tífmpo 
de Bhutto termínó y ustedes lo 
verán bíen ", declaró el general 
Zia Ul-Haq, el nuevo administra· 
dor de la ley marcial. 

No hay "cabeza política" 
aparente entre los veinticinco 
oficiales superiores que tomaron 
los comandos. Son los de más 
alta graduación en las tres armas. 
El general Tikka Khan parecia el 
más susceptible de intentar un 
golpe de fuerza: él habría sido 
de los _primeros en ser dctcnido 
por los autores dei putsch . Los 
militares proclaman sus buenas 
intenciones democráticas y con
firman que las elecciones legisla
tivas, previstas para el 7 de oc
tubre, después de intensas tran
sacciones entre Bhut1o y su opo
sición, serán efectuadas. 

EI ejército será garante de su 
correcto desarrollo - que era lo 

Nuestra anterior edició11 circuló 
poco antes dei golpe mi/irar en 
Pakistá11. Sin embargo, el articu
lo de lftikhar Ahmad que publi· 
c:amos en la mismo ya ofrecía 
a nuestros lec:tores una visión an
ticipada y objetiva dei desarrollo 
de los ucuntecimientos. t:11 esta 
nota, Georges llalby 0110/iza la 
situaciôn palcisrani después dei 
golpe que derrocó ai gobiemo 
dei presidente Alí Bhuuu. 

que pedia la oposieión ; Bhutto 
serâ autorizado a postular una 
banca, pero los militares exclu
yen la posibilidad de que vuelva 
ai premicrato ... Son matos au
gurios para el escrutínio, aun 
cuando las personalidades civiles 
cnearccladas o en prisión domici
liaria sean liberadas en un tiem
flO prudencial antes de las elec
ciones, tal cual lo ha prometido 



el general Zia. De hecho, es 
imposible actualrnente saber a 
qué atenerse en cuanto a las 
intcnciones reales de los jefes 
militares, decididamente poco 
iníluidos por la tndición colo
nial britânica de no injerencia 
dei cjército en los asuntos políti· 
cos civiles, a diferencia de sus 
colegas hindúes. 

La prueba de fuerza 

Es necesario proseguir el pa
ralelismo con la lndia. En efec· 
to, Bhutto, atormentado por su 
oposición, acababa de triunfar 
allí donde la Sra. Gandhí había 
fracasado algunos meses antes. 
Los dos Primeros Ministros no 
dejaban de tener puntos comu
nes: ambiciones nacionalistas, es
bozos socialistas, ejercicio auto
crático dei poder. Aqui y allá su 
oposición, durante mucho tiem
po dividida, heterogénea, consi
derada sin importancia, lograba 
unirse sin otro programa que la 
defensa de las libertades, enfren
tada ai poder personal. EI ejem
plo hindú dio alas a la oposición 
pakistani, un confuso conjunto 
de musulmanes ultraortodoxos, 
jefes tribaJes, generales en retiro, 
poderosos hacendados expolia· 
dos por una incipiente reforma 
agraria, caciques que se apoya
ban en una pequena burguesia 
urbana descontenta. Ayer IJeva
da al rid ícuJo, esta oposición se 
puso de acuerdo abruptamente 
para jugar una prueba de fueria 
con Bhutto dcspués de las elec
ciones dei 7 de mano último, 
que fueron trampeadas por las 
autoridades de mancra tan grose
ra que una comisión investigado
ra oficial no pudo más que cons
tatar las irregularidades. 

Después de cuatro meses de 
revueltas y manifestaciones caUe
jeras, con más de 350 muertos, 
Bhutto aceptó organizar, para el 
otoi\o, nuevas elecciones. Las 
dos partes debían reunirse el 5 
de julio a fin de determinar las 
modalidades. Fue el momento 
elegido por los militares para 
intervenir. Parece que ellos ha· 
bían preparado esto desde hacía 
tiempo. 

Se comprende cntonces que 

No. 15/agosto 1977 

los militares no lleven a Bhuito 
en su corazón. La desconfianza 

• era reciproca. El Primer Ministro 
siempre evitó poner en juego a 
los generales más turbulentos. 
Además, su política intransigen
te de independencia nacional, aJ 
suscitar el resentimiento de los 
norteamericanos, condujo a pre
siones por parte de éstos en lo 
que se refiere ai suministro de 
armas y que el ejército no pudo 
deJar de apreciar. 

Un "posible Líbano" 

Después de.! levantamiento dei 
embargo sobre el suministro de 
armas norteamericanas aJ sub
continente, Washíngton firmó un 
acuerdo de aprovisionamientos 
militares por cerca de 38,6 mi
Uones de dólares y e! Pentágono 
demandá la aprobación dei Con
greso por un suministro de 79,5 
millones de dólares en armamen· 
tos por un período no especifica
do. Sin embargo, la decisión de 
Bhu tto de comprar a Francis 
una planta de procesamiento de 
plutonio por 140 millones de dó
lares (permitiendo eventualmen· 
te a Pakistán la fabricación de 
una bomba atómica) conduJo a 
una protesta generalizada por 
parte de alemanes, canadienses 
(que echaban atrás su compromi· 
so contraído el ano pasado de 
financiar la instalación dei segun
do reactor nuclear de Pakistán 
..:...222 millones de dólares- y 
sobre todo de los norte·america
nos: Washington acaba de sus
pender el suministro de granadas 
lacrimógenas a lslamabad así co
mo de anular un contrato por 
600 millones de dólares corres
pondiente a la compra por parte 
de Pakistán de l 1 O cazabombar
deros subsónicos "A-7". 

Pakistán tuvo en sus primeros 
anos una diplomacia de corto 
alcance. Bhutto intentó reequili· 
brar su política exterior y hacer 
representar a su país un papel de 
prirnera línea, especificamente 
en el seno dei Terccr Mundo. Pa
kistán mantenía relaciones amis
tosas con China (gran abastece
dor de annas, lo mismo que Fran· 
eia) y con los Estados Unidos. 
Pero acababa de normalizar sus 

relaciones con la Unión Sovié
tica. En el campo internacional 
buscaba promover una cumbre 
dei Tercer Mundo, proyecto que 
parecia no disgustar a China 
pero aJ cual lndia se opuso te
nazmente. Por último, Bhutto 
llegó a normalizar las relaciones 
con Nueva Delhi aunque la tra
dicional enemistad entre hin· 
dúes y pakistaníes esté lejos de 
haber desaparecido. 

La apertura aJ ex tenor pasó 
también por un acercamiento 
- hoy puede ser comprometi
do- con Bangladesh y, sobre 
todo, pQr la alianza con los 
países petroleros árabes, con 
Arabia Saudita, en particular. 
Fueron los emisarios del rey 
Khaled quienes intervinieron pa· 
ra hacer llegar a Bhutto y sus 
adversarios a un compromiso; la 
primera inquietud de los milita
res pakistaníes, una vez Uegados 
aJ poder, fue dirigir un mensaje 
a Ryad. 

Para el ex Primer Ministro pa· 
kistaní, las consideraciones rela
tivas a la seguridad nacional 
eran, por lo tanto, primordiales. 
Para él, Pakistán, movido por 
fuerzas centrífugas importantes 
e indóciles (amenazas de sece
sión dei BaJoutchlstan e irreden
tismo pachtu), era un "posible 
Líbano". De ahí su intransigen· 
eia en dicho campo. Pero Bhu· 
tto, que había hecho de "Socia
lismo e lslam" su divisa, no 
abandonó por eso los problemas 
interiores. El logró parcialmente 
sacar dei feudalismo a un pais 
esencialmente agrícola de 70 rni
llones de habitantes, pero ai pre
cio de un autocratismo creciente 
que finalmente Le seria fatal. 

La confrontación con la opo· 
sición bloqueó prácticamente el 
aparato administrativo y desor
ganizó la economía, proporcio
nando a los militares el pretexto 
para su intervención. i,Serán és
tos ~or lo menos capace5" de 
desbloquear la situación? Es du
doso. Lo que está claro de todas 
maneras es que con su retorno al 
poder se abre un nuevo período 
de inestabilidad en un subconti
nente híndú que hasta hace pô* 
cos meses parecía mantenerse aJ 
margen de los torbellinos de la 
historia. e 
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V el huracán 
también llegó a Sri Lanka 

Poco después dei golpe en Pakistán, el último gobierno po
pulista dei subcontinente hindú cayó derrotado en las urnas. 
Hay evidencias, sin embargo, que indican que la ola derechista 
puede estar entrando en su etapa ds reflujo. 

Mãs devastador que los vientos 
monzónicos, el huracán politico 
desatado sobre la península indos
tánica lleg6 también a Sri Lanka 
-la antigua Ceilán- donde la 
Primer Ministro, Sefiora Sirinavo 
Bandaranaike, fue abrumado
ramente derrotada en las elec
ciones dei pasado 21 de julio. 

Cay6 así eJ último de los regí
menes populistas del subcontinen
te, derrotado por la desenfrenada 
inflaci6n (300'X>desde 1970), la al
ta desocupaci6n (un mill6n de 
desempleados sobre 13 millones de 
habitantes), las dificultades en eJ 
abastecimiento de productos 
básicos a la poblaci6n y la hábil 
utilizaci6n por la derecha del tema 
de los derechos humanos y el 
rechazo a la censura de prensa y 
seis anos de vigencia ininterrum
pida dei " estado de emergencia". 

Aunque el oficialista "Partido de 
la libertad" insisti6 en su campana 
que "Sirinavo no es Indira", el 
paralelismo con lo ocurrido en la 
India es notorio y comprende in
cluso el detalle dei rápido ascenso 
político de Anura Bandaranaike, 
hijo de la Jefa de Estado, en el 
período preelectoral, que motiv6 
una campana oposicionista contra 
el presunto establecimiento de una 
"dinastía", cuyos argumentos 
pareclan calcados de los utilizados 
en la lndia contra el joven Sanjay 
Gandhi. 

Un enclave exportador 

Junius Richard Jayerwardene, el 
nuevo premier ·cingalés, cuenta 
ahora con una cómoda mayoría 
de p9 bancas sobre 168 para el 
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gobierno de su "Partido Nacional 
Unido". Conservador y pro
occidental, "J .R." intentó presen
tarse como "socialista" en la cam
pana electoral . Sus modelos 
políticos distan mucho, sin em
bargo, de los dei socialismo 
europeo y se acercan, en cambio, 
a los dei "capitalismo salvaje" de 
Singapur, Hong Kong o Formosa. 
Siguiendo el ejemplo de estas tres 
islas, Jayerwardene quiere con
vertir a Sri Lanka en un "enclave 
exportador", estableciendo una 
zona libre de doscientas millas 
cuadradas en la que las trans
nacionales podrán establecer sus 
plantas de ensamblaje y reexpor
t;l.ción sin impuestos ni control 
gubernamental. "Fuera de ella 
s61o estimularé la pequena indus
tria", prometi6, interpretando es
ta actitud como demostración de 
su "socialismo", cuando en 
realidad s6lo se trata de garantizar 
a los eventuales inversores que no 
se les interrumpirá el surninistro 
de mano de obra barata. 

Flujo y reflujo 

Dos derrotas electorales y un 
golpe militar en menos de tres 
meses desplazaron totalmente a los 
gobiemos populistas dei subcon
tinente (podrla considerarse que la 
ola regresiva comenz6 en 1975, 
con el golpe y asesinato de Mujibur 
Rahman en Bangladesh). Para
dójicamente fueron las esperanzas 
de superaci6n despertadas en las 
amplias mayorías marginadas y 
hambrientas las que terminaron 
por volverse en contra de los 

gobiemos de Rahman, Gandhi, 
Bhutto o Bandaranaike, que sólo 
pudieron cumplir parcialmente sus 
promesas. Dejar la bandera de las 
libertades en manos de la derecha 
fue un error común a estos cuatro 
gobiemos antioligárgicos y en 
mayor o menor grado antimpe
rialistas. 

La nueva era política que se abre 
no promete ser estable y así lo 
ejemplifican los disturbios en Sri 
Lanka, que han obligado al nuevo 
gobiemo de Colombo a endurecer 
aún más e) "estado de emergencia" 
e implantar el toque de queda, en 
abierta contradicción con lo 
pregonado en su campana. De eUo 
se ha valido la sefiora Bandara
naike para iniciar su oposición, 
una actividad en la que la siempre 
sonriente líder política es experta 
tras haber recuperado e) poder en 

1959 (luegodel asesinato y de sues
poso. entonces premier) y en 1971 
(después de haber sido derrotada 
electoralmente por el Partido 
Na~ional Unido). Madame Ban
daranaike espera ser recordada 
por su reforma agraria, la na
cionalización de las plantaciones 
dei famoso "té de Ceylán" y su 
política social avanzada, que el 
"capitalismo salvaje" de Jayerwar
dene no podrá ni querrá mantener. 

El inicio de su campana coincide 
con el resurgimiento político de ln
dira Gandhi, quien acaba de 
reaparecer en la vida pública de la 
vecina lndia con un multitudinario 
acto de masas destinado a renovar 
el esclerosado Partido dei Con
greso hindú desde la oposici6n. 

La ola derechista que aneg6 el 
subcontinente podría estar entran· 
do así en su etapa de reflujo. • 



Panamá: el Tratado en la recta final 

La ya larga lucha dei pueblo 
panameno por la recuperaci6n de 
su soberania total y la eliminaci6n 
dei enclave colonial enquistado en 
su territorio esta.ría a punto de al
canzar un trascendente éxito con la 
inminente firma de un nuevo 
tratado , panameflo-estado
unidense sobre el canal, en el cual se 
elimina la infame cláusula de "per
petuidad", se reduce de inmediato 
la presencia militar nortearneri
cana en la llamada "Zona del 
Canal" y se garantiza, tal como 
siempre lo propugnara el general 
Omar T orrijos, que Panamá será 
íntegramente duena de la vía de 
agua "antes dei aiio2000". 

Hubiera sido de justicia, por 
cierto, que los Estados Unidos 
pagaran a Panamá indeminiza
ciones acordes con los enormes 
beneficios extraídos de su arbi
traria e ilegítima ocupaci6n de 
suelo panameno. Pero seria injusto 
no apreciar que si la actual coyun
tura internacional no permite la 
firma de un "tratado ideal", el 
equipo negociador panameflo 
conducido por Torrijos ha sabido 
arrancar dei interlocutor más 
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Losjefes de Estado en Bogotti 

duro, intransigente y poderoso un 
"tratado viable". 

Se demuestra, una vez más, que 
el más pequeno de los países puede 
enfrentarse ai más poderoso de los 
imperios si cuenta con la fuerza 
que da la justeza de su causa, la 
determinaci6n de su pueblo, la 
sabiduría de sus dirigentes y el 
apoyo de la solidaridad inter
nacional. 

Haber convertido a la demanda 
panamena en una reivindicaci6n 
capaz de unir a los latinoameri
canos sin excepci6n y concitar el 
respaldo dei Tercer Mundo -ex
presado a través dei Movimiento 
de Países No Alineados- y am
plios sectores de la opini6n inter
nacional es, precisamente, uno de 
los mayores méritos dei proceso 
revolucionario panameflo iniciado 
en 1969. 

Digno corolario de esta gesta 
diplomãtica fue la reuni6n cumbre 
que congreg6 en Bogotã ai Jefe de 
Gobierno general Omar Torrijos y 
cinco de los Jefes de Estado más 
identificados con su lucha, los 
presidentes de Colombia, Alfonso 
López Michelsen; de Costa Rica, 
Daniel Odúber; de México, José 

L6pez Portillo; de Venezuela, 
Carlos Andrés Pérez, y el Primer 
Ministro de Jamaica, Michael 
Manley. 

Reunidos fundamentalmente 
para escuchar los informes dei 
general Torrijos sobre la marcha 
de las negociaciones, los man
datarios suscribieron un trascen
dente comunicado conjunto en e) 
que se anuncia que este "fraterno 
grupo d~ pafses" ha establecido 
"un mecanismo de consulta para 
reafirmar los principias de justicia 
social, libertad, paz y democracia 
en América". 

En ese documento, los Jefes de 
Estado se cong:ratulan de "la pron
ta culminación dei tratado que 
pandrá término a un rezago co
lonial en América y satisfaga la 
leg{tima e inaplazable aspiración 
de Panamá a recobrar su soberan{a 
sobre la totalidad de su térritorio" 
y establecen otros puntos de coin
cidencia: 

- La convicci6n de que el caso 
de Belice debe resolverse por 
medios pacíficos y "mediante e/ 
respeto a su integridad territorial y 
el principio de libre autodeter
mi71ación de los pueblos". 

- La exhortaci6n a que "siendo 
América Latint~ la única zona 
habitada libre de armas atómicas, 
todos los pa(ses de la región sus
criban el Tratado de Tlatelolco" 
que proscribe las bombas nu
cleares de] subcontinente_ 

- La necesidad dei estableci
miento de un nuevo orden eco
nómico internacional "que elimine 
inequidades y afiance una t1utm
tíca justicia entre los pueblos" y 

- El apoyo a la propuesta 
mexicana de constituir un fondo 
estabilizador de los precios dei~ 
"a la luz de una equitativa relación 
de los términos de intercambio ". 
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Vietnam: Los militares en la reconstrucción 

EI a.fio pasado las Fuerzas Armadas Popu
lares de Vietnam roturaron 35 mil hectáreas de 
tierra y cultivaron con cereales 35 mil hectá
reas. Pero éste no fue solamente un aspecto deJ 
inmenso tTabajo que están realizando a través 
de todo eJ país los combatientes que derrotaron 
a losnorteamericanos. 

Sobre el rio Dac Uy unidades dei ejúcito es
tán construyendo una represa que abastecerá 
de agua a 300 mil hectáreas de tierras agrícolas 
en la altiplanide. Otro gran embalse está siendo 
construido en la provinda meridional de Dau 
Tieng coa una capacidad de acumulación de 
mil millones de metros cúbicos de agua. 

SeiiáJese que todo este inmenso esfueno se 
realiza simultâneamente a las tareas militares. 
EJ ejército popular vietnamita ya consigui6 
desactivar o destruir más de seis millones de 
minas sembradas por los norteamericanos y 
cinco mil toneladas de proyectiles y bombas de 
distintos tipos. , 

S6Jo en las áreas que liberaron de estos mor
tíferos ingenios bélicos fueron recuperadas 33 
mil hectáreas de tierras agrícolas. las Fuenas 

Comores 

Armadas de Vietnam están en una nueva 
guerra, alcanzar las metas que el plan quin
quenal 1976-1980 les ha consignado: roturarde 
400 a SOO mil hectáreas de üerta, desarrollar 
grandes proyectos agrícolas y ganaderos. 

Eso representa la mitad de un millón de hec
táreas previstas por el plan como meta de re
cuperación. Este plan es uno de los más am
biciosos de los que se reaJizan en todo el Tercer 
Mundo: producción de 21 millones de tone
ladas de cereales; un millón de toneladas de 
pescado marítimo; urt millón doscientas mil 
hectáreas de bosques nuevos; 3.5 millones de 
metros cúbicos de madera; 130 mil toneladas de 
papel; 300 mil toneladas de acero; 450 millones 
de metros de tela; dos millones de toneladas de 
cemento; 1.3 millones de toneladas de ferti
lizantes químicos; diez millones de carb6n lim
pio y cinco mil millones de kilowatts-hora. Se 
prevé además aumentar en dos veces y media la 
producción mecânica en comparaci6n con la de 
1975. EI rebano porcino será aumentado a 16 
millones quinientas mil cabezas. 

Tanto como en la guerra, los vietnamitas 
siguen ejernpJares en la paz. 

epfrenta el neocolonialismo 

"La luchaarmadaseráempleada 
para liberar a la is/a de MayoHe si 
fracasan los esfuerzos que ha em
prendido la Organización de 

I Unidad Africana para encontrar 
· una solución pacífica", afirm6 en 

Dar Es SaJam el vice-presidente 
comorino Mohamed Hassanali 
tras la finaJización de la última 
"cumbre" de la OUA. 

Hassanali subray6 que los 49 
países africanos independientes 
aguardan con interés el resultado 
de las conversaciones propuestas 

entre los presidentes Omar Bongo 
de Gab6n y Giscard D'Estaing de 
Francia sobre el problema de 
Mayotte, una isla perteneciente aJ 
archipiélago comorino y que fue 
separada de éste por intervenci6n 
gala ai prodamarse la independen
cia de la República de las Comores 
en 1975. "La tdctica de balcani
zación empleada por Francia fue 
condenada por todas las {nteroen
ciones" a afirm6 HassanaJi, quien 
sostuvo que "e/ colonialismo fran
cés en A/rica no terminó con la in-



dependencia de Djibuti, como 
París intenta hacer creer", 

Actualmente hay alrededor de 
diez mil soldados franceses des
tacados en Mayotte, cuyas costas 
están custodiadas por tres barcos 
de guerra. La República de Ias 
Comores, en cambio, todavia no 
tiene ejêrcito ni armada de guerra. 

Sin embargo, aunque un con
flicto de tipo convencional esté 
descartado, no debe menospre
ciarse por ello la determinaci6n de 
los comorinos a luchar por re
cuperar la integridad territorial de 
su patria. Cuentan a su favor con 
gran parte de la opini6n pública 
francesa, que resistiria ver a su paí's 
involucrarse en una nueva guerra 
de tipo colonial y con eJ apoyo 
diplomático de la OUA y la Liga 
Arabe, a la cual el gobierno co
morino acaba de solicitar su incor
poraci6n. 

Congo en la línea 
de N'Gouabi 

"El esfueno teórico y práctico 
realiz.ado por e/ presidente Mtirien 
NGouabi constituye para nosotros, 
los dirigentes de la República 
Popular dei Congo, como para 
nuestro pueblo, 1ma herencia 
inalienable. En otras palabras, el 
combate continúa conforme a la 
Unea dei Partido, que fue y sigue 
siendo la dei presidente Marien 
N'Gouabi". 

Con estas afirmaciones, hechas 
a la revista "Afrique-Asie--, el 
coronel Joachim Yhomby-Opango 
desvirtu6 las versiones propaladas 
en Europa de que el nuevo gobier
no de Congo-Brazzaville - que él 
preside- se estaria apartando de 
la línea revolucionaria dei coman
dante N'Gouabi, asesinado el 
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pasado 19 de marzo, 
El Comité Militar del Partido 

Congolés dei Trabajo, que asumi6 
en la emergencia la direcci6n dei 
Estado y la organizaci6n política, 
está emprendiendo un intenso es-
fuerzo de reorganizaci6n de las es-
tructuras de gobiemo "para salvar 
la revolución". No obstante, 
Yhomby-Opango ha confirmado 
Ia próxima realización dei Tercer 
Congreso dei PCT, en cuya 
preparaci6n trabajaba N'Gouabi 
en el momento de su asesinato. 

"Una vez fortalecido y dinamizado 
e/ Partido -aclara el nuevo 
presidente- serán las organi
zaciones de masas las que deberán 
dar/e un nuevo aliento y elegir sus 
direcciones permanentes. Pero ello 
requiere que primero pongamos 
orden en la casa". 

La prioridad dei nuevo gobiemo 
está en el desarrollo dei sector es
tatal de la econonúa "porque es
timamos que todos deben bene
ficiarse dei progreso y que la redis
tribución de las riquezas nacio
nales ai pueblo debe ser equita
tiva". No obstante, la inversi6n 
privada e incluso la extranjera es 
alentada "pero en e/ entendido de 
que no se tratará de un desarrollo 
anárquico" ya que "e/ sector 
privado sólo puede actuar en e/ 
cuadro estricto delineado por los 
responsables dei país". 

Yhomby-Opango sabe que 
"mientras sigamos la vía de la 
revoluci6n en el Congo el complot 
imperialista seguirá manifestán
dose, tanto más porque nos esfor
zamos en hacer una revoluci6n 
socialista", Es por ello que "un én
fasis particular es puesto en los 
problemas de la organizaci6n". 

Por la misma raz6n, el gobiemo 
dei Congo-Brazzaville mantiene 
inalterable su linea de solidaridad 

Coroneljoachim Yhomby-Opango 

con las revoluciones vecinas. 
"Hemos condenado la agresi6n 

contra la República Popular de 
Benin -recuerda el presidente 
congolés- y continuaremos 
apoyando la causa dei pueblo 
beninés y su gobiemo revolu
cionario. Consideramos que todo 
ataque dirigido contra la Repú
blica Popular de Angola y el 
MPLA es un ataque dirigido con
tra la República Popular del Con. 
go y el PCT. Nuestro país reconoce 
al Frente POUSARIO como 
movimiento de liberaci6n nacional 
dei Sahara y apoya con todas sus 
fuerzas la lucha de nuestros her
manos de Azania (Sudáfrica), 
Zimbabwe y Namíbia. Estimamos 
que es absolutamente imperativo 
que una solidaridad más estrecha, 
más activa y más concreta se ins
taure entre los países progresistas y 
revolucionarios de Africa" ya que 
"nuestro pueblo, ni ningún pueblo 
africano, podrá sentirse realmente 
libre mientras una parte del con. 
tinente contin6e padeciendo bajo 
el yugo de regfmenes minoritariot 
y racistas". 



·• u 
U'f 
•r-

-e 
8 
ns 

SQ 

os 

- J 

sa 
.Q 

•O 

• 
e 
~ 
~ 

r 
' 

La iglesia y el divorcio en Brasil 

Cuando se anunci6 que por 219 
votos contra 162 el congreso 
brasileiio había aprobado la ley de 
divorcio. mil seiscientas mujeres 
que ocupaban las habitualmente 
desoladas galenas del Palacio 
Legislativo construido por Oscar 
Niemeyer gritaban eufóricamente: 
'Nelson, Nelson' . Era una con-

memorac.ión "a la brasileiia" que 
por algunos momentos rompi6 la 
tranquilidad de Brasilia. 

'Nelson" es el actuaJ Senador 
por el Movimiento Democrático 
Brasileno (MDB), Nelson Car
neiro, que desde hace treinta a.fios 
presentaba en todas las legislaturas 
de las que participaba, el proyecto 
divorcista. Aunque logr6 a veces 
éxitos parciales, es ésta la primera 
oportunidad que logra el quorum 
legal para que el proyecto se trans
forme en ley. 

Natural de Bahia y actual re
presentante de la oposición de Rio 
de Janeiro, Nelson Carneiro 
m.anifest6 siempre no estar pele.an
do por causa propia. Está casado 
desde hace 23 anos con la senora 
Maria Luísa, peruana, que como él 
era ya viuda. Para Carneiro, el 

Nelson Carneiro udbe el ab-rcuo 
de $U mt.ifer wjruú de aJ,robado 
eldiwrcu, 

divorcio será una conquista social 
importante, acorde con los nuevos 
tiempos. 

Brasil es un pais de poblaci6n 
muy·católica y en el que la lglesia 
tiene una poderosa influencia, que 
a través de a.fios volcó ai combate 
ai divorcio. En los últimos tiempos 
la iglesia brasilena ha asumido una 
posición de vanguardia por la 
reforma social, y era evidente que 
el combatê contra el divorcio ya no 
la movilizaba como en el pasado. 
Su alta jerarquía, sin embargo in
tent6 una vez más, evitar la 
aprobación de la ley o aplazar la 
discusión, alegando que ese no era 
el problema fundamental dei 
pueblo brasileiio en el actual 
momento de crisis y que la 
prioridad que se le daba podía ser 
una maniobra de la derecha para 
distraer la atención dei pueblo. 

EI régimen brasileno buscó a úl
tima hora hacer un "buen negocio" 
con la lglesia. EI Ministro de Jus
ticia, Armando Falcão, manifestó 
a los cardenales que el partido 
gubemamental, ARENA, podría 
impedir la aprobación de la ley si la 
Iglesia estaba de acuerdo en des
terrar dei país a Don Pedro Casal
dáliga, el combativo y valiente 
Obispo de Sao Félix de Araguaia, 
en el corazón del Matto Grosso. 
Don Pedro está liderando una 
lucha extremamente dura pero 
exitosa a favor de los campesinos 
de la región y ahora mismo acaba 
de ir a la Cámara de Diputados 
para denunciar -en un testimonio 
que dur6 casi seis horas- con 
nombres y apellidos, a civiles y 
militares que son latifundistas o 
que los apoyan. 

Frecuentemente acusado de 
"comunista" y "subversivo", 
Casaldáliga disfruta de un enorme 
prestigio en su diósesis y dei res-

Don Pedro C4$ald6Uga 

peto de sus colegas y, por eso mis
mo, es un blanco permanente de 
los ataques de la derecha política y 
de sus aliados empresariales. 

Se supo en Brasilia que el Car· 
denal de Río de Janeiro fue el por
tavoz de la lgiesia para informar ai 
Ministro Falcã'o de que su pro
puesta era inadmisible: la jerar
quía eclesiástica no enlraría en 
componendas de esa naturaleza y 
que el gobiemo debía asumir la 
responsabilidad por el voto de sus 
diputados. 

Ahora el proyecto de divorcio 
ya es ley y miles de matrimonios 
"desquitados" (separación legal) o 
que se habían de hecho aban
donado están aguardando la 
reglamentación de la ley para 
regularizar su situación. 

Un juez de Belo Horizonte Es
tado de Minas Gerais -uno de los 
más renuentes al divorcio
hablando a la revista "Veja", dijo 
que s61o en su juzgado ya firm6 
más de tres mil sentencias de "des
quite" y agregó: "Si el divorcio 
disolviese la familia no habría mâs 
familia en el resto dei mundo, ya 
que son tan pocos los países en los 
que el divorcio no está legalizado''. 
Brasil esel 128° paísen adoptarlo, y 
aunque no haya cifras difinitivas, 
los líderes divorcistas consideran 
que hay cerca de 12 millones de 
brasileõos casados pero separados. 



Los norteamericanos en 
las Canarias 

Los medios progresistas afri
canos estân comenzando a ma
nifestar públicamente su preo
cupación por la proyectada am
pliaci6n de las facilidades militares 
norteamericanas en las islas 
Canarias. 

bombarderos "B-52" o los proyec
tados "B-1". 

'1imitado" en Europa. Sin embar
go, las bases serían vulnerables a 
un eventual ataque proveniente de 
la cercana costa africana. Ello ex
plicaria, según el Movimiento por 
la Autodeterminación y la In
dependencia dei Archipiélago 
Canario (MPAIAC), el bene
plâcito con que Washington re
cibió la anexión dei Sahara oc
cidental por" Marruecos y Mau
ritania, dos regímenes "amigos" y 
seguramente mâs confiables que el 
que establecería el independentista 
Frente POUSARIO. 

Los africanos, que consideran a 
las islas como una de las últimas 
posesiones coloniales en el con
tinente, ven como una amenaza a 
su seguridad la autorización con
cedida por Adolfo Suârez a la 
Fuerza Aérea estadounidense para 
que utilice el modemisimo ae
ropuerto de Tenerífe para sus 

Ya hay dos bases militares nor
teamericanas en el archipiélago 
"guanche" y se estima que las ins
talaciones aeronavales que Espana 
ha comenzado a construir en Gan
do (Gran Canaria) podrian alber
gar a los nuevos submarinos 
"Trident", dotados de los misiles 
'"Perseus" y, eventualmente, la 
temible "bomba neutrónica". 

Estas instalaciones estân des
tinadas, según la estrategia nuclear 
desarrolJada por James Schlesin
ger. a jugar un papel importante en 
el caso de un conflicto atómico 

Una de las reivindicaciones in
mediatas dei MP AIAC, -que en 
noviembre de 1976 ha inaugurado 
la "etapa de propaganda arma
da'" - es, precisamente, la expul
sión dei territorio de las bases 
militares extranjeras. 

Uruguay: Un documento unitario 

Reunidos en la ciudad de México en ocasión 
dei 1"ercer Encuentro de parlamentarios eu
ropeos y norteamericanos -evento que con
denó en forma unânime a la dictadura uru
guaya- los dirigentes políticos de aquel país, 
senador Enrique Erro, el dirigente dei Partido 
Comunista Uruguayo Enrique Rodríguez, el 
dirigente socialista diputado José Diaz y el 
dirigente dei Partido por la Victoria dei Pueblo, 
Hugo Cores, en un importante acto realizado 
en un teatro de la capital mexicana formularon 
un llamado público a la mâs amplia unidad de 
todas las fuerzas opuestas a la dictadura. 

Estos cuatro dirigentes -que representan a 
importantes organizaciones y fuerzas sociales 
que pugnan por derrocar la dictadura militar
en conjunto con destacadas personalidades 
uruguayas independientes, '"interpretando el 
clamor unitario vigente", declararon por 
unanimidad: 

1) Convocar a la más amplia unidad de todas 
las fuerzas que coinciden en el derrocamiento 
de la dictadura que oprim.e a nuestro pueblo. 

2) Propiciar de común acuerdo y en forma 
unitaria, acciones de lucha destinadas a obtener 
la libertad de la totalidad de los presos poll
ticos, el fin inmediato de las persecuciones, el 
cese definitivo de la infame prâctica de las tor-
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turas y de todo tratamiento cruel y degradante, 
la entrega ai Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas de los múltiples refugiados politicos 
deportados ilegalmente, la urgente informacióri 
pública sobre el paradero de opositores de
saparecidos o secuestrados, la anulación de 
toda proscripción política y la vigencia plena de 
las libertades democráticas y sindicales. 

3). Multiplicar incansablemente los esfuerzos 
destinados a consolidar y desarrollar la unidad 
del pueblo uruguayo, conscientes de la existen
cia de otras importantes fuerzas coincidentes en 
la lucha antidictatorial. 

4) Reconocer la cálida y creciente solidaridad 
internacional que ha contribuído eficazmente al 
desprestigio de la dictadura, exhortando a con
tinuaria y acentuaria con la finalidad de aislar 
política y económicamente al régimen des
pótico. 

5) Comprometer la firme voluntad y los 
máximos esfuerzos de todas las fuenas politicas 
reunidas en tomo a la creación y fortalecimien
to de un Frente antidictatorial que termine 
definitivamente con la tira.rua oprobiosa que 
mancilla nuestra Patria. 

Firmado: Senador Enrique Erro, Senador 
Enrique Rodriguez, Oiputado José Diaz, Sr. 
Hugo Cores, siguen firmas ... 
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Crisis de una experiencia 
integracionista 

El cierre de la frontera entre 
Tanzania y Kenia en el pasado mes 
de febrero ha dado a este primer 
pais la oportunidad de ser auto
suficiente en su industria turística, 
afirm6 el ministro tanzaniano de 
Recursos Naturales y Turismo, 
Ndugu Ole Saibull ai presentar ai 
Parlamento su plan de acci6n para 
e1 período 1977-1978. 

' 'AI penalizamos con la na
cionalización eh East African Air
ways 0a llnea aérea antes codi
rigida por Kenia, Tanzania y 
Uganda), Kenia ha liberado nues
tra industna turfstica de la depen
dnicia", afirm6 Saibull. "Todo 
ckpenck a hora de nuestros prop,os 
esfuer:zos", agregó, explicando las 
bases para el desarrollo de una in
dustria turistica nacional, que no 
funcione como mero reflejo de la 
keniana. 

El episoclio es un incidente más 
de la ya larga historia de dificul
tades de la Comunidad de Africa 
Oriental, el intento integracionista 
más ambicioso de los emprenclidos 
en el continente, ya prácticamente 
muerto por inanici6n. 

Creada el 6 de junio de 1967 por 
Tanzania, Uganda y Kenia, la 
CAO procur6 reunir un "mercado 
común" de 38 millones de habitan
tes y organizar entre los tres países 
aquellos servidos (línea aérea, 
corno, administración común de 
ferrocarriles y puertos) que resul
taban demasiado onerosos para caca uno por separado. 

Sin embargo, en los últimos 
tiempos la orga.ni.:aci6n viene 
chocando con los problemas 
poUticos suscitados entre sus 
miembrot. El gobiemo socialista 
de Julius Nyettre en Tanzania se 
ublca caai en las antipodas de la 
orientaci6n capitalista proocci
dental de la Kenia gobemada por 
à anda.no Jomo Keniatta. Por su 
38 

parte, el presidente ugandés Icli 
Amín no perdona a Keniata su 
participaci6n proisraelí en el 
episodio de Entebbe y critica a 
Nyerere por el asilo que Tanzania 
otorga a Milton Obote, el pro
gresista ex-presidente ugandés 
derrocado por Amín en 1971. 

Las concliciones poUticas im
perantes no permitieron siquiera 
una reuni6n de los tres manda
tarios para reactualizar el tratado 
constitutivo de la CAO y las 
desavenendas han llegado a tal 
punto que en julio pasado fue im
posible reunir a los tres ministros 
de Finanzas para aprobar e1 
presupuesto dei próximo ejercicio. 

No obstante el gobiemo tan
zaniano mantiene la esperanz.a de 
resucitar a la CAO, comprendien
do que, aunque imperfecto, el 
proyecto es un modelo para los 
pafses dei Tercer Mundo que 
muchas veces carecen de viabi
lidad económica si sólo cuentan 
con sus propios recursos. 

Así, el ministro tanzaniano de 
Finanzas y Planeamiento, Edwin 
Mtei, exhortó recientemente a su 
Parlamento a no utilizar un len
guaje ofensivo para con los ve
cínos en las discusiones sobre el 
futuro de la Comunidad, a fin de 
no crear un ambiente desfavorable 
a eventuales negociaciones de úl
timo momento. Ndugu Mtei 
agregó que su país no insistma en 
los problemas ideológicos pero 
que la cooperación con otros Es
tados debería "beneficiar la 
econom{a y el desarrollo de nues
tro pa(s" admitiendo as1 implí
citamente que Kenia y Uganda ob
tuvieron en el pasado inmediato 
ventajas excesivas, aprovechán
dose de la orientación africanista e 
integracionista dei gobiemo de 
Dar Es Salaam. 

"Tachl'to" Somo.ta 

Despuésde 
Somoza 

Las noticias procedentes de 
Nicaragua parecen confirmar algo 
de lo que ya se venfa hablando 
hace tiempo: la gravedad dei 
general Somoza. En efecto, a pesar 
de los esfuerzos dei Gobiemo 
nicaragüense, de restarle impor
tancia ai asunto, hace unos días la 
Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos tuvo que enviar a Ma
nagua un avión-hospital para 
trasladar ai dictador a la Florida, 
donde fue atendido de una in
suficiencia coronaria. También 
fueron contratados dos médicos 
norteamericanos que acompa
õaron al enfermo durante su viaje 
a Norteamérica. 

Probablemente el clictador de 
Nicaragua rebase su actual crísis 
cardíaca y las complicaciones que 
le precedieron, pero también es 
muy probable que su salud y sus 



capacidades, queden disminuidas 
debido ai alcoholismo crónico que 
padece. Todo esto significa que es 
muy difkil asegurar una larga vida 
al general, aunque el aconteci
miento más importante está re
lacionado con la coyuntura po
lítica que se presentará en caso de 
que deba abandonar el poder. 

Una de las fuerzas interesadas en 
la sucesi6n es el somocismo oficial, 
cohesionado en sus diferentes ten
dencias en tomo ai general, pero 
con escasas posibilidades de 
presentar un frente político co
herente a la hora dei eclipse de 
Somoza. Dentro dei somocismo 
habría que considerar en primer 
lugar a la familia Somoza, seguida 
por los somocistas de la vieja guar
dia con Pablo Rener y Comelio 
Hueck a la cabeza. Además, está el 
ejército (Guardia Nacional) con e) 
grupo de los viejos oficiales, 
enriquecidos a través de muchos 
anos de .corrupci6n y un sector de 
j6venes oficiales. de orientaci6n 
fascista. Por último. está la tec
nocracia oficial que se autocon
sidera la más capacitada para 
dirigir al país. 

Todas las fuerzas dei somocismo 
se encuentran fragmentadas y el 
único eje que las hace girar alre
dedor de él, es el dictador. De ahí 
que, seguramente. su ausencia 
desate una verdadera pugna inter
na y una lucha sin precedentes por 
la sucesi6n presidencial. En todo 
caso, para cualesquiera de las ten
dencias consideradas será muy 
difícil, por sí sola, acceder ai poder 
sin antes haber eliminado o me
diatizado a las otras. No obstante, 
el punto más débil dei somocismo 
radica en su incapacidad para 
presentar una salida viable 
a los agudos problemas eco
nómicos y sociales dei pueblo 
nícaragüense,incrernentados a par 
tir dei terrerqoto que sacudi6 a la 
capital de Nicaragua en 1972 y que 
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ha dejado hasta la fecha a más del 
60% de la población en precarias 
condiciones de vivienda. 

La familia Somoza se ha man
tenido en el poder por más de 40 
anos, apoyada por la represión in
discriminada que ejerce la Guardia 
Nacional y por el respaldo de los 
Estados Unidos. Eso permitió en el 
pasado que a la muerte de los 
familiares le sucedieran en el poder 
otros familiares, constituyendo 
una dinastia que gobiema el país 
desde 1936. A.hora sin embargo, la 
situaci6n parece radicalmente dis
tinta queen el pasado. 

Las dificultades del régimen son 
de diversa naturaleza. Aparte de la 
incapacidad de resolver los 
problemas dei país, el Gobiemo 
nicaragüense se enfrenta a una de 
las peores crisis de su historia. Su 
tradicional amigo, el Gobiemo de 
los Estados Unidos, está a bocado a 
cuestionar a la dictadura por la 
violación sistemática de los de
rechos humanos y la ti ranía n.i
caragüense ha tenido que crear una 
embajada paralela en Washington, 
manejada por expertos nortea
mericanos en relaciones públicas, 
para 'mejorar la imagen de Somoza 
y su Gobiemo. Según se rumorea 
en Washington el Senador Edward 
Kennedy presentará ai Congreso 
una solicitud para revisar el otor
gamiento de la ayuda militar a 
Nicaragua por parte de los Estados 
Unidos. 

En el plano interno el Gobiemo 
de Nicaragua tiene que hacer fren
te a las operaciones guerrilleras dei 
combativo Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, que a pesar 
de estar muy golpeado por la 
represión, goza de gran simpatia 
popular. 

Por si fuera poco, la dictadura 
tiene que enfrentar a la Unión 
Democrática de Liberación 
(UDEL). frente politico formado 

por sectores democráticos dei país 
y que cuenta con un amplio apoyo 
popular y una sólida organización 
a nivel nacional. La UDEL ha 
denunciado la violación de los 
derechos humanos y demanda in
sistentemente, el restablecimiento 
de las garantías constitucionales y 
el fin a la censura de los medios de 
comunicaci6n. En ese sentido 
UDEL envió hace poco un peh
torio nac!onal al Gobiemo, respal
dado por la firma de 1500 dirigen
tes políticos, gremiales, empre
sariales, estudiantiles, religiosos, 
universitarios, intelectuales y ar
tistas. Entre las firmas se destacan 
las de 55 perioclistas, 95 profesores 
y autoridades universitarias, 30 
intelectuales y artistas, varios 
diputados y senadores de la 
oposición legal (Partido Conser
vador), 3 Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y 2 Magiy 
trados dei Tribunal Supremo Elec
toral, 309 dirigentes dei UDEL, 350 
dirigentes sindicales, y más de 250 
firmas de empresarios, industriales 
y comerciantes, etc. 

Por último se encuentra la 
denuncia de la violación de los 
derechos humanos realizada por la 
lglesia, que a través de los acuer
dos de la Conferencia Episcopal de 
enero de 1977 y más recientemen
te, por medio de la demanda dei 
Arzobispo de Managua, Mon
seflor Miguel Obando y Bravo, 
que en su alocución ai Congreso 
Nacional, el 3 de mayo, se ma
nifestó por la suspensión dei Es
tado de Sitio y la Censura a los 
medios de comunicación. 

La salida de Somoza, por sí sola, 
no representaria una apertura in
mediata hacia la democracia en 
Nicaragua, pero puede serio a 
mediano plazo, porque defini
tivamente la actual situación en la 
tierra de Sandino no es la misma 
que prevalecía cuando murieron 
en el poder, ~) padre y el hermano 
dd actua 1 dictador. 
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Agenda de reuniones internacionales 
e México: Asociación 

poria Paz 
En Oaxtepec, México. se 

realizará la séptima Conferen
cia General de la Asociac16n 
por la Paz (Peace Research As
sociation) del 11 ai 16 de di
oembre próximo. Esta Con
ferencia está organizada por el 
Secretariado de la Asociaci6n 
con1untamente con el Comité 
Organizador Mexicano, en
cabezado por el P.rofesor José 
luis Ceceiia, Decano de la Es
cuela Nacional de Economía de 
la UNAM 

El programa incluye el 
análisis de temas diversos. tales 
como 'Producci6n de Ar
mamento, Transferencia de 
Armas y Orden Militar Inter
nacional" exposici6n que es
tará a cargo de los Profesores 
Eide de Noruega y Huq, de 
Bangla Desh; "EI nuevo Orden 
Económico Internacional y una 
estrategia de cambio", a.cargo 
de los Profesores Peter Wa
Uesen, de la Universidad de Up
ssala, Suecia y Oscar Pino San
tos, de Cuba, así como "Orden 
Informativo Internacional", a 
cargo de los profesores Tapio 
Varis, de Tampere, Fiolandia y 
Juan Somavia, Director dei 
ILET, con sedeen México. 

Entre los miembros dei 
Comité Organizador fiauran 
destacadas personalidades 
mexicanas y latinoamericanas, 
como el Lic. Amaro Bonilla, 
decano dei Instituto de lnves
tigaciones Económicas de la 
UNAM, Lic. Horacio Flores de 
la Pena, Director dei CIDE, Dr. 
Rodolfo Stravenhagen, Pre
sidente de FLACSO, el Obispo 
de Cúemavaca Méndez Arceo. 
el Dr. Theotonio Dos Santos, 
Coordinador dei Programa de 
post-grado de la Escuela de 
Economia de la UNAM, etc. 

e Estudios Afro-asiáticos 
en Brasil 

El Centro de Estudios Afro
asiáticos-CEAA- dei Conjunto 
Universitario Cândido Men
des, de Rio de Janeiro, ha or
ganizado para este segundo 
semestre dei 77 un calendario 
importante de actividades que 
1 ncluyen seminarios sobre 
Literatura Africana de ex
presi6n portuguesa. a cargo dei 
ensayista y poeta Joao Car
neiro. Pensamrento Oriental, 
por el prof. Correia Pinto, 
Modelos de desarrollo afri
cano. por el prof. José Ma. 
Nunes Pereira, Pensamiento 
Africano Contempordneo, por 
el mismo profesor, un curso 
sobre América Latina contem
por4nea: evoluci611 hist6rica y 
social. a cargo de la Profesora 
Alison Rapahel y cursos varios 
sobre Mudanzas Sociales en el 
Africa contempordnea. en los 
que participarán profesores 
africanos y asiáticos 

e Africa y América Latina 
enHouston 

Organizado por la Aso
ciación de Estudios Africanos 

( ASA) y la Asociación de Es
t udi os Latinoamericanos, 
(LASA) se desarrollará en 
Houston. Texas, dei 2 ai 5 de 
noviembre próximo un encuen
tro de ambas instituciones 
t:>articiparán investigadores, 
profesores y estudiosos de 
diversas partes dei mundo, que 
en sesiones de trabajo, mel.as 
redondas y disertaciones 
analizarán temas candentes en 
América Latina y Africa. 

e Jornadas de la cultura 
uruguaya en el exilio 

En México se desarrollarán 
entre el 22 y el 28 de 
agosto las Jornadas de la cul
tura uruguaya en el exilio, que 
llevan el lema "Sean los orien
tales tan ilustrados como 
valientes", dei prócer uruguayo 
José Artigas. Entre los pro
motores dei evento figuran per
sonalidades mexicanas como 
Angelica Arenal de Siqueiros 
(v1uda dei destacado pintor y 
muralista mexicano Alfaro 
Siqueiros) Pablo González 
Casanova. ex-rector de la 
Universidad Nacional Au
tónoma de México, Adriana 
Lombardo, hija dei destacado 
luchador Vicente Lombarda 
Toledana y Leopoldo Zea, 
prestigioso filósofo, ademãs de 
latinoamericanos como Gabriel 
Garcia Márques y Francisco 
Julião. 

"La tradicional política de 
asilo de México hizo que aquí se 
congregaran no s6lo perso
nalidades uruguayas represen
tativas de la literatura, la plás
tica, la docencia y la investi
gación científica sino también 
organismos de tradicional 
arraigo en el pueblo uruguayo 
como la institución teatral "EI 
Galpón" y el conjunto musical 
"Camerata". Esta conjunci6n 
de fuerzas culturales uruguayas 
en México, con la amplísima 
solidaridad de representantes 
de la cultura mexicana y la
tmoamericana residentes aquí, 
hacen posible la realización de 
1 as Jornadas de la Cultura 
Uruguaya en el exilio sefiala la 
nota infonnativa sobre el even
to que hicieron circular sus or
ganizadores. 

Entre otros objetivos, las Jor
nadas pretenden demostrar el 
alto nivel y desarrollo de la cul
tura uruguaya muy duramente 
reprimida por el régímen dic 
tatorial 



MEDITERRANEO 

Por qué Egipto 
ataca a Libia 

En mayo úhimo, la ofensiva Bffuvo a punto de ser desencadenada, pero 
una severa advertencia soviética a Ssdat hizo fracasar si plan. Desde en
tonces se intensfficaron los preparativos políticos, propagandísticos y 
psicológicos, inventando "incidentes fronterizos" inexistentes e imagi
narias agresiones líbias a Sudán y Chad. La resistencia ai ataque egípcio 
impidió que Sadat recibiera a Cyrus Vance con la cabeza de Muammar 
Khadafi en una bandeja. 

Neiva Moreira 

I Nasser viviera se
gura mente desper
taría asombrado 

cuando aviones egipc1os, com
prados para defender a la Naci6n 
Arabe de sus implacables ene
migos arremetieron, con inaudita 
violencia, contra las instaJaciones 
militares y poblaciones civiles de 
Líbia desde el puerto de Tobruk, ai 
norte de la Cirenaica hasta el oasis 
de Kufra, en direcci6n de la fron
tera con Chad. Por una de esas 
contradicciones dei proceso 
árabe una de las fortalezas 
libias más duramente bombar
deadas fue la base denominada 
"Gamai Abdel Nasser'', nombre 
simbólico para la revoluci6n libia 
y un recuerdo incómodo para el 
actual régimen egipcio. 

No hay datos concretos sobre el 
volumen de fuerzas empleadas en 
el ataque a Líbia. Hay informes 
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militares de que cuarenta mil sol
dados fueron movilizados en dicha 
operaci6n, apoyados por lo menos 
por dos divisiones blindadas y los 
grupos de combate más poderosos 
de la Fuerza Aérea egipcia. 

En los análisis que expertos 
europeos y americanos realizaron 
después de los choques quedaron 
claros dos puntos: primero, que la 
operaci6n fue preparada meti
culosamente hace tiempo. Segun
do, que el gobiemo egipcio tenía 
plena seguridad de la comprensi6n 
de Israel o de su conruvencia en la 
agresi6n. Un servido noticioso de 
Beirut, el "Middle East Reporter" 
pub1ic6 un informe revelando que 
el ataque habia sido planeado en 
mayo último y que no fue in
mediatamente desencadenado 
porque, habiendo tenido prevío 
conocimiento de sus preparativos 

la Uni6n Soviética hizo una 
dramática advertencia a El Cairo 
de que la agresi6n a Líbia podría 
tener de,ivaciones insospechadas. 
Una comunicación en el mismo 
sentido fue hecha via diplo
mática por la URSS a varios países 
árabes y africanos. El efecto sor
presa ya no eFa posible y se debió 
así crear condiciones adecuadas y 
buscar excusas para justificar el 
asalto posterior. 

En cuanto ai segundo punto - la 
connivencia israelí- hay una 
noticia trasmitida a través de la 
Radio y Televisión italiana re
velando que "Te/ Aviv aseguró ai 
presidente Sadat que e/ conflicto 
con Libia de ninguna manera 
causana problemas entre Egipto e 
Israel". Y que "Egipto quedaría 
con plena libertad para transpor· 
tar sus tropas dei Sina( a la frontera 
líbia". 
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la estrategia 
en el mediterrâneo 

La posici6n norteamericana en 
relaci6n a la ofensiva egípcia 
revela además que el problema 
trascendía de lejos a un "incidente 
fronterizo" para insertarse en el 
cuadro geo-estratêgico dei Me
diterráneo y dei Oriente Medio. 
No debe constituir un secreto 
militar el hecho de que Libia, blan
co permanente de las ambiciones 
y las maniobras imperialistas, no 
puede descuidarse de su defensa. 
Más aún, por sus responsabili
dades militares en la regi6n, es 
natural que busque conocer los 
proyectos y las iniciativas en su 
contra. 

lnformaciones divulgadas en 
Europa consideran que el objetivo 
inmediato de los bombarderos 
eg1paos fueron las instalaciones 
electr6nicas que permitían a la 
Fuerza Aérea libia detectar cual
quier movimiento agresivo en el 
área deJ Mediterráneo, contra su 
territorio o de naciones árabes y 
africanas amigas. Esas instala
ciones, según las mismas fuentes, 
serían de vital importancia para 
seguir cualquier movimiento de la 
flota norteamericana en el Me
diterrâneo en apoyo de Israel. 

los datos más confiables coin
ciden en que todas las instalaciones 
militares de líbia están subor
dinadas a los comandos de sus 
Fuerzas Armadas y son operadas 
por técnicos libios. Incluso los 
comentaristas más opuestos al 
gobiemo presidido por el coronel 
Muammar I<hadafi reconocen que 
no existía ninguna base u otro tipo 
de instalaciones militares so
viéticas en la región atacada por 
los egipcios. Y sería realmente un 
error pensar de otro modo. Cuan
do inici6 su lucha revolucionaria, 
que culmin6 con la revolución dei 
lo. de septiembre de 1969, impul
sada con la inspiración dei nas
serismo, por los jóvenes militares 
de la Uni6n de Oficiales Libres, su 
lider coronel Khadafi dej6 claro: 
"Librarnnos nuestra tierra de 
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bases y tropas extranjeras, por mds 
que eso nos cueste''. Ese fue uno de 
los puntos programáticos fun
damentales dei proceso revolu
cionario entonces iniciado y que 
encontr6 su aplicaci6n práctica 
cuando entre 1970 y 1971 las gran
des bases de WheeJus Field, 
ocupada por los norteamericanos 
y T obruck, por los ingleses fueron 
recuperadas para la soberania 
nacional. 

El gobiemo de Tripoli ha man
tenido esta linea en todo momen
to. Nadie desconoce la coope
raci6n que algunos países euro
peos, particularmente la Uni6n 
Soviética han dado ai desarrollo 
económico y a la politica de se
guridad nacional de Líbia. Siempre 
dentro de los limites de respeto a la 
independe.ncia de un país, que, 
como otras naciones árabes, 
conoce pe.rfectamente lo que es la 
ocupaci6n extranjera. 

La campana de propaganda de 
los regímenes árabes reacciona
rios, instrumentada por sus ins
piradores de Estados Unidos y 
Europa Occidental y centrada 
principalmente en una supuesta 
presencia soviética y cubana en 
libia, no cuenta con ningún apoyo 
en los hechos. 

En una reciente entrevista al 
diario francés "le Monde" el 
ministro libio de Relaciones Ex
teriores, Dr. Ali AdessaJam Trik
ki, declar6 lo siguiente: "E/ miedoa 
un pretendido peligro cubano, es el 
miedo occidental de ver escaparse 
a Africa de sus proyectos. Agente 
dei imperialismo occidental, Egip- , 
to acredita dichas tesis sobre 
Cuba. .. En lo que nos concierne, 
no aceptamos rúnguna presencia 
extranjera en Africa. Los africanos 
deben ser los únicos dueiios de su 
destino. . . Pero nosotros cons
tatamos que ahora que los Estados 
Unidos ayudan siempre a reg{
menes racistas, China y la Unión 
Soviética ayudan a los movimie11-
tos de liberación. Para nosotros, 
dicha ayuda no constituye una in
jerencia". 

Manift1staet'ones populares m El CaiTo 
a comienzos de 1977. "La insalisfac
ci6n popular crece. . " 

Sadat conoce perfectamente esa 
realidad. En casi todo el período de 
Nasser y en su propio gobiemo, 
antes que se deslumbrara con el 
mito de la ayuda occidental. cam
paftas dei mismo origen y de estilo 
muy semejantes fueron orques-
tadas contra Egipto, el cual se 
presentaba ai mundo como un país 
ocupado por la Uni6n Soviética. 

Convertido hoy en un cruzado 
islâmico dei anticomunismo y, por 
obra y grada de la alianza de 
Arabia Saudita y los Emiratos del 
Golfo en un guardían de los in
tereses capitalistas occidentales en 
Oriente Medio, el Presidente 
Anuar AI Sadat asume cada dia 
una posici6n más reaccionaria y 
antihist6rica, truncando la línea 
ideológica dei proceso revolu
cionario árabe dei que Nasse.r fue 
exponente en los tiempos moder
nos. 

La presencia de un régimen 
popular, que usa la riqueza pe
trolera para cambiar la realidad 
social y ayudar a los procesos de 
liberación afro-árabes y asiáticos 
perturba los planes imperialistas 
principalmente por el ejemplo dei 
cualemana. 
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Dos situaciones 

confrontadas 

El panorama interno de Egipto a 
partir dei gobiemo de Sadat ha 
sufrido cambios radicales. Y para 
peor. Como senalamos en artí
culos anteriores, las promesas nor
teamericanas no se han cumplido. 
La aspiraci6n de una inversi6n 
global de doce mil millones de 
dólares por los petroleros conser
vadores para reflotar la economía 
egipcia se redujo a sumas in
finitamente menores, en gran parte 
destinadas a pagar el armamento 
vendido por los Estados Unidos. 

Los tan anhelados inversores 
capitalistas todavia no han 
aparecido para ofrecer a la eco
nomia egipcia una alternativa a los 
ciento cincuenta proyectos indus
triales realizados con apoyo de la 
Uni6n Soviêtica. Y aqui no se in
cluyen numerosas obras de in
fraestructura ya concluídas o 
iniciadas por otros países socialis
tas. 

La insatisfacci6n popular crece y 
con ella la represi6n. Dirigentes 
nasseristas, como el ex
vicepresidenteAJi Sabri, detenidos 
en 1971, siguen en la cárcel. La ten
dencia de izquierda de la Uni6n 
Socialista Arabe, legalmente ins
titucionalizada, es duramente 
reprimida y algunos de sus líderes 
más destacados como los coro
neles Hussein y Khaled Mohiedini 
fueron detenidos o sus voces silen
ciadas en el Parlamento. 

LAS DO&CARAS 
DE UN PROCESO 

E,I Coroml Khadaffi COl'l Gamai ~ bdel Nasser (amºba) :, el pnsuunte Sadat 
abriuan®.a Henry Kissinger (abajo) 

La prensa egipcia s6lo tiene una 
libertad que es la de injuriar ai 
gobiemo de Nasser pese a que par
ticipaba en êl, como una de las 
figuras más destacadas el propio 
presidente Sadat. Uno de los 61-
timos atropellos contra la prensa 
progresista fue la asfixia a la revis
ta "AI Thalia", mundialmente 
famosa, que durante muchos anos 
fue editada por la empresa dei dfario "AI Aharam", como vocero # , ________________________ ,,, 
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.,. de los sectores revolucionarios 
nacionales. 

Con una deuda externa superior 
a 15 mil millones de dólares, y los 
grandes programas de la Revo
lución detenidos o desvirtuados, el 
actual gobiemo egipcio no ha · 
p~ntado hasta hoy una alter
nativa viable y coherente ai 
proyecto nasserista, limitándose a 
desmantelar las anteriores rea
lizaciones. en vez de mejorarlas y 
corregir sus errores y distorsiones. 

Este panorama desalentador se 
refleja en la seguridad nacional. 
Rompiendo con la URSS, el go
biemo de Sadat debilitó peli
grosamente la defensa dei pais. 
dejando en manos de los Estados 
Unidos. ai mismo tiempo, el con
trol de los arsenales de un lado y de 
otro de la línea de armísticio con 
Israel. La perspectiva de un enten
dimiento con la Unión Soviética, 
de:,puk de la visita dei canciller 
egipcio a Moscú y una posible 
reunión cumbre entre Brejnev y 
Sadat no se confirmaron, lo que 
indica que e! gobiemo egipcio 

deseaba seguir conciliando el 
apoyo soviético con una política 
abiertamente pro-occidental y an
tipopular. En resumidas cuentas: 
la URSS debfa regalar armamento 
a Sadat para que éste atacara a 
Ubia e interviniera militarmente, 
como en Sudâ_n y Zaire, contra los 
movimientos y sectores revolu
cionarios africanos. Lo que parecia 
ser un esfuerzo por reducir las ten
siones con Libia y otros patses 
árabes progresistas duró poco. 

Es evidente que esa situación era 
muy distinta de la realidad libia. 

Lo q11e están q11eriendo destro ir 
- deda Muftá Madi, diplomático 
libio err Paris- es la encrncijada 
revolucionaria q11e nuestro pa(s 
está representando". 

Es posible que el plan de la 
derecha árabe que el presidente 
Sadat ejecuta, sea mucho más am
bicioso: liquidar la revolución 
líbia para que los inmensos recur
sos de ese país sean canalizadas 
hacia la contrarrevolución en 
Africa. 

Con una producción de petróleo 

superior a 100 millones de tone
ladas por ano, Libia está buscando 
realizar una profunda revolución 
social en un pais que el colonialis
mo habfa dejado en condiciones 
miserables. Gigantescos proyectos 
industriales estâ_n siendo reali
zados. La educación se demo
cratiza y abarca todas las capas 
sociales. Se busca crear una 
agricultura Aoreciente y a travês 
de enormes inversiones ya fueron 
localizados inmensos recursos 
hídricos que pueden transformar, 
en algunos anos, el Sahara libio en 
un ve~el. 

Con errores e insucesos pero con 
una firme decisión de avanzar, el 
gobiemo revolucionario libio estâ 
instaurando un modelo de poder 
popular que comíenza a atraer la 
atención de las masas árabes, his
tóricamente marginadas. 

Pero las metas de la revolución 
líbia no se limitan ai país. lnver
siones y programas de coopera
ción evaluados en más de tres mil 
millones de dólares anuales están 
siendo realizadas en eJ exterior, 

6 de octubr• de 1973, El cruce dei Canal de Sut>r: "Fue Libr'a quien compr6 los barcos n.eumdt1cos" 



Chipre después de Makarios 
La muerte dei Arzobispo 

Makarios agrega un nuevo factor 
de inestabiHdad en el conflicti
vo panorama dei Mediterráneo 
Oriental. dei cual Chipre siempre 
ha sido un elemento clave. 

Los chipriotas pierden a su 
patriarca, líder de la causa anti
colonialista, en uno de los momen
tos más difíciles de la historia, de la 
isla con el país dividido de facto, la 
parte norte ocupada por 27 000 
soldados turcos, el sur agobiado 
por la presencia de casi doscientos 
mil refugiados y las negociaciones 
de paz estancadas. 

Poniendo la causa nacional por 
encima de las discrepancias po
líticas, los cuatro partidos gre
cochipriotas, la derecha de Clê
rides, el centro, los socialistas de la 
EDEK y los comunistas del partido 
AKEL se han puesto de acuerdo 
- según anunci6 Kyprianou, ac
tual presidente interino- en 

particularmente en Africa. Los 
préstamos y financiamientos libios 
a los países africanos subdesa
rrollados son concedidos en con
dicionessumamente generosas. 

Egipto. incluso ha conocido los 
benefidos de esta política. Y si así 
lo es en el campo econ6mico 
murho más importante es la 
cooperaci6n de Libia a la lucha 
árabe . .. Nuestros aviones Mirage 
fueron los primeros en atravesarel 
Sina( para atacar las posiciones 
enemigas. Algunos fueron de
rribados y otros impedidos de con
tinuar atacando. Fueron igual
mente las unidades de m isiles libios 
las primeras en atravesar el canal 
de Suez. Fue Libia quierr compr6 
los barcos neumdticos utilizados e/ 
6 de octubre de 1973 durante la 
ofensiva egípcia", record6 el 
coronel Khadafi en un documento 
publicado en Trípoli. 

El destacado periodista egipcio 
Hassannain Haykal, uno de los 
prlncipales colaboradores de Nas
ser y hoy en desgracia por el ré-
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presentar un candidato único a las 
elecciones dei pr6ximo 10 de sep
tiembre. Kyprianou. Clérides y el 
líder socialista Lyssarides son los 
principales aspirantes, aunque 
también se menciona el nombre de 
Papadopoulos, el hábil negociador 
en las conversaciones de Nicosia y 

gimen de Sadat, revel6 en su libro 
"Camino dei Ramadan" que Líbia 
ha colaborado con más de mil 
millones de dólares ai esfuerzo de 
guerra egípcio en la lucha contra 
Israel. 

Un operativo bien 
montado 

Si los propósitos del actual 
régimen egípcio fueran revolu
cionarios todo ese proceso de cam
bio que se realiza en Líbia sería 
recibido como una contribuci6n 
positiva a la revoluci6n árabe y 
africana. Apoyando ese duro es
fuerzo de modemizaci6n y justicia 
social, y apoyado por losinmensos 
recursos líbios, Egípto tendrla 
condiciones excepcionales para 
constituir con Argelia y un Sudán 
con otro signo potitico, un po
deroso bloque de naciones pro
gresistas, capaces de cambiar el 
panorama político-estratégico dei 
Mediterrâneo y el Mar Rojo. 

Viena como figura unificadora. 
Pero las condiciones impiden la 

realizaci6n de comidos a nivel 
nacional y Rauf Denktash, líder 
dei autoproclamado "Estado 
federado turco de Chipre" ya ha 
adelantado que no reconocerá un 
gobierno unilateralmente electo 
por los greco-chipriotas. Ello 
podría encender la mecha del pol
vorín que hoy es Chipre. Al mismo 
tiempo, la gravedad de esta 
amenaza impone la búsqueda de 
una soluci6n negociada. 

Una salida que s61o será viable si 
escapa ai rígido cuadro de la 
OT AN y los acuerdos bílaterales 
entre Atenas y Ankara para dar 
cabida en su elaboraci6n y garan
tía al resto de la comunidad inter
nacional y particularmente al 
Movimiento de Países No Ali
neados, dei cual e) Arzobispo 
Makarios fue uno de sus funda
dores, ide6logos y mártires. 

Seguramente la realizaci6n 
ese sueno de los nacionalistas 
revolucionarios egípcios y de las 
amplias corrientes antimperialis
tas del Mundo Arabe no está des,
cartada. Adentro mismo de Egip
to, poderosas fuerzas revolu
cionarias están en lucha y en las 
propias õlas militares la herencia 
nasserista, tan duramente mu
tilada, no fue extinguida. De cual
q uier modo los historiadores dei 
futuro tendrãn una tarea muy 
compleja para explicar los motivos 
reales, las influencias, los trâgicos 
errores de evaluación que están 
llevando ai gobiemo dei presidente 
Sadat a ese antihist6rico esfueno 
de cambiar el destino de la re
voluci6n egipcia. 

Un coronel de la Fuerza A&ea 
egípcia, comandante de una es
cuadrilla que ínici6 los bombar
deos a territorio libi9 y cuyo avión 
fue derribado y él hecho prisio
nero, dijo en una proclama por la 
radio a sus companeros aviadores 
que aquella acci6n egípcia era una 



d.e la Nación Arabe. 
Sin embargo, ese operativo 

meticulosamente montado, fue 
parte de una conspiración mucho 
más amplia, en la cual la parti
cipaci6n del gobiemo de El Cairo 
lo convie:te en un pe6n de la es
trategia imperialista para Africa y 
Oriente Medio. 

Las preliminares del ataque 
militar a Libia, se intensificaron 
ostensiblemente en los últimos 
meses. A través de la radio, la 
televisi6n y de todos los medios de 
comunicaci6n, el gobiemo dei 
presidente Sadat, vema movili
zando a la opini6n pública egipcia 
y de los países árabes conserva
dores para una "guerra santa" con
tra Libia, súbitamente convertida 
por la propaganda occidental en 
una "base de operaciones so
viéticas" . Controlado por uno de 
los gobiemos más despóticos de 
Africa, Sudán engros6 esa cam
pana expulsando a los técnicos y 
asesores soviéticos a los cuales 
acusaba de mantener tenebrosos 
entendimientos con Khadafi. 

Por último, Chad invent6 la~ 
toria de que tropas militares libias 
habían ocupado una franja te
rritorial fronteri.za, al mismo tiem
po que miles de soldados libios es-
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taban respaldando al Frente de 
Liberación de Chad. EI gobiemo 
de Tripoli fue meticuloso y pacien
te en desmentir todas esas ver
siones. Corresponsales europeos 
conoceclon!S de la problemática 
chadiana dieron su testimonio de 
que la guerra de liberación que se 
libra en Chad se desarrolla hace 
más de diez anos sin que la re
presi6n de la Junta Militar de 
Jadema ni la intervención francesa 
hayan impedido las victorias po
pulares. 

Visto en perspectiva, todas esas 
'3cusaciones y campanas eran parte 
de los preparativos politicos y 
psicológicos que culminarlan con 
la irrupción de fuerzas terrestres y 
aéreas contra el territorio de Libia. 

La denodada resistencia de las 
guamiciones fronteri.zas así como 
la rápida movilización popular y el 
apoyo de los gobiemos y sectores 
progresistas árabes y africanos; la 
mediación de líderes como Huari 
Boumedienne de Argella y Yasser 
Arafat de Palestina bloquearon la 
agresión egipcia. lmpidieron así 
que Sadat recihiera ai Secretario de 
Estado Cyrus Vance, en una nueva 
gira imperial por el Oriente Medio. 
con la cabeza de Muammar 
Khaclafi en una bandeja y 11n go
biemo cipayo en Trípoll anuncian
do en nombre de los Derechos 
Humanos, del pluralismo de
mocrático, de la libertad de comer
cio y de la eficacia empresarial, el 
retomo de los magnates de! pe
tróleo a los que la revoluci6n libia 
expulsódesusuelo. 

z.Acto final7 Difícilmente lo 
seria. 'Como Angola, Argelia, 
como Mozambique, como Nigeria 
y otros países africanos en lucha, 
Libia es un obstáculo al é:x.ito de la 
política neocolonialista en el con
tinente y que por eso mismo debe 
ser atacada y combatida. Ese es un 
hecho que debe estar muy presente 
en el análisis de los acontecimien
tos de las últimas semanas y de las 
perspectivas inmediatas, en la 
dura batall.a de los pueblos afro
árabes por la soberanía y la libe
radón social. 
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ISRAEL 

La industria 
de guerra 
Este país se está con
virtiendo en un gran 
fabricante de armas en 
cuya industria emplea 
a más de cuarenta mil 
obreros. Sus expor
ta cio n e s bélicas 
crecen a ritmo sos
tenido. 

Claudio Colombani 
Fabricacitm de aviones ººKfir" en una plarna israell 

egún un cable de la 
Associated Press. fe
chado el 23 de julio 

último en Washington, el ultra
moderno tanque pesado israclí 
Chariot, capaz de transportar 8 
soldados, será fabricado en serie 
con la participación financiera 
de Estados Unidos. Ciento siete 
millones de dóhlres se han pre
visto para ello, en el marco de 
los 250 millones de ayuda mili
tar a Israel, anunciado después 
de la visita oficial a Estados 
Unidos dei primer ministro Me
najem Beguin. 

Muchos consideran que el 
poderio militar de Israel es un 
simple efecto de la acción de 
esc "deus ex machina" que rn
presenta para algunos el impe
rialismo norleamericano. 

Sin embargo, conforme- in
formá el !11ternatio11al /Jt,rald 
Trib11n(' el 17 de enero último. 
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la industria militar israeH cubre 
el 40% de sus necesidades en 
armamento ligero y sólo conti
núa dependiente de los Estados 
Unidos en el reng.lón de la arti
llerí a pesada. 

Un poco de historia 

El 29 de mano de 1972, el 
Jemsale,n Post. de Israel, orgu
llosamente anunciaba que miem
bros de la Organización dei Trata
do dei Atlântico Norte (OTAN) 
estaban considerando la compra 
de dos nuevos productos .israe
líes: el Gabriel y el Arava, am
bos productos de la Jndustria 
Aeronãulica Israelí. 

EI Gabriel es un proycclil tie
rra-lierra, mienlras que d ,1rava 
es un avión anliguerrilla, que cn 

el primer trimestre de 1972 fue 
vendido principalmente a países 
africanos. Este avión es capaz 
de atenuar y despegar en dis
tancias extremadamente cortas 
(unos 200 metros) en pistas im
provisadas. 

Mientras que se le ha dado 
mucha publicidad a las importa
ciones israelíes de artículos mi
litares de los Estados Unidos y 
a las co!Tstantes declaraciones 
de funcionarios gubernamenta
les de que la ayuda militar nor
t eamericana es imprescindible 
para la supervivencia de Israel, 
su papel como exportador de 
armamentos es menos conocido, 
principal mente en América La
tina. 

El peródico israelí Maarív di
jo ai respecto en junio de 1975 
que "hemos cambiado nuestra 
image11 a los ojos dei- mundo . .. 
e! efecto de las demandas isra- +. 
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El misi'l Shafn·r 

..-. e/ies para obre11er jers sofistica
dos de combate para su f11erza 

QJ aerea se 1•e debilitado cua11do f anunciamos que re11emos un ex-
1.1) ceso de avtones para 1•ender". Y 

1---4 e I mismo periódico comenta 
"e11 lugar de aparecer como un 
pequeno pois desesperadamente 
necesitado de armas para su de
fensa. nos hemos convertido en 
un competidor en materia de 
exportación. Esro podria afec· 
tar adversamente nuestros es
[uerzos por comprar armas en 
los próximos meses y a;-ios". 

Armas sofisticadas 

La lista de armas israelíes de 
ninguna manera se limita a los 
proyectiles Gabriel o el avión 
Ara~·a. Otro artículo sumamente 
sofisticado es el RAGE (Ampli
ficación de Radar para Emisio
nes Gama), una nueva arma de 
rayos gama, que puede ser trans
por tada por comandos al seno 
mismo dei territorio enemigo. 

Simultáneament-e la industria 
Aeronáutica Israelí diseiió tres 
prototipos de un gran jet caza
bombardero, el Super Mirage, 
que utiliza el mismo tipo de 
motor dei Phantom norteameri
cano. Dicha Industria tarnbién 
construye el Kfir, un caza-bom
bardero desarrollo del Mirage 
francés propulsado con motores 
179 de la empresa norteamerica
na General Electric, producidos 
bajo licencia en Israel. El Kfir 
puede volar hasta una altura 
máxima de 15 mil metros a una 
velocidad de Mach 2.2. En mar-
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zo último se informó que se ha 
diseiiado en Israel un nuevo 
modelo de helicóptero de com
bate, destinado o. las fuerzas aé
reas y a la exportación. Este 
aparato dispone de un motor y 
hélices especiales. 

Recientemente, un folleto pu
blicado en francis, espaiiol e in
glês, editado por el Ministerio is
raelí de Defensa, propom: acven
tuaks clientes nucvos materia
les militares: fusilcs li[!cros Ga
lil, que puedcn fác1lmentc con
vertirse en meuallelas. tusiles 
automáticos: fusiks lanzagrana
das; caiiones ligcros: proyecti
les antitanques; cohetes tierra
tierra Shufrir, y material de co
mumcacióo . 

Israel tambien está adquirien
do compradores para una am
plia gama de equipos de comu
nicación miHtar Sistema de ra
diocomunicación altamente es
pecializados po.ra fines militares 
son construidos por la Tadiran, 
una empresa cortjunta de la Ge
neral 77,elephone and Electro
nics (Sylvania) y de la compa
il ía israelí K oor (propiedad dei 
sindicato único Histadrut). 

Durante muchos anos, el ar
ma más popular en Israel ha 
sido la metralleta Uzi, conocida 
como "la Rolls Royce de las 
metralletas". Ta'as, la compaiiía 
fabricante de la Uzi, de canones 
y granadas de mano, as{ como 
de otros per trechos militares, 
anunció hace algunos anos que 
su principal problema era la 
brecha existente entre la de
manda y la producción. 

A fines dei ano pasado, el 
entonces ministro de Defensa 
israelí Shimon Peres informó 
que su país estaba fabricando 
una versi6n ultrasecreta de cohe
te personal de infantería. Aiia
dió, empero, que la censura mi
litar prohibc divulgar de qué 
tipo específico de cohete se tra
ta y si ha sido entregado al 
ejército israeli. Peres dijo que la 
industria israelí "ha entrado en 
fa era de los cohetes persona
les". 

El mismo Peres, a princípios 
de este afio, dijo que todos los 
ingresos por concepto de ventas 
de material militar son destina
d os a la investigación y desarro-

EI ex-ministro de Defensa Shimon 
Per& tJt1mul6 ÚJ industria armamen· 
tista 

llo de nuevos sistemas de arma
mentos. 

Así, la industria armame,ntis
ta israelí ha crecido enorme
mente hasta Uegar a sus vastas 
instalaci es actuales por valor 
de miles de millones de dólares, 
capares de producir desde bo tas 
para los soldados hasta aviones 
de combate. 

Armamento israeli para 
América Latina 

EI gobiemo de Israel infor
m6 que en 197 6 había ex porta
do 300 millones de dólares en 
equipos militares. Sin embargo, 
la revista especializada A via r ion 
Week and Space Technology, de 
Washington, afirm6 que tas ex
portaciones bélicas israelíes lle
garon, en 1976, a cerca de SOO 
millones de dólares, y que parte 
de dichas exportaciones ten ían 
como destino América Latina. 

Por otra parle, expertos nor
teamericanos estimaron que ls
rael exportará en 1977 equipo 
militar por valor de mil millo
nes de dólares, lo que está in
quietando ai Pentágono, aJ De
partamento de Estado y a los 
medios industriales estadouni
denses. 

En América Latina, Israel ha 
tenido choques coo los Estados 



Unidos con su entrada en el co
mercio in lemacional de armas. 

A princípios de este a.no, 
Bcuador habín firmado un con
t:rlllo para la compra de 24 ca
za-bombarderos Kfir, de fabrica
ción israelf, a un procio de base 
de 150 millones de dólares. Sin 
embargo, el E.~tado jud ío tenfa 
que obtener una licencia de ex
portación dei Departamento de 
Estado norteamericano antes de 
exportar el motor 179 que equi
pa al Kfir, a un tercer país. El 
gobierno estadounidense denegó 
el permiso para la venta, lo que 
ocasionó protestas israelíes: "La 
decisión de Estados Unidos de 
embargar material bélico israelí 
dotado de tecnologia sofisticada 
norteamericana, como el avión 
K/ir. representa para nosotros 
un rudo golpe. La existencia de 
la Industria Aeronáutica Israelí 
y de la industria militar de este 
pais depende principalmente de 
la exporlación ", declaró un vo
cero de dicha industria. 

1 mpedido por el Departa
mento de Estado norteamerica
no para vender aviones K[ir a 
Ecuador, Israel logró la aproba
ción dei gobiemo fran cés para 
la venta· dei caza a reacción 
Nesher, avión inspirado en el 
francês Mirage e impulsado por 
motores Dassaull, también de 
fabricación gala. Así, Is ael no 
perdió el mercado ecuatoriano, 
eo el cual logró vender 24 
Nesher, sustituyendo ai prohibi
do K[ir. 

Por otra parte, también a 
princípios de este ano, el go
biemo paraguayo concretó la 
adquisición de 6 aviones Arava, 
a un cesto total de 7 millones 
600 mil dólares. Sin embargo, 
algunos meses después, el go
biemo dei general Stroessner 
desistió de la compra alegando 
razones económicas. 

Según informaciones recopi
ladas por el Instituto Interna
cional de lnvesligaci6n para la 
Paz, organismo oficial sueco 
con sede en Estocolmo, varias 
oaciones latinoamericanas son 
ya clientes de Israel en materia 
de equipo bélico. 

EI Salvador compró de Israel 
l-8 intereeptores MD-450 Oura· 
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EI Super-Mystere ist-aeli: seis para Honduras 

gan, en 197 3. Se trata de má
quinas francesas fabricadas en la 
década de los 50, pero reacon
dicionadas por el Estado judío. 
Auemás compró 6 aparatos de 
adiestramiento Fouga Magister 
y 22 aviones Arava, a un costo 
de 700 mil dólares cada uno. 

Honduras adquiri6 6 bom
barderos Super Mystêre acondi
cionados en Israel que montó 
en dich05 aparatos turbinas nor
teamericanas Pratt and Wh.itney. 
Esta veula determinó la protes
ta de los Estados Unidos que, 
después, aceptaron una explica
ci6n israelí sobre la transacci6n. 

Nicaragua compró 14 aviones 
A ruva de ataque, y Panamá un 
jet de transporte Westwind,que 
costó 1 600 millones de dólares. 

México en 1973, compró 
unas 25 unidades dei Ara1•a; 
Ecuador, en 1974, adqu.irió 10 
aviones antiguerrilla Arava: Bolí
via 6 unidades dei mismo avión. 

Argentina comprá una caoti
dad no determinada de cohetes 
mar-mar tipo Gabriel, adquiri
dos por la Marina de Guerra, a 
90 mil dólares cada uno, desti
nados a pertrechar dos lanchas 
râpidas. 

Chile hizo la compra de un 
número desconocido de cohetes 
Shafrir aire-aire, que cuestan 20 
mil dólares cada uno. Según 
funcionarios norteamericanos, el 
Shafrir es copia dei cohete esta
dounidense Side111i11der. 

Entre los importadores de 
armas israelíes, El Salvador, Ni
caragua y Guatemala convirtie
ron al Estado judío eil su único 
proveedor de productos bélicos; 
a raiz, principalmente, dei rom-

pimiento ·de los acuerdos defen
sivos coo Estados Unidos. 

Con motivo de la reciente 
disputa entre Guatemala e In
glaterra por causa de Belice, el 
periódico londinense The Obser
ve, afirmá que Israel está sumi
nistrando armas a Guatemala y 
que el cargamento descubierto a 
fines de junio en Barbados esta
ba destinado a esa nacián. 

EI diario israeü Haaretz con
firmá a mediados de julio la 
informacián de su colega inglés: 
''Israel vendió a Guatemala va
rios a11io11es Arava y fusi/es 
amecralladoras Galil, además de 
u11 millón 800 mil proyectiles 
de dicha carabina. los empa· 
q11es que conte11 ía11 las balas 
para el rifle Galil fueron confis· 
cados por el gobiemo de Barba
dos." 

A si , las exportaciones de 
armas israelíes revisten mayor 
importancia porque le ayudan a 
colmar el grave déficit de su 
balanza de pagos y a pagar el 
cesto derivado dei desarrollo de 
armas. Además, algunos obser
vadores extraojeros consideran 
que cerca de 40 mil persooas 
estão directamente empleadas 
en la producción militar. 

No es accidental que la in
dustria armamentista sea uno de 
los más importantes renglones 
de la economia de Israel. Re
cordemos que la industria bélica 
israelí, integrada principalmente 
al capital norteamericano, de
sempena un importante papel 
en la defensa global de los in: 
tereses capitalistas. e 
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LIBANO 

Reconstrucción 
sobre un pantano 

[L a reconstrucción dei 
Líbano es una em
presa que preocupa 

seriamente no sólo a los propios 
libaneses, sino a la comunidad 
mundial en general. Ninguna 
otra ciudad dei Medio Oriente ha 
podido remplazar hasta ahora el 
papel que desempenaba Beirut 
en el campo de las finanzas, dei 
comercio y de la vida cultural y 
política. La capital libanesa y el 
territorio libanés son, por su 
situación geográfica, verdaderos 
cruceros insustituibles. 

En este afán por dar al Líba
no su vitalidad perdida partici
pan también las Naciones Unidas 
mediante una campana de reco-
lección de fondos destinados a 
reconstruir 16 localidades que 
resultaron fuertemente danadas 
durante la reciente guerra civil. 

Pero en su buena voluntad, 
tanto los nacionaJes como los 
extranjeros parecen no haberse 
dado cuenta de que su espíritu 
restaurador no está actuando so
bre cimientos sólidos: La paz, 
requisito indispensable para con
solidar de nuevo la vida nacional, 
ha sido impuesta de modo muy 
precario. EI cese dei fuego, que 
terminó con la sangrienta guerra 
de más de dieciocho meses, no 
ha sido nunca respetado plena
mente y a lo largo del tiempo 
transcurrido desde entonces se 
han sucedido las batallas y cho
ques armados, sobre todo en 
Beirut y en el sur dei paJs. 

La nueva racha 
sangrienta 

La llamada paz en el Líbano 
es un eufemismo. Las tropas 
derechistas, abiertamente apoya-

EI final de la guerra 
civil dej6 de hecho in
tacta la estructura 
social que ha provo
cado los cruentos y 
prolongados conflic
tos. No se vislumbra a 
corto plazo una ver
dadera salida que evite 
la violencia y la re
presi6n 

Gloria López Morales 

das por las fuerzas israelíes, no 
han cesado los ataques contra las 
plazas fuertes de los sectores 
progresistas en las zonas meridio
nales. Uno de sus principales 
blancos es la región de Arqub. 
La intervención israelí en las 
operaciones no ha pretendido ni 
siquiera el disimulo; sus helicóp
teros en parvada han protegido a 
los derechistas repetidamente. 
Uno de los objetivos tácticos de 
dich.as incursiones conjuntas es 
el de despoblar La zona para 
facilitar una operación militar en 
gran escala. V ese objetivo ha 
sido logrado en gran medida 
pues los frecuentes bombardeos 
han provocado éxodos masivos, 
como el dei 27 de junio pasado 
que hizo huir a más de cien 
familias de la región de Hasbaya. 
Por su parte, la localidad de Na
batieh es constantemente castiga
da. De sus 30 mil habitantes, ac-



tualmentc le quedan unos 1 800. 

Tampoco en la capital se pue
de hablar de pacificaci6n. Los 
ataques y las provocaciones con
tra los cnmpamentos de refugia
dos son suceso cotidiano. Algu
nos de eUos se han saldado con 
verdaderas matanzas. Los prota
gonistas en estos casos han sido 
sobre todo las fuerzas pro sirias 
de Saiqa contra los palestinos de 
izquierda. En las últimas cscara
muzas ha tenido que intervenir 
la OLP como mediadora. 

Hacia el 3 de J ulio, las fuerzas 
combinadas de conservadores e 
israelles tomaron la aldea de 
Yarin, a 1 200 metros de la 
frontera con Israel. Pocas horas 
despuês, y en encarnizada bata
Ua los progresistas recuperaron 
la Íocalidad. Este hecho provoc6 
la huída de más gente. A la 
fecha, llegan casi a 200 000 los 
campesinos que han dejado sus 
hogares en unas 160 aldeas. 

La intensificación de los com
bates en unas 20 poblaciones 
provoc6 el avance de los cascos 
verdes, o fuerzas pacificadoras. 
Esa circunstancia resulta en gran 
medida contraproducente pues 
agrava la tensión en la zona ya 
que Israel se ha opuesto en todo 
momentô a la aproximación de 
los sírios a su frontera. 

Los ataques de artillería y los 
bombardeos no han disminuido 
a pesar de los intentos de dentro 
y de fucra por contener la vio
lencia. Entre los intentos más 
inesperados de la última etapa 
por llegar a una solución defini
tiva, estã el de Pierre Gemayel, 
líder de la FaJange, conocido por 
su intransigencia hacia los musuJ
manes, que ahora aspira a una 
alianza con grupos islâmicos de 
derecha ante "la ameoaza de una 
intervenci6n en el sur dei Líba
no". 

El 14 de julio, las tropas 
israelíes ocuparon durante varias 
horas la villa de AI Mirah, a 4 
kil6metros de la frontera con el 
Estado hebreo. La acción ocasio
oó la huida de mâs de 2 mil de 
sus pobladores. 

EI 1 7 de julio, el campo de re
fugiados de Sabra, en los subu~
bios de Beirut, y testigo de mil 
combates, fue teatro de enfren
tamientos entre facciones pales-
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tinas afiliadas a Saiga y oti:as 
pcrtenecientes ai Frente dei Re
chazo. Hubo muchos muertos 
y heridos. 

Un "cese el fuego" más 

Hacia el 20 de julio los sirios 
rcalizaron gestiones para impo
ner un nuevo cese el fuego entre 
los miHcianos derechistas y las 
fuerzas progresistas que comba
ten en el sur. Abu Ayad, de la 
OLP, anunció su totaJ acuerdo 
con el plan sírio que propooe 
un retiro mutuo de los palesti
nos y los libaneses progrcsistas, 
por una parte, y de los dere
chistas, apoyados por los israe
líes, por otra. 

Sin embargo, los combates 
no cesan. En las cercanias dei 
puerto de Tiro se registran fuer
tes choques y lo mismo sucede 
a lo largo de toda la frontera 
con Israel. 

En reuni6n tripartita, el go
bierno libanês, Junto con el si
rio y la OLP, acuerdan suspen
der los combates y, ademâs, 
"no desarmar a las masas y 
proteger los derechos de f.a re· 

volución palestina para que pre
serve su presencia militar en el 
sur dei Li bano·~ Los participan
tes a la reunión se comprome
ten a seguir apUcando las cláu
sulas dei acuerdo dei Cairo que 
reglamenta la presencia palesti
na en el Líbano. Asirnismo ha
cen alusión a las resoluciones de 
Ryad que se ocupan dei mismo 
problema. 

Precisamente el día que se 
celebraba el acuerdo las tropas 
israelíes penetraron en territorío 
libanés para apoyar las opera
ciones contra los palestinos y 
libaneses en la zona fronteriza. 
Los combates de artillería con· 
tinuaron en Nabatieh, y el 25 
de julio las fuerzas combinadas 
de derecha sobrevolaron gran 
parte dei territorio libanês. 

Los rescoldos no se han 
apagado 

Por lo que se ve, la paz es algo 
difícil de obtener en las actua· 
les circunstancias en las que se 
eocueotra el Líbano. Para llegar 
a ella no basta coo la buena 

En la Jrontero sur soldados isTaeUes conducm a sus mfermnlos o W1 milidano 
übanls dcr,clwta h,rido 
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~ voluntad. Nadie puede asegurar, 
por ejemplo, que los nuevos in
tentos por aplicar los acuerdos 
del Cairo de 1969 sean esta vez 
exitosos porque ahora, como 
entonces, las bases para lograr 
su aplicación no están dadas 
objetivamente. 

E1 final de la guerra civil 
dejó lie hecho intacta la estruc
tura social que ha provocado 
los cruentos y prolongados con
flictos. ê,Cómo lograr la inser
ción pacífica de los palestinos 
dentro dei régimen confesional 
imperante, que es de por si 
fuente de inagotables contradic
ciones? 

- El gobiemo, por su parte, 
carece en gran medida de auto
ridad y se mantiene en un pre
cario equilibrio. Por su marcada 
tendencía síria se ha expuesto 
repetidamente a perder el apo
yo de vastos grupos que ven en la 
intervención del llamado "ejér-
cito de Paz" un constante pe-
1.igro. 

Uno de los pun tos en los 
que e1 presidente Sarki.s ha cen
trado su esfuerzo es la reorgani
zación del ejército. Reciente
mente ha incorporado a él a 
unos 6 mil oficiales eficiente
mente preparados. Pero, a pesar 
de eso, "la única verdadera au
toridad en el país es la Fuerza 
Pacificadora Arabe, cónstituida 
por 30 mil si.rios", dice Marvine 
Howe, del New York Times. 

También el presidente Carter 

Pierre Cemaye/, 
Uder suesicmi.rta, 
1m:oltado por dos 
de .sus mil,c1a11os 

se preocupa por ese problema y 
ha hecho consultas al Congre
so nortearnericano para obtener 
una ayuda de 100 millones de 
dólares destinados a "organizar 
una fuerza de infantería ligcrc1 
que mantenga el orden inter
no". 

En lo que toca a una rees
tructuración política, se vuelve 
a hablar insistentemente de en
miendas a la ley electoral. En 

esc sentido, se pronuncia, en tre 
oiros, Walid Jumblat, cl líder 
ele los druzos, quicn proponc 
una "balanceada distribución dei 
poder". 

Por olra parle, entre las filas 
ue la derecha, se empiezan a 
notar diferencias entre los que 
abiertamen te se inclinan hacia 
un secesionismo y se aJ ian para 
eUo a los israclíes, y aquellos 
que se oponen a la dívisión 
territorial. Entre eslos últimos 
se encuentra Pierre Gemayel 
quien, para entablar su alianza 
con los musulmanes de derecha, 
se apoya en Arabia Saudita. 

Las tendencías de este nuevo 
reacomodamien lo pueden evitar 
el peligro de la fragmentación 
dei país pero, por otro lado, la 
intervención saudita no es un 
elemento tranquilizador par-a los 
elementos progresistas que pug
nan por cambíos profundos que 
hagan posfüle oiro lipo de rela
ción entre los varios componen
tes sociales. Las nuevas alianzas 
no dejan entrever a corto plazo 
una verdadcra soluci6n que evi
te la violencia y la represi6n 
como medi o para imponer , por 
fin, la paz en el atormentado 
L1bano. 

Ediciones de la UNAM 
TEMAS LATINOAMERICANOS 

SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO LATINOA-
M ERI CANO. Pablo Gonzélez Casanova y otroe pesos 42.00 

PARTIDOS POLITICOS EN AMERICA LATINA, 
Jorge Montaf\o $60.00 

SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE RE-
FORMA AGRA RIA Y COLONIZACION $100.00 

ANUARIO POLITICO DE AMERICA LATINA: 1974, 
Graclela Aleeelo Roblee y otroa $60.00 

CENTROAMERICA , SUBDESARROLLO Y DEPEN-
DENCIA. 2 Vols, Marlo MonteforteToledo $114.00 

PROBLEMAS DOMINICO - HAITIANOS Y DEL 
CA R IB E, Gera/d Pierre Charles y otros $33.00 

COMERCIO DE TECNOLOGIA Y SUBDESA-
RROLLO ECONOMICO, lgnacy Sacha y atroa 45.00 

DEPENDENCIA Y CAMBIOS ESTRUCTURALES, 
Fernando Carmona de la Pef'la $64.00 

CAPITALISMO , ATRASO Y DEPENDENCIA EN 
AMERICA LATINA, AloneoAgullarM. yotroa $ 30,00 

S OCIOLOGIA DEL IMPERIALISMO, Anouar Ab-
d e l- M a lek $220.00 



BELICE 

EI derecho 
a la autodeterminación 

Evocando un tratado 
a través dei cual 
Guatemala renunciá 
a sus derechos 
en el territorio 
yapoyados 
por la mayoría 
de los países 
dei Tercer Mundo, 
los beliceiíos reivindicsn 
su independencia 

Carlos Mario Dávila 

A cada dei 40, se dieron fü 
mediados de la dé-

dos milagres en 
Guatemala: el primero, el de que 
como resultado de una revuelta 
cívico militar de difuso contenido 
político demoliberal, surgiese por 
primera vez en la historia dei país 
un gobiemo elegido democráti
camente por su pueblo; el segun
do, el de que el gobemante surgido 
de esos comícios, el pedagogo Juan 
José Arévalo, reivindicara por 
primera vez en casi un siglo, como 
suelo patrio irredento, ai remo
tamente vecino -valga la pa
radoja - territoriode Belice. 

Arévalo traía en sus alforjas los 
antecedentes de una rei vindicación 
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análoga que conocía por haber 
vivido en los anos previos en la 
Argentina: la reclamación in
variable de Buenos Aires en de
manda dei reintegro de sus Islas 
Malvinas, capturadas por el mis
mo imperio britânico en 1833, 
luego de haber sido desmanteladas 
en 1831 por un bombardeo y 
ocupación a cargo dei capitán SiJas 
Duncan, de la fragata "lexing
ton", de los Estados Unidos. Los 
primos anglosajones se habían 
facilitado el atraco, deJ que se 
prometían mutuos beneficias: la 
"pérfida AJbión" la posesión de 
islotes estratégicos en un desolado 
océano, que controlaba el estrecho 
de Magallanes y , por extensión, las 

costas de la Confederación Argen
tina, Uruguay y Paraguay; Es
tados Unidos, eJ disfrute por sus 
barcos balleneros de la cuantiosa 
riqueza de lobos marinos, cuyo 
contrai por parte dei argentino 
Vernet había provocado la re
presalia de la "Lexington". 

La diferencia entre las Malvinas 
y Belice era, empero, seflalable. 
Las Malvinas habían pasado 
naturalmente a manos de las 
Províncias Unidas dei Río de la 
Plata en cuanto éstas proclamaron 
su independencia de Espafia en 
1816, y en aquellas distantes 

·soledades la flamante naci6n no 
dejó momento alguno sin repetir y -tt 
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.. proclamar con actos efectivos su 

soberarua. Esa actitud continu6 
m.anteniéndose invariable hasta 
hoy en forma bilateral y con re
clamaciones permanentes, y si
multáneamente en todos los foros 
intemacionales. Lo de Belice, en 
cambio, renaci6 de una olvidable y 
ominosa historia gradas a un 
Libra Blanco a fines de los anos 30. 

Había dos lazos de uni6n entre 
las Malvinas y Belice. En ambos el 
asaltante había sido Inglaterra; y 
para ambos asaltos, los Estados 
Unidos habían guardado un dis-
creto silencio, pese a que desde 
diciembre de 1823 una cacareaday 
pseudo-doctrina, la del presidente 
Januis Monroe, prohibía a las 
potencias de Europa apropiarse de 
territorios americanos que con an
terioridad hubiesen pertenecido a 

( 1) Carlos Pereyra, El mito tÚ Monroe, 
Editorial Ammca, Madrid, 19Sl. En 
w pqinaa 172-176 ac plantca adcmú 
la vi.ncu1aci6n de Mwco aJ problrma de 
~-
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Espafia.(1) La diferencia, y no for
mal, residia en que desde la época 
colonial Espafia había concedido 
ciertos derechos de asiento y ex
plotaci6n dei palo de tinte y la 
caoba a compafüas inglesas, que 
transformaron imperceptiblemen
t e tales permisos en posesi6n cons
tante. De modo que cuando 
Guatemala y sus hermanas re
públicas dei istmo centroameri
cano alcanzaron la plenitud de su 
indepenpencia politica, Inglaterra 
se permiti6, de facto, el disfrute de 
lo que denominaba "British Hon
duras", un enclave que por arli
lugios de su diplomacia mezclados 
con la oportuna presencia de sus 
barcos de guerra en la región, en 
algún momento corri6 el riesgo de 
transformarse en una posesión que 
comprendía las Islas de la Bahía, la 
hoy República de Honduras hasta 
el golfo de Fonseca, sobre el Pa
cífico y ademâs, toda la Costa 
Atlântica de Nicaragua hasta el río 
SanJuandel Norte. 

los jardines de 
Aladino 

' Si para las Malvinas Inglaterra 
no necesit6 sino de la virtualidad 
de los canones de sus navíos, para 
su creaci6n de British Honduras 
requirió de la sofisticada .creaci6n 
de un imaginario "Reino de los 
Mosquitos", con un monarca, 
Clarence, mezcla de indio y negro 
a quien los ingleses mantenían per
manentemente idiotizado a fuerza 
de ron y whisky. La ficci6n per
dur6 muchos anos gradas a los 
afanes del c6nsul Frederick Chat
fie]d, la eminencia gris deJ idio
tizado Oarence. La regi6n de los 
indios "misquitos" o mosquitos se 
hadan tan elástica como las ne
cesidades de la diplomacia de Can
ning, PaJmerston, Aberdeen y 
Disraeli. (2) 

Walter Scott, el literato
historiador y político inglés, 
predijo que quien se aduefiara de 
Centroamérica "seria como el 
duefio de la Uave de los jardines 
donde Aladino hal16 la lâmpara 
maravil]osa" .(3) Menos poéti
camente, el que fuera presidente de 
Estados Unidos, Thomas Jeffer
son, aludia así a las pretensiones de 
sus primos anglosajones en las cer
canias dei Golfo de Mbdco: '1n
glaterra presenta el singular fe
nómeno de una naci6n cuyos in
dividuos son tan fieles a sus com
promisos y deberes particulares, 
tan honorables, tan dignos de 
crédito como los de cualquiera 
otra naci6n de la tierra y cuyo 
gobiemo es, no obstante, el mâs 
falto de princípios que se haya 

{ Z) Para una hutoria de las incrclblcs 
maniobras de Gran Brctaiia cn la regi6n 
durante má, de medio siglo, véaseJ~ 
Dolorca Gãmez, Histona de la Costa~ 
Mosquitos, Managua, Nicaragua, 
19S9. 
(S) Virgilio Rodriguez Bctcta, "La 
polltica inglesa cn Ccntroamérica 
durante cl $iglo XIX", co la Revista 
Conseroadora, No. 66. pp. 24-40, 
Managua. 
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Los recursos forestales son una n·queza potencial importante pero el nivel de vida 
de las mayo,:tas sigue siendo bajo 

conocido hasta ahora" .(4) Menos 
filos6ficamente, dos historiadores 
norteamericanos se refirieron así al 
problema de Belice: "AI procla
marse la doctrina de Monroe el im
perio británico tenía ya dos bases 
en la América Central: eJ viejo es
tablecimiento maderero de Belicey 
un oscuro protectorado sobre los 
índios misquitos en la costa de 
Nicaragua. Debido a la debilidad 
de las repúblicas centroamericanas 
y ai olvido de Washington de la 
doctrina Monroe, la influencia y 
domiruo de Inglaterra en la 
América Central se intensificaron 
de modo notable entre 1825 y 
1845".(5) 

El litígio se resolvió a medias en 
1850, cuando por el tratado Clay
ton-Bulwer, Estados Unidos e In
glaterra resolvieron el pleito de su 
supremacia en la regi6n, que 
apuntaba a un statu quo en ma
teria de construcci6n de un canal 
interoceánico por Nicaragua, 

(4) Thomas Jefferson, carta dei 4 de 
abril de 1818 a William Ouanet. 
Edici6n Conmemorativa dei Centc:· 
nario, T. Ili. 
(5) Samuel E. Morison y Henry S. Com
magcr. Histona de los Estados Unidos 
de Norteambica, T . 1. Fondo de Cul
tura Económica, M~xico, 1951. 
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precisamente con punto d~ arran
que en el río San Juan dei Norte y 
en la poblaci6n de este nombre que 
los ingleses rebautizaron Grey
town. El tratado se mantuvo hasta 
1901, en que fue reemplazado por 
otro, Hay-Paucenfote, que de 
hecho dej6 en manos de Estados 
Unidos toda la regi6n dei Caribe, 
incluyendo la eventual construc
ci6n dei canal por Panamá o Ni
caragua. Ocho anos después, en 
1893, por un acto de audacia dei 
general Rigoberto Cabezas, que 
cont6 con la simpatia de Washing
ton, Nicaragua recuperaba para sí 
el territorio de laMosqufüa. 

Fronteras indelebles 

Belice no tuvo tanta suerte. Es
paiia había concedido a Inglaterra, 
por los tratados de 1783 y 1786 
revalidados por los pactos de 1802 
y 1814, el domínio útil de Belice 
dentro de fronteras indelebles, un 
estatuto que caduc6 por la eman
cipaci6n de Centroamérica. Lon
dres se negó a aceptar la nueva 
situaci6n y sigui6 suscitando li
tígios en la regi6n no obstante las 
estipulaciones dei tratado Clay
ton-Bulwer, a punto tal que el 26 
de julio de 1856, el secretario de 

Estado de Estados Unidos, William 
L. Marcy observó a su enviado ex
traordinario George M. Dallas 
para que defendiera este punto de 
vista ante el Foreing Office: 

'1nglaterra estaba compro
metida con Espafla, por tratados y 
tratados, a respetar los derechos 
territoriales de Espafla en Cen
troamérica; de acuerdo con tales 
tratados, la Gran Bretafia renunci6 
claramente a todo reclamo te
rritorial en esta parte, incluyendo, 
por menci6n expresa o referencia 
inequívoca, a Belice, las islas de la 
Bahía, la Mosquitía y el pequeno 
distrito de su actual ocupaci6n en 
Nicaragua. La Gran Bretafla no 
pudo, en ningún período de tiem
po subsiguiente ai aiio de 1814, 
tocar ninguno de estos puntos sin 
infringir sus compromisos pac
tados con Espafla. Por otra parte, 
si durante este período trat6 a las 
repúblicas centroamericanas como 
Estados independientes, se obligó 
igualmente a respetar la soberanía 
territorial que, si no pertenecía a 
Espafla, a ellas pertenecia. En nin
guno de los dos casos pudo la Gran 
Bretafia tomar parte alguna de es
tos territorios, sin usurpar los 
derechos en litígio entre Espafla y 
Centroamérica, pertenecientes, 

cuedernos dei terce, mundo 



América Central."(6) 

La discusión, en todo caso, 
revestia carácter académico, por
que Gran Bretana siguió aferrán
dose a los derechos que pudieran 
nacer de su ocupación territorial, 
aunque ilícita. atendiendo a que la 
jurisprudencia anglosajona siem
pre dio relieve a la ocupación de 
hecho para deducir de ella dere
chos soberanos. Como lo ex
presara gráficamente el pirata sir 
Francis Drake a un gobernador de 
Panamá cuando éste le reproch6 
sus fechorías en el istmo, "dejaré 
de v1sitaros cuando me ensenéis el 
testamento de Adán por el que le 

(6) Jost Luis Me0d01a, ln&úitrrro y sw 
pactos sobu Belice, Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Guatemala. 
1942. Vbse cambiEn Libra Bla~o. 
Cr.wt16n d~ Bd,ce, Guatemala, 19lS8. 
po&iblemence la primera reivindicaci6n 
oficial de este siglo hccba porun gobier
no guucmalccco, de su.5 dercchos 
presuntos sobre Belice. 
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haya dejado América en herencia a 
los espanoles". 

Hasta 1859, fecha en que se fir
m6 el tratado Dallas-Clarendon 
entre Londres y Washington, que 
dej6 librada a Belice a su suerte, los 
ingleses no pretendfan sino una 
pequena parcela o enclave fijada 
en el tratado de 1786 con Espana: 
ahora sus reclamos se ampliaban a 
la región comprendida entre los 
rios Hondo y Sibún, más tarde 
hasta la laguna de Petén-ltzá, y 
finalmente hasta el río Sarstún. Las 
repetidas expediciones filibusteras 
a Centroamérica, entre ellas las dei 
célebre William Walker, hadan 
temer a Guatemala pérdidas te
rritoriales o materiales más cuan
tiosas que las representadas por los 
casi 23.000 km2 que reclamaba 
como suyos Gran Bretana. 

De modo que su ministro de 
Relaciones Exteriores, Pedro de 
Aycinena autorizó la firma de un 
tratado por el cual "la República de 
Guatemala renuncia desde ahora y 
para siempre en favor de la Gran 

George Prtce, Primer Ministro de Belice 

Bretana a sus derechos de pro
piedad y soberania sobre la por
ción de territorio comprendido en 
los limites naturales y reconocidos 
de sus dominios que ocupan ac
tualmente los súbditos de Su 
Majestad Britânica y que es co
nocido bajo el nombre de esta
blecimiento de Belice", en com
pensación de lo cual "Su Majestad 
la Reina dei Reino Unido de la 
Gran Bretana e Irlanda en su nom
bre y en el de sus sucesores, 
promete dar eficaz y segura garan
tia a dicha república contra las em
presas que pudieran intentar en su 
perjuicio, aventureros sin carácter 
nacional legalmente reconocido, 
sea para intervenir en los negocios 
politicos dei país, sea para fundar 
colonias o establecimientos de ot.ra 
clase sin el previo consentimienlo 
de las autoridades legítimamente 
constituídas y reconocidas por el 
gobiemo de Su Majestad Britâ
nica" .(7) 

Un ingrediente no 
despreciable 

Era demasiado entregar por una 
garantía contra invasiones que 
para ese momento ya no consti
tuían peligro real -William Wal
ker mismo, capturado por los in
gleses en Honduras, había sido 
fusilado por los hondurenos luego 
de un juício sumarísimo-, y 
quizás por ello Aycinena pidi6 al
go más tangible, que fue el esta
blecimiento de '1a comunicación 
más fácil (sea por medio de una 
carretera, o empleando los ríos o 
ambas cosas a la vez, según la 
opinión de los ingenieros que 
debían examinar el terreno) entre 
el lugar más conveniente de la cos
ta dei Atlântico cerca del esta
blecimiento de Belice y la capital 
de Guatemala, con lo cuaJ no 
podrán menos que aumentarse 
considerablemente el comercio de 
inglaterra por una parte, y la pros
peridad material de la república 
por otra". ( 7) 

( 7)J~ Luis Mendoza, fbid. 



Ast de sencillo y estupendo fue el 
tratado por el cual el ministro Ay
cinena, conservador, por supues
to, privó a su patria de una porción 
sustancial de su terri torio. Las 
reivindicaciones subsiguientes, 
con toda la lógica y el patriotismo 
que pudieran emplear los descen
dientes de los esquilmados gua
temaltecos, no altera el hecho sus
tancial de que la cesión, por muy 
espúrea y cipaya que resulte, ad
quirió la sanción jurídica de un 
tratado en regia, aunque Gua
temala alegue que por incum
plimiento de una parte del tratado 
(la no construcción de la carretera 
de Guatemala ai Atlántico), in
valida todo lo acordado. 

EI tiempo transcurrido desde en
tonces, la generación y expansión 
de una población que hoy supera 
los 150.000 habitantes, ai\ade hoy 
un ingrediente no despreciable al 
problema, más que de Belice como 
territorio, de los beliceiios como 
pueblo. Factores étnicos, histó
ricos, culturales, religiosos y hasta 
económicos determinan hoy que 
Belice sea, por ejemplo, más afín a 

'Jamaica, Barbados, Guyana o 
Trinidad-Tobago, que a su vecina 
Guatemala. Porque salvo esta 
vecindad geográfica y el antiguo 
Jazo histórico cuyo rastro se ha 
perdido en el curso de más de un 
siglo de domínio británico, nada 
hay que una a beliceiios y gua
temaltecos. 

Siguiendo el proceso de otras 
colonias británicas, desde la 
década dei 50 los beliceiios de
sarrollaron sus propias aspira
clones independentistas. Obtu
vieron un principio de autonomia 
en 1964 y a partir de entonces 
vienen bregando por su indepen
dencia total, una aspiración que en. 
septiembre de 1973 se vio respal
dada por una resolución dP. la IV 
Reunión de Jefes de Estalio o de 
Gobierno de Países No Alineados, 
celebrada en Argel. En 1975, en el 
Comité de Descolonización, la 
Asamblea General de las Naciones 
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1No u de justicia q~ loJ beücenos 
puedan decidir sufwuro1 

Unidas se pronunci6 por la in
dependencia e integridad terri
torial de Belice con 110 votos 
favorables. A1 ano siguiente, la 
ONU ratific6 esa tesitura con 115 
votos de respaldo, entre éstos el de 
nueve países americanos: Bar
bados, Bahamas. Cuba, Canadá, 
Guyana, Jamaica, Surinarn y 
Trinidad-Tobago. 

También en 1976, la V Reunión 
de Jefes de Estado o de Gobiemo de 
Países No Alineados, celebrada en 
Colombo, Sri lanka, ratificó ese 
apoyo de la inmensa mayoría de 
los países subdesarrollados a la in
dependencia de Belice. En esa 
oportunidad, el premier beliceno, 
George Price, denunció que 
Guatemala estaba comprando 
aviones militares a Israel y for
taleciendo su poderio bélico con 
nuevas y más modernas armas, no 
obstante lo cual el gobiemo de Es
tados Unidos, "a pesar de su · 

proclamada neutralidad en el con
flicto, mantiene estrechos vínculos 
militares con Guatemala, a la cual 
continúa vendiéndole armas". 

El tema es pendón patriótico en
tre todos los partidos políticos de 
Guatemala, especialmente en estos 
momentos de vísperas electorales, 
en que nadie desea aparecer menos 
patriota que el adversario. Ra
zones de pretigio, unidas a otras de 
carácter diversionista, complican 
la comprensión dei proceso no 
menos que ciertas aducidas 
motivaciones estratégicas o las 
mucho más convincentes sos
pechas de que tras la creciente furia 
reinvidicacionista guatemalteca se 
esconden las apetencias de ciertas 
empresas petroleras norteame
ricanas - iy porquénoing]esas7-
ya que se habrían detectado ya
cimientos hidrocarbúricos en la 
plataforma marítima de Belice. 
Por otra parte, eJ Foreing Office no 
está de] todo convencido de que 
Belice, como Guyana y Jamaica, se 
oriente hacia el socialismo cari
beiio, en lugar de preferir eJ suave 
vínculo con el conservador Com
monwealth. 

Frente a todas las considera
ciones políticas o históricas que 
pudieran hacerse en tomo a este 
problema, se impone la siguiente 
consideración en forma de pregun-
ta en voz alta: iSon merecedores 
quienes detentan hoy el poder de 
Guatemala de apropiarse para 
uso de la oligarquía local de un 
territorio prácticamente virgen, 
riquísimo en bienes naturales, más 
que sus antepasados que en la per
sona de Pedro de Aycinena sedes
prendieron tan generosamente de 
una tierra de la que irían a acor
darse a fines de la década dei 307 O 
esta otra; iMerecerán los belicenos 
ser gobemados por sus v.eános, 
más que por los ingleses? Y final
mente: iNo es de justicia y de 
raz6n que sean los propios ha
bitantes quienes resuelvan acerca 
de su presente y su futuro, ya que 
ilo pudieron oponerse a su puado7 e 



MEXICO 

La Universidad 
• • ante su cr1s1s 

E/ concspto de univsrsidsd profesionalizants choca con si de univsrsidad 
politizante. Los pa_rtidarios de una y otra concepción dsvisnsn pa_rtidarios 
dei inmovilismo sn e/ primsr CBS01 y dei cambio fJn si segundo. EI snfren
tamisnto se hllC8 así insvitabls .. 

Miguel Angal Granados Chapa 

i A suspensión de 
labores durante tres 
semanas en la Univer-

sidad Nacional Autónoma de 
México; la intervención de la fuer
za pública y la consiguiente 
ocupación durante algunos días 
dei principal predio universitario; 
la detención y proceso judicial de 
algunos dirigentes sindicales; el 
reconocimiento dei sindicato de 
trabajadores de la·UNAM; y la im
pugnación a sus autoridades, for
man en el verano de 1977, la más 
visible expresión de una crisis que 
afecta a la ensenanza superior en 
México. 

En los meses anteriores, otras 
manifestaciones de esta crisis 
ocurrieron en las universidades 
locales de Guerrero, Puebla, 
Nayarit, Oaxaca y Zacatecas. Si la 
descripción se extiende más al)â en 
el tiempo, hasta cubrir la década y 
media anterior a esta fecha, la 
geografía dei conflicto univer
sitario tiene que incluir a entidades 
como SQnora, Chihuahua, l>luevo 
león, Tamaulipas, T abasco, 
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Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Mi
choacân, Durango. Así, los úl
timos quince anos tian C'orrespon
dido a explosiones de diverso 
grado y naturaleza en la vasta 
mayoría dei sistema universitario 
mexicano. 

Aunque no en todos los casos 
pueda encontrarse un hilo conduc
tor que vincule entre sí .estas ex
presiones dei conflicto, todas ellas 
sirven como ingredientes para 
configurar por lo menos una des
cripción de la crisis universitaria 
mexicana. Formular tal descrip
ción supone referirse a la historia y 
la estructura dei sistema de en
seiianza superior así como a sus 
formas de financiamiento, como 
paso previo a la enumeración de 
algunos de los factores de la crisis 
misma. 

la Universidad mexicana actual 
es, en términos históricos, una 
recién nacida. Concebida como 
Universidad Nacional, la mayor 
institución educativa dei país 
aparece en 1910, y es sólo en 1929, 
1933 y 1945 cuando adquiere los 

perfiles que hoy la c.aracterizan. 
Las primeras universidades de 
província son fruto de la Revo
lución Mexicana. Seis de ellas sur
gieron entre 1917 y 1940. Había 12 
en total en 1950, y en 1967 habían 
ascendido a 33. Diez anos después 
son34. 

Conforme a la tradición de Oc
cidente y de acuerdo con el rumbo 
marcado por la ley universitaria de 
1929, la mayor parte delas univer
sidades mexicanas sostenidas con 
recursos públicos gozan de un es
tatuto de autonomia, que se refleja 
principalmente en la capacidad de 
legislar internamente y que, muy a 
menudo, las faculta también para 
designar sus propias autoridades. 
Subsisten, sin embargo, grandes 
centros universitarios (Guada
lajara, Veracruz, Guanajuato) en 
que el rector es nombrado por el 
Gobiemo dei Estado. 

Paralelamente ai subsistema 
universitario estatal funcionan tres 
subsistemas cuya existencia no 
puede ser soslayada en todo 
examen de la enseiianza superior 



en México. Son eUos el de las 
universidades privadas; el de la 
enseiianza tecnológica; y el de las 
universidades gubernamentales 
especializadas. 

La ensei\anza universitaria 
ofrecida por particulares tiene una 
ímportancia creciente en México. 
Cuatro instituciones sobresalen 
entre las de este género. Se trata dei 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, la 
Unive!'1iidad Anáhuac, la Univer
sidad [beroamericana y la Uni~er
sidad Autónoma de Guadalajara. 
Todas ellas cuentan con fuertes 
patrocínios de las grandes em
presas privadas, contribuyen a su 
propio sostenimiento con el cobro 
de cuotas sumamente elevadas y 
suelen obtener aportaciones ex
tranjeras. En este último caso se 
encuentra principalmente la UAG, 
que ha recibido apoyo financiero 
de entidades como la Agencia In
ternacional para el Desarrollo, del 
Gobiemo norteamericano. 

Un párrafo aparte merece la 
Universidad de las Américas, que 
funciona en Puebla y el Distrito 
Federal con patrocínios privados 
estadounidense y mexicano. En 
1976 se planteó allí un conflicto de 
carácter sindical, resuelto final
mente en sentido contrario a1 in
terés de los trabajadores. EI caso es 
significativo por ser el primero de 
esa naturaleza y de esa magnitud 
en las univel'1lidades particulares. 

Como es natural, la ensei\anza 
en estas instítuciones se destina a 
proveer personal especializado ai 
sector privado de los negocios y a 
fortalecer la ideología dominante. 

la ensei\anza tecnológica tiene 
su eje en el Instituto Politécnico 
Nacional y se desarroUa a través de 
tecnológicos regionales destinados 
sobre todo a la preparación de in
genieros y técnicos de nivel medio. 
A diferencia de las unive!'1iidades, 
el lPN y, sobre todo los tecno
lógicos regionales, depe:nden ver
ticalmente de la Secretaria de 
Educación Pública y disfrutan, por 
consiguiente, de un grado redu
cido de autonomia, cuando no 
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carecen de ella por completo. 
En esta última situación se en

cue:ntran las instituciones de en
seiianza superior gubemamentales 
y especializadas. Tales son, prin
cipalmente, las escuelas profe
sionales militares, muchas de las 
cuales comenzarán a funcionar 
próximameQte reunidas en una 
Universidad militar. Igualmente 
está pór · iniciar sus tareas la 
Universidad Pedagógica, enca
minada a mejorar, según unos, y a 
sustituir según otros, al actual 
mecanismo de ensefianza normal. 
Entre las Univel'1lidades de esta 
clase hay que distinguir la Agrícola 
de Chapingo, en permanente con
flicto por la bµsqueda de sus línças 
definitorias, desde hace por lo 
menos dós anos. 

Los recursos 

Las universidades a las que con-

El sindicalismo univermarw es uno tk 
los aspectos de la crisis de la instituci6n 

ciernen estas notas se sostienen 
principalmente con recursos que 
aporta el estado. Si bie:n ninguna 
de ellas es completamente gratuita, 
y e:n algunas las cuotas son casi tan 
altas como en las univel'1iÍdades 
privadas (ése es el caso de la 
Unive!'1iidad Autónoma Metro
politana) la casi totalidad de sus 
ingresós proviene de aportaciones 
dei ·cobierno Federal. Las univer
sidades estátales disponen también 
de refaccionamie:nto provisto por 

· los gobiemos locales, pero éste 
suele ser mucho menor que el 
aportado por el gobiemo federal a 
través de subsidios. En est~ aspec-
to, tanto como en el relacionado 
con la población escolar, al que 
nos referimos más adelante, se ad
vierten los efectos de la centra
lización que en todos los órdenes 
hace de la ciudad de México la 
monstruosa cabeza de un cuerpo 
endeble. Mientras que la Univer
sidad de Colima tuvo en 1975 un 
presupuesto de 13 millones de 
pesos, la Universidad Nacional lo ...,. 
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...- tuvo por casi 6 mil millones(l), es 
decir 450 veces superior. Dicho de 
otro modo, la UNAM gasta en un 
día más de lo que gasta la Univer
sidad de Colima en todo un ano. 

La creciente aportaci6n eco
nómica dei gobiemo a las univer
sidades, impugnada sobre todo 
por sectores conservadores, está 
aparentemente Uegando a su lí
mite, teniendo en cuenta las di
ficultades financieras dei gobierno 
federal. De allí que se busque ins
taurar formas de financiamiento 
que disminuyan la carga · eco
nómica gubernamental. Se tiende 
sobre todo a elevar las cuotas, 
considerando que la poblaci6n 
universitaria (que en 1975 era de 
545,182 estudiantes en nível de 

(1~ 
O sea 269 milloncs de dólares ai cambio 
actual E.sa cifra es aproximadamente 
equivalente a las cxponacioncs de un 
ano de Panamã. Uruguay, Jordaniao 
Uganda y superior a rodo el Producto 
Nacional Bruto de Laos 
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'una l'Scena del recienl.e conflicto 1!11 la UNAM 

licenciatura) dispone de recursos 
para sufragar su propia ensenanza. 
En efecto, el sistema social entero 
funciona como un gran cedazo que 
impide el acceso de los muy pobres 
a la educación superior. Por tal 
raz6n, los estudiantes de proce
dencia campesina u obrera son los 
menos en las universidades. Sin 
embargo, considerando a la 
poblaci6n de recursos escasos pero 
no tanto que no pueda acudir a las 
aulas universitarias, las nuevas 
tendencias incluyen la concesi6n 
de crêditos pagaderos al recibir el 
grado profesional. Esta corriente 
ha sido impugnada por quienes 
ven en el otorgamiento de finan
ciamientos individuales formas de 
control político muy eficaces sobre 
los estudiantes. 

En ese contexto se han pro
ducido los episodios críticos de la 
última dêcada en las universi
dades. Ahora es el turno de 
examinar algunos de los lactores 
de la crisis, sin expresar el peso es-

pecífico que en la generación de la 
misma corresponde a cada uno, y 
sin ignorar que haya otros, por lo 
demás. Una mayor precisión s61o 
seria posible en un nivel de estudio 
dei fenómeno ai que todavía en lo 
general nose accede. 

Universidad de masas 

Un primer dato que es necesario 
tener presente es la conversión de 
la universidad elitista a la univer
sidad de masas, fenómeno al que 
aludió el Presidente López Por
tillo, a fines de junio de 1977, 
cuando sele interrog6 acerca de los 
problemas laborales en la Univer
sidad Nacional. Fuera de Mêxico 
no deja de causar desconcierto el 
informe de que la UNAM aloja en 
sus recintos a un cuarto de mill6n 
de estudiantes de grado. Por sí 
solas, algunas de la veintena de 
tacultadt>s universilarias propor-



cionan ensenanza a una poblaci6n 
equivalente ai total de universi
dades completas en Europa, en los 
Estados Unidos o en Sudamérica. 
La tasa de crecimiento de las colec
tividades estudiantiles, además, 
son mayores que las que corres
ponden ai incremento de la po
blad6n. En promedio, la Univer
sidad Nacional ha crecido cin
cuenta por dento cada ano, en los 
últimos veinte, lo que trae por 
resultado que su poblaci6n se haya 
multiplicado por diez en ese lapso. 

De la aglomeraci6n se derivan 
consecuencias muy claras en la 
conHguraci6n de la crisis. Desde 
luego, los servidos tienen que 
crecer a ritmo semejante ai de la 
demanda. Un buen número de 
univ~idades provincianas han 
sido alojadas e!} edificios cons
truídos ex profeso, algunos de los 
cuales no tardan en quedar chicos 
ante la presi6n demográfica. Este 
fenómeno, como todos los que 
tienen que ver con el abuJtado in
cremento de los demandantes y 
oferentes de servido educativo 
superior, se presenta con mayor 
énfasis en la Universidad Na
cional. La Ciudad Universitaria, 
que al comenzar los cincuenta 
buscó reunir las dispersas sedes de 
la UNAM, en una espléndida obra 
arquitect6nica en el sur de la 
ciudad capital, ha dado ya de sí, 
pese a contar con amplisimas 
previsiones de espacio. Recomen
do el camino inverso ai de hace un 
cuarto de siglo, la UNAM se des
centraliza ahora de nuevo. En los 
dos últimos anos, ha puesto en ser
vicio cinco sedes profesionales 
periféricas, en el noroeste y en el 
oriente dei Distrito Federal. 

No obstante la edificación de ins
talaciones, la muchedumbre que 
asiste a las aulas padece los efectos 
de su propia concentración. Si 
tiene que apinarse en los salones de 
clase, si los laboratorios resultan 
incapaces. si los estudiantes de 
medicina no disponen de cadá
veres suficientes para sus prác
ticas, todo ello es menor si se le 
compara con la escasez de pro-
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fesores. Por el aislamiento que les 
resulta de su autonomía, las 
universidades no pueden preparar 
conforme a planes generales los 
docentes que necesitan. Salvo al
gún esfuerzo iniciado hace poco 
tiempo por la Asociaci6n Nacional 
de Universidades e Institutos de 
Ensenanza Superior (ANUIES), se 
carece de un programa de adies
tramiento para maestros univer
sitarios. 

La mayor parte de ellos, en tales 
condiciones, se improvisa para 
servir cátedras. No son, casi nin
guno, profesionales de la ensenan
za. Sobre todo en provinda, se 
trata de graduados que se dedican 
principalmente al ejercicio pro
fesional y s6lo de manera secun
daria e incidental a la ensenanza. 
De unos 30,000 profesores univer
sitarios en el país, poco menos de 
cinco mil Jo sonde carrera. A estos 
afecta, singularmente, el fenó
meno de proletarización intelec
tual que, entre otras causas, da 
origen ai sindicalismo universi
tario dei que hablamos más 
adelante. 

El caso de la UNAM 

El fenómeno de la educación 
masiva se observa sobre todo, 
según hemos insistido, en la 
Universidád Nacional. Siendo 
director general de Coordinación 
Educativa, el doctor Jaime Cas
trej6n Diezescribi6 en 1975 que '1a 
UNAM y el IPN continúan absor
biendo el mayor número de es
tudiantes: el 41 por dento de los 
estudiantes del sistema univer
sitario se concentran en la UNAM 
y el 78.43 por dento dei sistema 
tecnológico en el IPN ... " Sin em
bargo, datos dei mismo estudio in
dican que ya en 1973 las univer
sidades de Nuevo Le6n y Gua
dalajara tenían entre veinte mil y 
veinticinco mil alumnos, siendo 
que seis anos antes ninguna de las 
dos excedía de doce mil estudian
tes. En el mismo lapso (entre 1967 

y 1973) duplicaron por lo rnenossu 
población las universidades de 
Sonora, Guanajuato, San Luis 
Potosí, y tuvieron un incremento 
todavía mayor las de Chihuahua y 
el estado de México. 

El título dei documento que 
citamos (La educación superior en 
México, tcrecimiento o desa
rrollo?) es indicativo dei principal 
problema, e1 de su expansión or
gânica y armónica, y no sólo es
tiramiento de sus cifras, que afecta 
a las universidades mexicanas. 
Uno de los factores que lastra el 
desarrollo de esas instituciones es 
su falta de planeación. Como con
cluye un estudio publicado por la 
ANUIES sobre "Nueve univer
sidades mexicanas", las casas de 
estudios de este tipo, en lo general, 
"crecen y se modifican, más como 
respuesta a la demanda social de 
educaci6n que como resultado de 
una planeación universitaria coor
dinada". 

Otro obstáculo al desarrollo 
universitario, que al mismo tiem
po es factor de crisis, si bien no 
siempre aparece explícito, sobre 
todo en la Universidad Nacional, 
consiste en la inadecuaci6n de las 
formas legales y administrativas 
de la Universidad a su contenido 
real, aquí y ahora. Salvo excep
ciones muy contadas, las auto
ridades universitarias no son 
elegidas por la comunidad en 
pleno. En el mejor de los casos, el 
consejo universitario realiza la 
elección de rector o propone los 
candidatos. En la Universidad 
Nacional y en la Metropolitana, 
una junta de notables designa al 
rector. Pocos consejos univer
sitarios son paritatios. En la mayor 
parte de ellos el número de pro
fesores (como tales o en su carácter 
de autoridades) supera al de los 
alumnos. Hay que decir que en la 
UNAM se pas6 de una mayor a 
una menor participaci6n de la 
cornunidad en la designaci6n de 
sus autoridades, y perdió la pa
ridad en la representación consejil, 
a impulsos de experiencias nocivu 
para la institución universitaria. 
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Choque de concepciones 

Las inquietudes por obtener una 
mayor participación tanto en el 
gobierno de las universidades 
como en el proceso de enseiianza 
aprendizaje, calificados de au
toritarios uno y otro, han pro
ducido experiencias de autogestión 
y cogobiemo que no han dado 
hasta ahora los resultados que la 
teoria permitiria esperar; o bien 
han generado respuestas insti
tucionales como el Colegio de 
Ciencias y Humanidades de la 
UNAM, cuyos frutos no han al
canzado a madurar todavfa para 
poder ser examinad~ con rigor. 

La más abundante fuente de ten
siones universitarias es el "conflic
to de proyectos" como Uama Fer
nando Pérez Correa -ahora 
;;ecretario general académico de la 
UNAM, una especie de vicerrec
tor-. ai choque de las diversas 
concepciones de la vida y la ins
titución universit~a. Una doble 
contradicci6n, que tiene como eje 
la noci6n de universidad pro
fesionalizante, es decir, expedi
dora de grados para el ejercicio de 
una profesión, aparece como 
claramente generadora de conflic-· 
tos en el interior de la Universidad 
y en su relaci6n con la sociedad. 

El concepto de universidad 
profesionalizante choca con e] de 
universidad politizante. Quienes 
quieren que la institudón univer
sitaria sea sólo una fábrica de 
graduados buscan disminuir o 
anular el papel critico que la con
cepción opuesta asigna a la 
Universidad. Quienes tienen la 
convicción de que la Universidad 
debe obrar como "conciencia de la 
nación" a menudo tienden a di;
minuir la importancia dei hacer 
académico en sí mismo. Los par
tidarios de una y otra concep
dones devienen partidarios dei in
movilismo, en el primer caso, y dei 
cambio en el segundo.E] enfren
tamiento se hace así inevitable. 

Ese fenómeno se agrava si se 
tiene en cuenta la peculiaridad dei 

sistema político mexicano. Dado el 
limitado espacio político que deja 
un abrumador partido hege
mónico, la Universidad queda 
convertida en campo de acci6n 
política en que ésta es propiciada 
por la condici6n autónoma de las 
casas de estudios superiores. De 
esa doble situaci6n se han deri
vado, históricamente, enfren
tamientos entre las universidades y 
las autoridades políticas locales en 
Durango, Michoacán, Sinaloa, 
Guerrero, Nuevo León, Puebla y 
Oaxaca. A pesar de que el cotejo 
entre la fuerza de las Universidades 
- o de alguno de sus segmentos, 
con frecuencia s6lo el estudiantil
Y e1 dei Estado resulta casi siempre 
desproporcionado, los gober
nadores de Durango, Nuevo León, 
Puebla y Oaxaca han tenido que 
separarse de sus cargos después de 
colisiones con las universidades 
respectivas, si bien sería ingenuo 
atribuir sólo a esa circunstancia su 
caída. 

En busca de un 
proyecto 

El activismo político choca tam
bién con quienes dentro de la 
universidad la conciben s61o como 
máquina expedidora de títulos 
profesionales y consiguientemen
te, en el contexto mexicano que es
tá dejando de operar, como canal 
adecuado para la movilidad social. 
La inmensa mayoría de quienes 
asisten a la universidad como es
tudiantes o como profesores no la 
entienden como instancia crítica 
de la sociedad y ni siquiera como 
recinto para la creación y difusión 
de la ciencia y la cultura, sino 
como medio de formación pro
fesional. De allí que se opongan a 
los proyectos de alcance social ex
terno de las instituciones. 

La efervescencia política que en 
virtud de esta doble contradicci6n 
es fácilmente perceptible -y 
manejable- en determinadas 
áreas universitarias, ha sido 
aprovechada más de una vez para 

dirimir en terrenos universitarios 
conflictos políticos externos. 
Probablemente el caso más claro 
de este hecho ocurri6 en 1966, 
cuando el rector lgnacio Chávez, 
de la UNAM, perdió el apoyo dei 
Presidente Díaz Ordaz y éste ac
cionó los mecanismos que con
dujeron a la caída dei eminente 
cardiólogo. 

El fenómeno de más redente 
aparici6n entre los que configuran 
la actual crisis de la Universidades 
el sindicalismo de los asalariados 
de esa instituci6n. Casi ninguna de 
las organizaciones sindicales ha 
nacido contando con la aceptación 
de las autoridades frente a las 
cuales busca colocarse. EI ejemplo 
más significativo de la dura pelea 
por conquistar un lugar en los 
recintos académicos que ha li
brado un sindicato universitario se 
ha presentado en la propia Univer
sidad Nacional. Aunque a la luz de 
la legislación resulta indubitable el 
carácter de empleador que tiene la 
UNAM, el rector Pablo González 
Casanova temló en 1972 que el sin
dicalismo victimara a la auto· 
nomía y se negó a reconocer ai sin
dicato de empleados que entonces 
se form6. Después de una larga 
huelga -de casi tres meses de 
duraci6n- el sindicalismo se im
puso como una realidad que cre6 
sus propias normas. 

Hoy, la Pederaci6n de Sindi
catos Universitarios -que agrupa 
a una treintena de organizaciones 
de profesores, de empleados o 
únicas- se propone convertirse en 
sindicato nacional de la ensenanza 
superior. La huelga iniciada en la 
UNAM el 20 de junio de 1977 se 
proponía, como uno de los pasos 
hacia ese objetivo, conseguir la fir
ma de un contrato colectivo de 
trabajo. EI propósito no se logr6, 
después de un recio combate entre 
el sindicato y la rectorfa, en e1 que 
nadie sali6 bien librado. 

Así, la universidad mexicana 
anda hoy, entre la crisis, en busca 
de su propio, nuevo proyecto. El 
que resulte viable no será admitido 
ni aplicado sin violencia. e 



EI retroceso de la 
Revolución 
Los militares actuamos inspirados por una profunda identificación con 
las e/ases populares, con losobreros, los campesinos, los habitantes de/os 
banios marginales, con si pueblo de donde procedemos, secularmenteex
p/otado y marginado por una minoría nacional y extranjera que detentaba 
e/ poder económico y político de la nación. Una revolución de signo so
cialistajamás pueds tsnsr éxito si no participa si pueblo 

General Leonidas Rodríguez figueroa 

00 
ACE apenas nueve 
anos, llam6 la aten
ci6n dei mundo la in-

surgencia de la Fuerza Armada 
peruana que tom6 e) poder para 
!levar a cabo un proceso polltico 
distinto ai tradicional, caracte
rizado por una firme posición an
timperialista y antioligárquica y 
por el sentido social y nacionalista 
que guiaba los actos de los gober
nantes militares. Luego de siete 
anos, en agosto de 1975, el relevo 
dei general Juan Velasco Alvarado 
y la posterior separación de los 
dirigentes que lo acompanarnos 
desde el inicio dei proceso pe
ruano, además de las medidas 
regresivas y un virtual estado de 
sitio impuestos por e) gobierno dei 
general Francisco Morales Ber
múdez, desconcertaron a quienes 
vieron con entusiasmo y esperanza 
el llamado "modelo peruano". 

Las noticias cablegráficas nos 
traen en los últimos días infor
maci6n preocupante sobre la 
situaci6n peruana. El ministro de 
Economia y Finanzas Luis Barúa, 
colaborador de la mayor confian
za de Morales Bermúdez fue re-
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levado a medio mes de mayo dei 
afio en curso por un empresa.rio 
privado, eJ Sr. Walter Piazza que 
puso en ejecuci6n las drásticas 
"medidas de reactivaci6n eco
nómica" impuestas por el Fondo 
Monetario Internacional, las mis
mas que ai afectar dramáticamente 
la economia popular motivaron la 
indignada protesta de las dases 
populares en la mayor parte de los 
pueblos dei Perú. Las medidas 
represivas, con saldo creciente de 
muertos, numerosos heridos y en
carcelados, no detuvieron la reac
ción deJ pueblo y Morales se vi6 
obligado a sustituir a Piazza, nom
brando en su lugar a un general dei 
Ejércit~. 

A pesa.r de las declaracion~ y 
las promesas, a la fecha, las me
didas económicas no han variado 
en su enfoque sustantivo y en este 
sentido el cambio de dos ministros 
de Economía no resuelve la angus
tiosa situación dei pueblo ni se 
<1vizoran posibilidades de resta
blecimiento de la economia na-

· cional. 

La protesta y la consecuente 

represi6n continúan. Un paro 
nacional convocado el 19 de julio 
último por las centrales obreras, la 
CGTP, la CTRP, la CNT y las 
federaciones independientes 
paraJiz6 casi totalmente las acti
vidades económicas y sociales en 
todo el territorio y conmovi6 al 
país por su magnitud y lasecuela de 
muertos, heridos y encarcelados 
que result6 de la nueva arremetida 
represiva dei gobierno contra los 
obreros y los humildes pobladores 
de los barrios marginales. 

Días después ocurrieron otros 
hechos y nuevos atropellos contra 
los Derechos Humanos. Seexpidi6 
un decreto gubernamental por el 
que los empresarios quedan au
torizados durante 15días para des
pedir a su juicio a lo~ obreros que 
han participado en el paro na
cional y por razones de reducción 
de personaJ. Esto quiere decir que 
miles de trabajadores seràn 
arrojados a la calle a engrosar lu 
filas de los desocupados en mo
mentos en que el pueblo sufre lu 
consecuencias de las "medidas 
econórnicás" dictadas por e1 actuaJ .. 
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Ungeneral 
de origen campesino 

Uno de los dirigentes más destacados de la revoluci6n peruana, 
iniciada en 1968 bajo el lidenzgo dei general Velaeco Ah·arado, 
babiendo desempel'\ado en lo., últimos atlos la, mú importantes fun
ciones políticu y militares, el general Leonida.aRodríguez l'igueroa 
nos da en este articulo ~rito especialmente para nucst.ra revista 
poco antes de iniciar una gira por varios pál!ICS curopeos y africa
nos- un tcstimonio de excepcional import.ancia sobre el proce90 
rcvolucionario de su país y :inaliza la crítica aituaci6n que el mismo 
atravicsa. 

De origen campesino, oriundo de Cachimayo una aldea dcl depar
tamento de Cusco, conoccdor profundo de la problemática de au gen
te, coo la cual se comunica en su propia lcngua quechua, el general 
Rodi::iguez Figueroa disfruta cn1.re sua camaradas de armaa y en am
plias capas de su pueblo de un prestigio que su deportaciõn no hizo 
sino aumentar. Antes de dejar Lima desempefiaba funciona de 
ascsor de la poderosa Confcderaciõn Nacional Agraria (CNA) in
tegrada por mú de cuatro milloncs de campesinos, una de w buea 
más ,ólidas y actuantes de la revoluciõn peruana. 

++ régimen. El 27 de julio en sarcãs
tico acto realizado en la OEA un 

'2 representante del gobiemo sus
~ cribía la Convención Americana 

de los Derechos Humanos ex
presando en un discurso que ·• . . . el 
ferú reafirma su indeclinable fé y 
su invariable propósito en pro de 
la vigencia de los Derechos Hu
manos". Luego, el 28 de julio. 
Morales anunció en mensaje 

. presidencial que se restablecerã la 
democracia mediante Asamblea 
Constituyente a convocarse el ano 
próximo y elecciones generales en 
1980 e hizo un llamado para que el 
pueblo coopere en este proceso. 
Dos días despúes se requisó la 
edición dei periódico "Unidad". 
Las medidas previas de censura 
polidaca determinaban la 
aprobación de las revistas inde
pendientes por el Ministerio dei In
terior, antes de su difusión. 

La revolución detenida 

a pueblo peruano vive momen
tos dramáticos. La revolución que 
habia iniciado la Fuerza Armada 
bajo la jefatura dei general Juan 
Veluco Alvarado el ano 1968, fue 
detenlda a. los pocos meses dei 
aobiemo dei general Morales y es-

84 cuedernos dei terce, mundo 

ta ahora en franco retroceso: ni 
una nacionalización mãs. ni una 
reforma durante su gestión, y e] in
concluso Plan Inca no sólo ha sido 
archivado, sino modificado sus
tancialmente en sus mãs importan
tes logros como se puede apreciar 
en los siguientes casos: la Co
munidad Laboral y la Propiedad 
Social que reformaban profun
damente la propiedad y gestión de 
las empresas privadas han sido 
prãcticamente liquidadas; la ex
tracción de la pesca de la an
choveta ha sido devuelta a la ac
tividad privada; se han abierto las 
puertas dei país a las transna
cionales pata que exploten el 
petróleo y las minas; el gran ca
pital recibe el mãs amplio respaldo 
de] régimen, al extremo de haber 
logrado un representante en el 
gobíemo. el fracasado ministro 
Piazza; se ha suprimido el derecho 
a la huelga y la estabílidad laboral; 
se han suspendido las garantÍas in
dividuales y el país estã en "estado 
de emergencia" desde la aplicación 
de las medidas económicas de julio 
de 1976; la política exterior es 
ahora nuevamente sumisa a los 
EEUU y cada vez. mãs cercana a los 
t!:Obiemosfascistas dei Cono Sur. 
Pinochet ha recibido últimamente 
la mãs alta condecoración ria-

cional de su colega e! general 
peruano Francisco Morales Ber
múdez. 

La crisis económica que ha 
originado una profunda crisis 
política, agravada en los dos úl
timos meses, pone en riesgo lo que 
queda de la Revolución Peruana. 
No se vislumbra la posibilidad in
mediata de una decisión institu
cional orientada a retomar el his
tórico compromiso que la Fuerza 
Armada asumió en 1968, sobre 
todo en estos momentos en que los 
ultraderechistas mandos supe
riores de la Marina de Guerra han 
logrado colocar a esa instituciónen 
el primer plano de la conducción 
política dei país. El hecho que e! 
general Morales deba pasar a la 
situación de retiro de] Ejército el 31 
de enero dei próximo ano y el re
chazo popular generalizado a su 
gestión, agregan un ingrediente de 
incertídumbre en la política pe
ruana, en los próximos meses. 

Creo, sin embargo,· -;ue cual
quiera que sea el desenlace de esta 
crisis, serã difícil que se desman
telen totalmente las conquistas que 
el pueblo peruano logró entre 1968 
y 1975. En todo caso, la Fuerza Ar
mada y particularmente el Ejército 
Peruano. no podría destruir su 
propia obra nacionalista y po-



pular, y el pueblo, ahora conciente 
de sus derechos y dei destino 
socialista dei Perú, no permitirá 
que se devuelva el poder ai im
perialismo y a los grandes capi
talistas nativos. vale decir a sus 
tradicionales explotadores. 

La participación de la 
Fuerza Armada 

La derecha peruana, inclusive 
uno de sus voceros gubernamen
tales, manifiesta que la Fuerza 
Armada no particip6 en el proceso 
revolucionario y que éste fue obra 
de un "grupo de aventureros en
cabezados por Velasco". Nadie 
puede negar que la Revoluci6n 
Peruana fue obra institucional 
de la Fuerza Armada. Es verdad 
que la iniciativa correspondi6 al 
general VelascQ, por entonces 
Comandante General dei Ejército 
y a dos coroneles de su Estado 
Mayor, Enrique Gallegos Venero y 
Leonidas Rodríguez Figueroa, 
cuando en un pasillo dei Ministerio 
de Guerra, ai comenzar el afio 68, 
hablamos sobre la crisis política 
que atravesaba el país y sobre la 
frustraci6n que vivía una vez más 
eJ pueblo peruano ai no haberse 
materializado las transforma
ciones sociales y la nacionalizaci6n 
dei petróleo, ofrecidas por Belaún
de Terry en su campana electoral e 
incumplidas en su quinto ano de 
gesti6n presidencial. También es 
cier~o que la responsabilidad de 
formular los planes y de cbordinar 
las acciones la teníamos un equipo 
de 5 generales y 4 coroneles desig
nados y dirigidos por el General 
Velasco y que algunos planes se 
hicieron en el Estado Mayor 
General dei Ejército con la con
s.iguiente discreción que el caso 
exigia. Todo esto es procedimiento 
normal de trabajo en un Estado 
Mayor. 

Pero hay evidencias más impor
tantes: en la toma dei poder en la 
madrugada dei 3 de Octubre par
ticiparon la totalidad de regiones 
militares, divisiones y cuerpos de 
tropa dei Ejército. La Marina y la 
Fuerza Aérea se plegaron ai 
movimiento ai medio día, después 

que fuera depuesto de la presiden
cia de la República el arquitecto 
Belaúnde. Durante los 7 afios que 
dur6 la Revolución, todos los 
ministros fueron oficiales gene
rales de la Fuerza Armada nom
brados por acuerdo dei Presidente 
dei Gobierno Revolucionaria y 
el respectivo comando institu
cional. Más ~e 350 oficiales, en su 
mayoría de alta graduación, par
ticiparon en importantes cargos 
de la administración pública. Los 
ministros de Estado y miembros 
dei Comité de Asesofamiento de la 
Presidencia (COAP)

0

exponían sis
temáticamente los proyectos y 
realizaciones más importantes ante 
los oficiales de la Fuerza Armada y 
después de prolongados diálogos, 
eran aprobados por ellos con ce
rrados y entusiastas aplausos. Por 
último, las respectivas leyes fueron 
aprobadas y firmadas sin excep
ción, por todos los generales y al
mirantes integrantes dei Consejode 
Ministros dei que el General 
Morales Bermúdez fue miembro 
durante casi 6 anos; tampoco hu
bo en momentoalgunodesacuerdo 
institucional respecto a las rea
lizaciones de la revoluci6n. 

Evidentemente la falada de la no 
participación de la FuerzaArmada 
es parte de un vasto plan de des
mantelamjento dei proceso des
tinado a preparar sicol6gicamente 
a los hombres de uniforme para 
que no se sientan culpables de la 
destrucción de su propia obra. 
Conviene recordar, además, que el 
3 de Octubre de 1968, el Presidente 
de la República, General Juan 
Velasco Alvarado y los coman
dantes generales dei Ejército, Fuer
za Aérea y Marina firmaron el Es
tatuto dei Gobiemo Revolucio
nario de la Fuerza Armada cuyo 
artículo 3ro. dice: "La Fuena Ar
mada dei Perú, identificada con las 
aspiraciones dei pueblo peruano, y 
representada por los comandantes 
generales dei Ejército, Marina y 
Ft1ena Aérea, constituídos en Jun
ta Revolucionaria, asume el com
promiso de cumplir y liacer cum
p/ir decididamente el Estatuto y el 
Plan dei Gobiemo Revolucio-

nario". 
Los objetivos dei mencionado 

Plan lnca, que la Fuerza Armada se 
comprometió "cumplir y hacer 
cumplir" obedecían ai mismo Es
tatuto que en su artículo 2do. dice: 
"EI Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada tiene por fina/idad 
principal alcanzar los siguientes 
objetivos:. . . b) Promover a 
superiores niveles de vida, com
patibles con la dignidad de la per
sona humana, a los sectores menos 
favorecidos de la población, 
realizando la transformación de 
las estn1cturas económicas, so
ciales. y culturales dei pa{s. c) Im
primir a los actos de gobierno un 
sentido nacionalista e. indepen
diente, sustentado en la firme 
defensa de la soberanía y dignidad 
nacionales . .. ". En cumplimiento 
de este mandato, es que la Re
volución Peruana, con la regu
laridad de un plan militar, realizó 
las reformas, nacionalizaciones y 
otras conquistas que merecieron el 
más amplio respaldo dei pueblo 
peruano y, naturalmente, el re
chazo dei imperialismo y la de
recha, cuyos privilegios se vieron 
afectados. 

Logros del proceso 

Los hombres de uniforme ac
tuamos inspirados por una pro
funda identificaci6n con las dases 
populares, con los obreros, los 
campesinos, los habitantes de los 
barrios marginales, con ese pueblo 
de donde procedemos y que· se
cularmente fue explotado y mar
ginado por una minoría nacional y 
extranjera que detentaba el poder 
económico y político de la nación; 
nos inspiraba también un profun
do senlimiento nacionalista y de 
defensa de la soberanía y dignidad 
de la Patria. 

Para tener una idea de lo que 
hicimos durante los 7 anos que 
dur6 el proceso y lo que hoy defen
demos como punto de partida para 
la construcción dei socialismo 
peruano, voy a mencionar suscin
tamente los principales logros ob-
tenidos: ~ 



~~~ 

-- - ~--- ~ --___ ..., __ _,,_~ ..... -~----
Logros materiales 

de la Revolución 

Abajo: Campes111os votando durante la asamblea de nu· 
taci6n de la Conftdnaci(m Nacional Agraria y una wta 
de la haatnda azucartra Casa Grande, ex pro piada por la 
reforma agraria y con'llf!rtida en cooperativa de sus tra· 
bajadore.s. AI centro. EI nuevo complejo pesquero de 

' Paita, de propiedad estatal, ti mas grande de su tipo en 
~ Aminca dei Sur Arriba: Una empresa de propiedad 
IÍ6 social abastece a las poblaciones marginalu E/ oleoducto 

Norperoano que comenzard eslt: afio a bombear el J>e· 
tr6leo de la selva a la costa, atravesando la cordillem an· 
dina 



++ - Se ejecutó una poHtica ex-
terior francamente tercermundista. 

:i y no alineada y se establecieron 
i:. relaciones con los países socialis
CJ 

t ª ~ Se retir6 deJ país a todas las 
m1s1ones militares norteameri
canas que eran agencias de pe
netración ideológica-militar y se 
expulsó a 3 diplomáticos de la mis
ma nacionalidad por haberse des
cubierto que eran agentes de la 

CIA; S ó d' - e recuper me 1ante 
ocupación militar el enclave 
colonial norteamericano de La 
Brea y Parinas y se arrojó dei Perú 
a la companía petrolera que lo ex
plotaba, la Intemational Petro
leum Company; 

- Se nacionalizó toda la ex
plotación y comercialización dei 
petróleo y sus derivados; 

- Todas las reservas minerales 
revirtieron a propiedad dei Estado 
y se expropiaron el complejo 
cuprífero Cerro de Pasco Copper 
Corporation y el de hierro de la 
Marcona Mining, ambas nor
teamericanas; 

- El Estado tomó a su cargo la 
explotación de la gran minería y 
toda la comercialización de mi
nerales; 

- La explotación y comer
cialización de la harina de pescado 
fueron nacionalizadas; 

- La industria básica pasó ai 
Estado y se expropiaron las em
presas privadas correspondientes a 
esra actividad; 

- El Estado se hi.zo cargo de. la 
comercialización externa de sig
nificación económica; 

- Se nacionali.zaron los fe
rrocarriles, parte dei transporte 
aéreo, la producción y distribu
ci6n de la energía eléctrica, las 
telecomunicaciones y la radio
difusión; 

- Se inici6 la socialización de la 
prensa; 

- Las tierras agrícolas pasaron 
a propiedad de los campesinos, sus 
legítimos duenos, en su mayor 
parte en forma de empresas 
asociativas. Ya no existen latifun
diosen el Perú; 

- El agua de regadio, que la dis-
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tribuían los terratenientes, pasó 
bajo el control dei Estado y las or
ganizacionescampesinas; 

- Se reformó la empresa pri
vada creando la Comunidad 
Laboral, que debía llegar ai 50% 
de la gesti6n y de la propiedad de la 
empresa; 

- Se creó el prioritario sector de 
empresas de Propiedad Social, 
autogestionarias y cuyo patri
monio correspondía ai conjunto de 
empresas dei sector; 

- EI Estado tomó a su cargo la 
política monetaria y nacionalizóel 
75 % de las instituciones de crédito 
yseguro; 

- Se di6 una Ley que reformó 
profundamente la educación; 

- Fueron reivindicados los 
derechos de los trabajadores 
mediante leyes sociales, entre e!Jas 
la de estabilidad laboral; 

- Se pusieron en ejecución im
portantísimos proyectos de de
sarrollo en diferentes campos 
como el petróleo, la minería, elec
tricidad, fertilizantes, irrigaciones, 
etc. 

- Se promovió la organización 
gremial y nacieron la poderosa 
Confederaci6n Nacional Agracia, 
(CNA), la Confederación Na
cional de Comunidades lndus
triales (CONACI), la Confede
ración de Trabajadores çle la 
Revolución Peruana (CTRP) y la 
Juventud Revolucionaria Peruana 
(JRP); 

- La clase trabajadora, como 
jamás ocurrió antes, particip6 
practicando una auténtica de
mocracia en frecuentes asambleas 
para elegir directivas, aprobar 
planes, presupuestos, etc. en las 
comunidades industriales y cam
pesinas, en las empresas cam
pesinas y en las organizaciones 
gremiales y vecinaielj. 

Muy larga sería la lista de todas 
las realizaeiones de la Revolución 
Peruana, pero lo expuesto Eia idea 
dei sentido nacionalista dei 
proceso y de su clara orientación ai 
cambio social en provecho de las 
mayorías populares. Sin embargo, 

este inmenso esfuerzo nacionàl no 
fue suficiente para reemplazar el 
sistema capitalista que tenía y aún 
tiene sumido ai pálS en el sub
desarrollo y la dependencia. 

La política económica 
tradicional 

Uno de los grandes males de la 
revoluci6n fue la política eco
nómica tradicional conducida por 
el entonces Ministro de Economía 
y Finanzas, Francisco Morales 
Bermúdez, la cual era divergente 
dei planteamiento político-social 
dei proceso. Esta situación debía 
producir inevitablemente un 
desajuste, y cuando éste se pro
dujo, Morales, Presidente de la 
República, optó por fortalecer el 
capitalismo y retroceder en lo 
social. La única opción válida de 
un proceso que se sabe revolu
cionario, como lo dije pública
mente en el ano 1972, es priorizar 
las transformaciones sociales, vale 
decir, anteponer a la consideración 
económica los intereses sociales de 
los trabajadoresdel país. 

Otra de las grandes deficiencias 
fue la falta de participación or
ganizada dei pueblo en todos los 
njveles de decisi6n. Los intentos 
iniciados desde las bases sociales, 
fueron detenidos, y aquellos que se 
hicieron desde la cúpula guber
namental estaban destinados al 
fracaso. Un movimiento político 
organizado a través de la buro
cracia oficial carece de autenti
cidad y una revolución de signo 
socialista jamás puede tener éxito 
si no participa crecientemente el 
pueblo, hasta la transferencia total 
dei poder al mismo. 

Dos fueron, a mi parecer, los 
factores que impidieron esta par
ticipación. El primero se refiere a la 
influencia del partido aprista, que 
impidió a través de miembros del 
gobierno y personas cercanas a é! 
que se organizara un partido 
politico competidor en un eventual 
proceso electoral tradicional; y, el 
otro, el temor de algunos hombres ~ 
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de uniforme a la organizaci6n 
popular en la que veían la posi
bilidad de infiltraci6n comunista. 
La Revoluci6n Peruana no se es
taria debatiendo en la crisis actual 
si hubiera tenido una amplia base 
popular articulada y participante, 
capaz de profundizarla, conso
lidaria y defenderia. 

la creación dei Sistema Na
cional de Apoyo a la Movilizaci6n 
Social (SINAMOS) fue un serio in
tento para lograr la organiz.aci6n 
popular. En los primeros anos de 
su existencia se cuentan entre sus 
realizaciones mãs exitosas la 
creaci6n de la poderosa y aul6· 
noma Confederaci6n Nacional 
Agraria, máximo organismo 
nacional donde militan 4 millones 
de campesinos; la Confederaci6n 
Nacional de Comunidades lndus
triales que agrupa a 200 mil tra
bajadores dei sector; la Juventud 
Revolucionaria Peruana, el de
sarrollo de la organización vecinal 
en los barrios marginales (Pueblos 
J6venes); la organizaci6n y ca
pacitad6n de miles de empresas 
campesinas beneficiarias de la 
reforma agraria y las decenas de 
miles de obras realizadas con par
ticipaci6n de la comunidad en los 
barrios marginales y en los pueblos 
rurales. SINAMOS cumpli6 un rol 
político importante durante los 
primeros anos dei proceso; por 
eso, los partidos políticos tradi
cionales y la derecha en general lo 
atacaron duramente para anular 
su acci6n. Algunos miembros dei 
gobiemo, contrarios al sector 
progresista, propalaron la especie 
de una masiva infiltraci6n co
munista en SINAMOS y en las or
ganiz.aciones populares creadas 
con su apoyo. lograron su ob
jetivo, pues esta organizaci6n es 
ahora herrarnienta de manipu
laci6n y control de las organi
zaciones populares. Paralelamente 
a la oposici6n a la organizaci6n 
partidaria y a SINAMOS, se 
creaba eJ Movimiento laboral 
Revolucionario (MLR) integrado 
por matones profesionales que en 
la época de los magnates de la pes-

ca eran guarda espaldas de éstos y 
rompe huelgas a sueldo. Este 
movimiento pro-aprista, se au
totitu16 "braz.o armado y polltico 
de la Revoluci6n" . 

Cuando se eniermó 
Velasco 

A pártir de la enfermedad dei 
general Velasco en febrero de 
1973, un grupo reaccionario de 
ministros de Estado trat6 de apar
tar ai Jefe de la Revoluci6n dei 
equipo de hombres progresistas 
que habia iniciado el proceso con 
él. logrando su objetivo ai pro
mediar el afio 1975. Se trataba 
- sin que Velasco compartiera esta 
idea- de reforzar ai Apra con el 
prestigio popular que él tetúa y 
tiene. En febrero de 1975 el general 
Velasco tuvo una grave recaída, de 
la cual se recuper6 debido prin
cipalmente a su coraje y a su 
deseo de vivir para servir a su 
pueblo. Pero la Revoluci6n estaba 
herida de muerte. Es así que se 
produjo su relevo con el general 
Morales Bermúdez, quien desde el 
ano 1974 en que se reintegr6 aJ 
Ejército, había postulado con 
visible entusiasmo la profundi
z.aci6n del proceso revolucionario 
y la construcción dei socialismo. El 
relevo dei general Velasco se había 
previsto para otra fecha y en di
ferentes circunstancias, pero el 
pronunciamiento de Morales, e129 
de agosto de 1975 cambi6 las cosas. 

Dos meses después salimos ines
peradamente dei gobierno y dei 
Ejército el general Graham enton
ces Jefe dei COAP y el suscrito/ 
que ejercía la jefatura dei Sistema 
Nacional de lnformaciones y de la 
Segunda Regi6n Militar. El 9 de 
diciembre dei . mismo ano, con 
motivo de la celebraci6n dei día dei 
Ejérdto, Morales dijo en un dis
curso a los oficiales de ese insti
tuto: "En esto tenemos que ser muy 
claros: la lucha por nuestra segun
da independencia es la lucha por la 
construccíón de un socialismo 
peruano. Par~ ello hemos elegido 
una v{a inédita, nacional y perfec
tamente distinguible de otras op-

cioncs históricas ajenas a nuestra 
realidad. Nuestra v{a socialista se 
caracteriza por un progresivo 
proceso de socialización de los 
111edios de producción . .. "y con
tinuaba: "Para nosotros trans
ferencia dei poder es la entrega 
progresi1'a dei poder económico, 
político y social a las organiza. 
ciones sociales de base y la par
ticipación directa de todo e/ pueblo 
en e/ e;ercicio de las decisiones. Es
tos dos co11ceptos se ínterrela
cionan virtualmente. Concre
tamente esto significa e/ acceso dei 
pueblo a los medios de produc
ción, prioritariamente a través de 
la Propiedad Social y la construc
ción de un Estado participatorio". 

Respuesta ai reclamo 
delpueblo 

En julio de 1976 el régimen de 
Morales dio las primeras medidas 
económicas que sacudierÓn a las 
dases populares en su precaria 
economía. la respuesta al reclamo 
dei pueblo fue la suspensi6n de 
garantias individuales, e1 toque de 
queda, la prohibici6n dei derecho 
de huelga, la inestabilídad laboral, 
el apresamiento de dirigentes sin
dicales y el despido de obreros de 
sus centros de trabajo. en el mismo 
mes de julio fueron destituídos el 
Primer Ministro general Jorge Fer
nández. Maldonado y los demás 
ministros progresistas. El 28 de 
agosto dei mismo ano durante la 
celebraci6n del aniversario de la 
ciudad fronteriz.a de Tacna, e) 
presidente Morales expres6 en un 
discurso público: 

" . • . No me gusta e/ término 
libertaria, ni me gusta e/ término 
sócialista, porque, en nuestra res
ponsabilidad poUtica son tér
minos que e/ mundo, no nosotros, 
los tiene confundidos" y agreg6: 
"i És pecado ·acept~r la iniciatwa de 
los hombres privados dei Perú?. No 
senores. Es unafuerzaquetieneque 
concurrir en este gobiemo, es una 
fuerza que hemos tenido, y te
nemos que reconocer loserrores, es 
una fuerza que la hemos tenido 
amenazada, porque se pensaba no 



seen qulteorías 
y efectivamente, por dispo-

sición gubernamentaJ, se suprimi6 
en la expresión oficial la palabra 
socialismo. Pero era más que eso, 
era el cambio de rumbo y la con
siguiente liquidación de las con
quistas logradas por los traba
jadores, para satisfacer Las exigen
cias de los "privados", con quienes 
se quiso recomponer la economía 
dei país y mediante el diálogo 
presidencial con los partidos de 
derecha la deteriorada situac~6n 
polltica. Los primeros plantearon 
el total desmantelamiento de la 
Revoluci6n y que el general 
Morales "se vaya a su casa" y los 
segundos la realización de un 
proceso electoral que les devuelva 
el poder que perdieron en el ano~-

EI pueblo peruano soporta las 
consecuencias de esta grave si
tuación y contempla, como en las 
más aciagas épocas de la política 
tradicional, que su destino se juega 
en "conferencias en la cumbre" con 
los más reaccionarios dirigentes de 
la derecha pro-imperialista. Es 
pues explicable la protesta ge
neralizada, una de cuyas expre
siones más dramáticas ha si4o el 
paro general dei 19 de julio último 
que tuvo el respaldo no s6lo de los 
trabajadores de todo el país, sino 
tambiên de los pauperizados 
pobladores de los barrios mar
ginales y las capas medias. El 
gobierno habrá tenido que com
prender que aquellos resucitados 
dirigentes de la derecha retrógrada 
no han sido capaces de detener el 
paro general dei pueblo con el que 
nada tienen que hacer y que las 
"conferencias en la cumbre" y las 
recetas del Fondo Monetario Inter
nacional, no resuelven ni resol
verán la actual crisis y que lo único 
válido es cumplir la voluntad de 
las mayorfas nacionales, vale 
decir, de los obreros, de los cam
pesinos, de los empleados, de los 
estudiantes y profesionales. 

E1 anuncio sobre el proceso de 
retomo a la constitucionalidad 
Pattee ser consecuencia de dichas 
"conferencias en la cumbre" con 
los grupos económicos y políticos 

No. 15/agosto 1977 

En los primeTos tiempos de su gobiemo la palabra sociaúsmo no asustaba ai 

presidente Mora/11s.8ennt'ldt: (tn la foto, conel bra:o ena/to) 

de la derecha antipopular que as
pira a capturar el poder con apoyo 
oficial para servir sus intereses y 
los de las transnacionales. E1 
pueblo y especialmente la ma
yoritaria izquierda nacional quiere 
el cambio en la sociedad peruana y 
por eso no podrá sustraerse a esta 
oportunidad de lucha para llegar al 
poder y para que esta transferencia 
sea real tendrá que ser en provecho 
de las mayorias nacionales que as
J1)ran a una auténtica revolución y 
para ello tendrá que luchar uni
tariamente por un proceso elec
toral democrático. Deberá exigir, 
por tanto, el total restablecimiento 
de las libertades, el cese de la re
presión y que la votaci6n sea 
universal y con participación de 
los analfabetos y mayores de 18 
anos. 

El uso dei 
anticomunismo 

Es necesario comprtnder, 
además, el buen uso que hace el im
perialismo y la derecha nativa del 
arma del "anti-comunismo" des~ 
tinado a evitar el cambio dei orden 

tradicional de dependencia y ex
plotación. En el Perú, como en 
toda América Latina, se ha im
pregnado a la clase media y a los 
hombres de uniforme de ese "anti
comunismo" por el cual es "co
munista", y por tanto enemigo de 
la Patria y de Dios, todo el que 
reclama justicia para los explo
tados, el que intenta cambiar el sis
tema capitalista por una sociedad 
justa y Libre, el que está de1 lado de 
los humildes en vez de defender a 
sus explotadores, los poderosos, el 
militar que defiende al pueblo que 
le dio las armas y no se pone ai ser
vido de los capitalistas y dei im
perialismo. Y este " anti
comunismo" es parte de una mal 
entendida seguridad nacional y es 
mejor si se practica en nombre de 
la fe cristiana. Asi combatieron a 
la Revolución Peruana, califican
dola de "comunista", y así nos 
alejaron uno a uno de la direcci6n 
dei proceso a muchos oficiales dei 
Ejército y a muchos civiles militan
tes de la revolución que ahora 
sufren las consecuencias de ser 
fieles a la causa de los humildes. 
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Es verdad que se ciemen peligros 
dramáticos en el futuro de la vida 
política dei Perú, pero es necesario 
considerar dos aspectos muy im
portantes que permiten predecir 
que e1 pueblo peruano retomará el 
curso revolucionario. En primer 
lugar el creciente desarrollo de la 
corriente socialista en el mundo y 
el carácter nacionalista de esta 
corriente. La implantaci6n de 
gobiemos dictatoriales militares 
apoyados por el imperialJsmo nor
teamericano en Ammca Latina, 
constituyen una respuesta a la 
emergencia de nuestros pueblos 
con una decidida posici6n anti
capitalista y antimperialista y 
con una clara vocaci6n socialista. 
En segundo lugar, y dentro de este 
contexto mundial y latinoame
ricano, y como consecuencia de los 
siete anos dei proceso revolu
cionario, en el Perú, como jamás 
habia ocurrido en la historia 
política dei pais, la izquierda se ha 
ampliado hasta constituir una in
mensa mayorfa nacionâl integrada 
principalmente por las dases 
popuJares antes marginadas y por 
los estudiantes, empleados, 
profesionales e intelectuales. 

El Partido Socialista 
Revolucionario 

Es en estas circunstancias, que el 
Partidô Socialista Revolucionario 
surgió a la vida política nacional 
en noviembre de 1976 como una 
alternativa seria para la construc
ción dê) Socialismo Peruano, que 
haga dei Perú un pais nacionalista 
e independiente en pleno ejercicio 
de su soberanía y con una sociedad 
donde impere una auténtica de
mocracia, la justióa social y la 
libertad, en la que se reconozca 
que el trabajador es el productor 
social de la riqueza y se establezca, 
en consecuencia, un nuevo orden 
económico basado en la sociali
zación mayoritaria de los medios 
de producóón y donde el poder 
político sea ejercido por el pueblo. 

E1 Partido Socialista Revolu
cionario (PSR) expresa el desa
rrollo de la concienóa popuJar en 

esta etapa de nuestra historia ynace 
por la incorporación de vastos 
contingentes de trabajadores a la 
lucha revolucionaria, de los cam
pesinos que en el Perú están de
mostrando su extraordinario 
potencial ·revolucionario y de los 
obreros protagonistas de histó
ricas luchas gremiales y pollticas, 
auténticos revolucionarios. Es 
pues nuestro partido, un partido 
de masas donde han encontrado 
un canal de participación los 
trabajadores movillzados social y 
politicamente en los 6l timos anos y 
los estudiantes y profesionales 
progresistas. Frecuentemente los 
cables de las agencias noticiosas 
dicen que "el PSR ha sido creado 
por cuatro jefes militares hoy en el 
exilio" . Esto no es exacto. EI par
tido lo ha creado la conciencia y la 
voluntad de los tr-abajadores 
peruanos dispuestos a la lucha, en 
cuyo propósito de organización 
nosotros participamos y a cuyos 
objetivos y necesidades servimos 
junto con dirigentes campesinos, 
obreros y profesionales. Por lo 
demás, nuestra deportación no es 
más que un accidente que no afecta 
el vertiginoso crecimiento dei PSR 
y no amengua nuestra firme y 
definitiva decisión de seguir lu
chando por la liberaci6n de nues
tro pueblo. 

Creemos que la construcción del 
socialismo peruano requiere de 
una izquierda poderosa, madura y 
nacional. Ya se perdió en la iz
quierda peruana el complejo de 
impotencia; lo ha demostrado en 
los 6ltimos tiempos y la emergen
cia dei PSR la refuerza con un im
portante caudal, a pesar de su 
breve existencia. Ahora sabe que, 
unida, influirá decididamente en la 
conducción de la política peruana. 

Nuestro partido no es un re
colector de votos y clientelas, sino 
una expresi6n política de los 
trabajadores, por eso no auspi
ciamos extremismos desesperados 
e inconducentes. Sus 6ltimos 
pronunciamientos sobre la crisis 
económica, sobre el Plan Tupac 
Amaro, sobre la política de Piazza 

y el plan coyunturaldel 24 de julio, 
entre otros, demuestran nuestra 
oposición critica ai régimen de 
Morales, oposición que se basa en 
la consecuencia con nuestro com
promiso revolucionario con las 
mayorías populares. Todoestoex
presa la madurez dei partido como 
alternativa de poder. 

Somos, además, nacionalistas, 
porque queremos un Per6 libre e 
independiente, soberano, no 
sometido a los dictados dei FMI nl 
de Walt Street, ni de ninguna 
potencia internacional. Respe
tamos otras experiencias revo
lucionarias y liberadoras, pero 
nuestra tarea es la Revolución 
Peruana. 

Estamos pues formando una iz
quierda poderosa, madura y 
nacional. De Tupac Amaru hemos 
heredado el compromiso de lucha 
por la causa de los oprimidos. De 
José Carlos Mariátegui, cuya obra 
es patrimonio común de los pe
ruanos y una de las inspiraciones 
de nuestro partido, hemos apren
dido que la Revolución Peruana 
será "creación heroica y no calco ni 
copia". 

Finalmente, somos concientes 
que la liberación de cada pais 
latinoamericano s61o culminará 
con la liberación de todo el con
tinente. No debemos olvidar que 
nuestra primera independencia fue 
tarea común de los pueblos y de los 
nacientes ejércitos de América. los 
libertadores sabian que la inde
pendencia sena de todos o de nín
guno. Y hoy mismo los pueblos 
africanos nos demuestran con su 
lucha heroica que la independencia 
y la construcción del socialismo en 
cada pais sólo puede asegurarse 
cuando en todos los pueblos 
flamea la bandera de la liberación. 
Por eso, estamos convencidos que 
nuestra lucha es parte de la batalla 
com<in por la independencia de 
Ammca Latina y deJ Tercer Mun
do. 

1EN LA PATRIA SOCIAUSTA 
HABRA JUSTICIAI • 



PERU 

La mujer en el 

proceso de cambios 

La soluci6n de los problemas de 
la mujer está condicionada ai 
cambio BSencial de todas las 
dimensiones de la sociedad 
capitalista. 

Maria Cavassa de Valdés 

[LA Revoluci6n Peruana 
dei 3 de octubre de 
1968, surge como un im-

perativo histórico de la necesidad 

de cambios en el Perú, en el re
conocimiento que solamente 
cuando se recuperen sus recursos 
naturales y se satisfagan a plenitud 
las necesidades básicas dei pueblo 
peruano como un derecho vital e 
inapelable dei hombre, se podrã 
lograr la independencia y sobe
rania nacional y el pueblo podrã 

ser capaz de definir su propio des-

tino. 
·En este sentido se orientaron las 

reformas en el Perú que pe.rsegwan 
la conformaci6n de una nueva 
sociedad y por ende de un nuevo 
hombre y una nueva mujer. Pero 
estando la mujer por razones cul
turales y de estructura social en un 
plano inferior ai dei hombre, se 
haóa necesario para ella un tra
tamiento especial que superara su 
situaci6n de marginaci6n y dis-

criminaci6n, más aguda aun en los 
sectores menos favorecidos de la 
poblaci6n. 

Es por ello que la soluci6n de los 
problemas de la mujer en el Perú 
está condicionada ai cambio esen
cial de todas las dimensiones de la 
sociedad capitalista y a la cons
trucci6n de otra nueva, es decir de 
una sociedad internamente re
gulada por el ejercicio directo dei 
poder por las organizaciones 
sociales de base y externamente in-
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dependiente dei control econó
mico y pol!tico de todos los centros 
de poder internacional. 

El problema de la mujer por su 
carácter social es muy vasto y 
abarca todos los campos. Se halla 
presente en todas las actividades 
de la vida nacional. Su proble
mática es compleja y multidimen
sional y un compromiso revo
lucionario de crear una nueva 
sociedad no podía cumplirse si se 
dejaba al margen a la mitad de la 
población. Era indispensable en
tonces que la mujer se incorporara 
activamente en e) proceso de cam
bios globales de la sociedad. Su 
concurso organizado, masivo y 
popular constituiria la mejor 
garantia para el logro de sus ob
jetivos espedficos simultáneamen
te con la transformación total dei 
ordenamiento social en el Perú. En 
este mismo sentido se debia 
promover la superación de todas 
las concepciones y valores tra
dicionales que confieren al hombre 
una posición de domínio sobre la 
mujer. 

Habia que definir una política 
orientada a cancelar el estatus in
justo de la mujer en e) país, a través 
de un conjunto de acciones des
tinadas a crear las condiciones 
económicas, sociales, poüticas y 
culturales que permitan su libre y 
pleno desarrollo personal y social. 
Es este un requisito indispensable 
para su creadora participación en 
igualdad de condiciones con e] 
hombre en el proceso de lransfor
mación. Meta que se alcanzarfa 
mediante una serie de medidas que 
resolvieran progresivamente sus 
problemas específicos, sea como 
miembro de la institución familiar, 
sea en su condición de trabajadora 
y ciudadana. 

.Situación de la mujer 
enelPerú• 

De acuerdo ai último censo, 
( 1972) Ja población total dei país 
alcanzaba los 13'538.208 habitan-
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tes, de los cuales 6'784.530 son 
varones, o sea el 50.11 % y 
6'753.678 son mujeres, o sea eJ 
49.89%. 

los datos estadísticos reflejan la 
situación de inferioridad de la 
mujer en los aspectos más impor
tantes dei quehacer nacional. 

la participación femenina en la 
vida económica dei pais es inferior 
a la dei hombre, alcanzando una 
tasa de actividad de 11.87%, en 
tanto que la masculina es de 
45.38%. 

Entre las ramas de la actividad 
económica la que concentra mayor 
fuerza de trabajo es la de Servidos 

( 37.51 % ), y en ellaexisten 143.159 
trabajadores domésticos, de los 
cuales 128.065 son mujeres. 

EJ desempleo y el subempleo 
femenino es superior ai dei hom
bre. 

Dei total de 2'070.294 de anal
fabetos en el país son mujeres 
1'444.225 (69.76%). la mayor in
cidencia dei analfabetismo está en 
la zona rural, debido a su con
dición de quechua-hablantes. 

la deficiencia en los servidos de 
Salud hace que la tasa de mor
talidad materna sea de 40 por 
10.000 nacidos vivos. la cobertura 
de acciones de salud materna al
canza sólo ai 20% de las madres 
gestantes. 

EI 60 % de madres en el país son 
solteras, sin mayor acceso a la 
seguridad social. 

En lo que respecta a la situación 
jurídica, el Código Civil vigente 
restringe los derechos de la mujer 
casada, creándole una situación de 
dependencia frente al marido. 
Igualmente restringe sus derechos 
de madre, privándola de la patria 
potestad de los hijos; así también 
concentra la capacidad de decisión 
sobre los bienes gananciales en e! 
marido, ~espojando a la mujer de 

• "Diagnóstico sobre la Proble
mática de la Mujer" 
Documento de trabajo de CO
NAMUP. (Organismo público que 
depende directamente de la 
Presidencia). 

Doctora en Filosofía, la 
nutora de la presente nota cs 
una destacada dirigente fe. 
menina dei Perú. Cuando se 
crcó la Comisiôn Nacional de 
la Mujer Peruana (CONA
MUP), fue nombrada Vice-
presidente dei organismo y 
pocos meses después asumió la 
presidencia ejecutiva dei mis
mo. 

Maria Cavassa de Valdés fue 
-junto con la Sra. Isabel 
Acevedo- la primer mujer 
graduada CD el CAEM (Centro 
de Altos Estudios Militares) ins· 
titucióD que se ha convertido 
eD unsímbolo después quedes
de allí se contribuyô a gestar el 
prcx;cso iniciado por las Fuer
zas Aonadas peruanas en 1968 
(N . deR.) 

su capacidad de decisión frente a 
los mismos. 

La legislación laboral establece 
desigualdad con el hombre, con
tribuyendo a la discriminación y 
marginación de la mujer. 

Por último la reglamentación de 
la prostitución en el país legitima 
una de las formas más denigrantes 
de explotación de la mujer. 

los roles que tradicionalmente 
se le han asignado a la mujer no 
han permitido su incorporación a 
la toma de decisiones en la vida dei 
país y en determinados grupos 
sociales ésta sólo forma parte en 
instituciones de carácter benéfico. 

la mujer és utilizada como ins
trumento de consumo y en esta 
manipuJación se le ha impedido 
desarrollar una conciencia crítica y 
una real participación en la esfera 
cívico-politica dei país. 

Las reformas y su 
repercusión en la mujer 

las Reformas realizadas en el 
Perú, revirtieron en las mayorfas 
nacionales. Sin embargo, como se 
ha podido apreciar, la mujer 
todavia tiene una presencia mi
noritaria en la vida nacional. En 



algunos casos la propia ley Limit6 
sus derechos. Es el caso de la Ley de 
Reforma Agraria, que no concede 
a las trabajadoras agrícolas el 
derecho de ser adjudicatarias de la 
tierra. 

La Ley de Propiedad Social, en 
cambio, considera a la mujer en 
igualdad de condiciones con el 
hombre y reconoce a la convivien
te para los beneficios dei traba
jador. Característica destacada de 
esta Ley constituye la orientaci6n a 
un creciente aumento dei n~ero 
de empleos para la mujer. Cuatro 
empresas de confecciones están 
conformadas casi totalmente por 
mujeres abriendo perspectivas de 
trabajo aproximadamente a 450 
trabajadoras. 

La aprobaci6n dei Decreto 
Supremo Nº 003-74-0CI, que 
norma los contenidos de la pu
blicidad comercial en el país, y eJ 
Decreto Ley 21156 que reconoce el 
quéchua al igual que el castellano 
como lengua oficial de la Repú
blica, con una adecuada politica 
incidirian directamente en corregir 
1a situaci6n de la mujer. 

Medidas específicas 

EI Plan de Gobiemo denomi
nado "Plan Inca", que come.nz6 a 
aplicarse el 3 de octubre de 1968, 
en el punto 23 ("De la Mujer Pe
ruana"}, seftala como objetivo la 
"efectiva igualdad con el hombre 

,en derechos y obligaciones". En su 
capítulo de acciones" precisa lo 
que debe Uevarse a cabo para cum
plirel objetivo. 

Por su parte la Reforma Edu
cativa, modifica eJ sistema vigente 
dentro de una nueva perspectiva y 
por su espíritu y contenido incor
pora a la mujer en un proceso 
educativo integral. Además senala 
artículos específicos para la re-· 
valoraci6n de la mujer y la coe
ducaci6n. 

Deben citarse, además, algunas 
medidas concretas que muestran la 
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atención prestada ai problema de 
lamujer: 

- EI Decreto Ley Nº 21045, crea 
la Comisi6n Nacional de la Mujer 
Peruana (CONAMUP), como or
ganismo público con dependencia 
directa de la Presidencia de la 
República. Es el primer organismo 
de participación popular, que in
corpora como miembros de su Al
ta Direcci6n a siete representantes 
mujeres pertenecientes a orga
nizaciones sociales de base, ti
pificadas por áreas de actividad. 

- La Ley de Servicio Militar 
(D.L. 20788), comprende a todos 
los peruanos hombres y mujeres. 

- EI Centro de Altos Estudios 
Militares (CAEM), por primera 
vez en sus 25 anos de existencia, 
incorpora entre sus participantes a 
dos mujeres. 

- Se promulga el D.L. 21208 
que deroga el inciso d) dei artículo 
15 dei D.L. 14222, eliminando el 
trato discriminatorio de las 
mujeres en las remuneraciones. 

Se establece la gratuidad de la 
atención de la mujer durante e) 
embarazo, parto y puerperio en los 
Centros Estatales. 

las limitaciones 

Pese a estas medidas y algunos 
otros esfuerzos aislados del go
biemo a partir de 1968, esevidente 
que la situación no se puede sub
sanar con leyes parciales o me
diante la simple modificación de 
dispositivos, sino que se trata de 
establecer un nuevo corpus en la 
legislación peruana que refleje un 
modelo diferente de sociedad. 

Uno de los objetivos dei gobier
no fue reconocer la participación 
de la mujer peruana en el quehacer 
político. Para ello se cre6 e instal6 
en febrero de 1975, la Comisión 
Nacional de la Mujer Peruana 
(CONAMUP). Entre otras fi
nalidades esta Comisión tenía la de 
"fonnular y recomendar a la 
Presidencia de la República la 
política a nível nacional $Obre· la 
problemática de la mujer, en ar
mon(a con el Plan de Desarrollo ". 

Pero lamentablemente no se 
dotó a este organismo de] pre
supuesto requerido para el cum
plimiento de su funci6n y su ac
cionar se vio mediatizado por la 
falta de una real comprensi6n de lo 
que debe ser la incorporaci6n de la 
mujer al desarrollo nacional. In
corporación que requería de una 
coherente política gubemamentaJ 
que pertnitiera disenar estrafegias 
intersectoriales para el tratamiento 
global de su problemática. 

Este tratamiento limitado de la 
problemática de la mujer nos 
puede permitir entender -entre 
otros factores- por qué se frustr6 
el proceso revolucionario peruano. 

Una Revoluci6n exige de sus 
gobernantes y de] pueblo toda una 
nueva concepci6n valorativa de la 
sociedad, lo que supone un cambio 
radical de mentalidad. No basta 
cambiar las estructuras de sus 
relaciones económicas, políticas y 
sociales, sino que se debe cues
tionar el fondo de las mismas. 
Construir una nueva sociedad im
plica un replanteo de sus insti
tuciones y exige revalorar sus 
elementos constitutivos. Es decir, 
determinar y modificar las causas 
para conseguir nuevos efectos. e 



CHILE 

EI cuarto aniversario 
dei golpe fascista 
La más feroz de las represiones no ha logrado somBter ai pusblo chi
leno. La resistencia intsma y la solidaridad internacional han debili
tado a la Junta y en la medida en que sigan marchando a la par, 81 
procsso de liberación ssm más rápido. Si la solidsridsd intsmacional 
sucumbe ai canto de sirena de la seudo-democratizaci6n, la marcha 
será más lenta, pero no porsso dejarádealcanzarla meta 
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L 11 de septiembre se 
cumplen cuatro anos 
dei golpe militar 

fascista que, con la comprobada in
tervención de los Estados Unidos, 
puso término al gobiemo cons
titucional dei Presidente Salvador 
Allende en Chile. Al convertirse en 
el brazo ejecutor de una decisión 
tomada en Washington desde el 
momento en que el Dr. Allende 
gan6 las elecciqnes presidenciales 
dei 4 de septiembre de 1970, las 
fuerzas armadas chilenas se com
prometieron también con los ob
jetivos que perseguían el gobiemo 
norteamericano, los grandes con
sorcios transnacionales y los 
grupos de poder económico na
tivos cuyos intereses coincidían 
con los de dichos consorcios. 

Es a la luz de lo que se buscaba 
que hay que considerar lo sucedido 
en estos cuatro anos. Para Estados 
Unidos era necesario poner tér
mino al proceso revolucionario 
iniciado en Chile, porque se es
timaba que era un peligro para la 
seguridad nacional norteameri
cana. Se temía que el acceso al 
gobiemo de la Unidad Popular y la 
puesta en marcha de su programa 
de transformaciones profundas in
fluyera en otros países latinoa
mericanos y contribuyera al triun
fo de los movimientos populares 
en ellos existentes. También se 
tenúa a las repercusiones que el 
éxito de un gobiemo pluripartidis
ta de izquierda pudiera tener en 
Europa, fundamentalmente en 
Francia e Italia donde los partidos 
comunistas no sólo son los mâs 
fuertes de] mundo occidental, sino 
que también postulaban una 
coalición similar a la chilena. Todo 
esto fue expresado por Henry Kis
singer a los pocos días dei triunfo 
electora) de Allende. 

Para los consorcios transna
cionales la urgencia de poner fin a 
la experiencia de Chile se debía a la 
política de recuperación de las 
riquezas bâsicas establecida en el 
programa de gobierno de la 
Unidad Popular. Elia se puso en 

práctica de inmediato, empezando 
por la nacionalización dei cobre en 
la que se aplicó la tesis de las 
utilidades excesivas, conocida 
como "Doctrina Allende", y que 
signlficó que en vez de recibir in
demnizaciones, las compaiiías 
norteamericanas quedaran como 
deudoras del Estado chileno. 

Los grupos de poder económico 
nativos se vieron afectados, entre 
otras medidas, por la profundi
zación de la reforma agraria que 
terminó con el latifundio, por la 
creación deJ área de propiedad 
social, por la nacionalización de la 
banca, el control estatal dei co
mercio exterior y por la partici
pación de los obreros en la gestión 
de las empresas. El golpe militar no 
sólo debía frenar todo el avance 
realizado, sino también revertido. 
Esa es la tarea que ha acometido la 
junta que encabeza Pinochet. 

Para detener el proceso revo
lucionario chileno se ha recurrido 
a la mâs brutal de las represiones y 
a pesar de ello no se ha logrado 
someter al pueblo. Lo mismo 
sucede en el resto de los países 
latinoamericanos en los que se ha 
aplicado la misma y dictatorial 
receta. En Francia e Italia los par
tidos de izquierda se encuentran 
ahora en situación más sólida que 
ai 11 de septiembre de 1973 y Es
tados Unidos busca nuevas fór
mulas para hacer frente a esta 
realidad. Las empresas trans
nacionales recuperaron sus pri
vilegios, pero sienten que están 
sobre un polvorín y formulan 
declaraciones de buena voluntad 
en el afán de evitar el estallido. La 
oligarquía nativa ha obtenido pin
gües ganancias a costa de la 
pauperización de las grandes 
masas, pero también ha compren
dido que la situación no se puede 
prolongar indefinidamente. En 
suma, el balance àrroja un saldo 
relativamente favorable en tér
minos económicos y negativo en el 
plano político y eso explica los 
cambios de forma que postula eJ 
imperialismo a través de la ad
ministración Carter. Todo esto se 

Elcobre chileno 

expresa también en la realidad 
chilena. 

la resistencia popular 

Desde el instante mismo en que 
los altos mandos de las fuerzas ar
madas y carabineros emitieron su 
proclama golpista, se inició en 
Chile la resistencia popular al 
régimen fascista. El capítulo más 
destacado lo escribió el propio 
Presidente Allende con su combate 
en el palacio ae La Moneda. Pero 
en las industrias, en las pobla
ciones y en el campo, el pueblo 
también resistió y fue bombar
deado y masacrado. La represión 
no tuvo límites y entonces se bus
caron nuevas formas de organi
zación para hacer frente al régimen 
militar. La vía armada no está des
cartada, pero no es la única a 
seguir. 

La resistencia chilena ha asu
mido distintas formas. Recons
tituyó los aparatos partidarios y 
sindicales dándoles una organi
cidad que les permitiera ser 
operantes en la clandestinidad y de 
esa manera dirigir y orientar el 
trabajo desde la base. Su primer 
objetivo era crear una conciencia 
antifascista que permitiera aislar al 
régimen militar y eso se realiz6 a 
través de la prensa y la propagan-
da clandestinas hasta ir dando ex
presión pública a dos demandas 
básicas: respeto a los derechos -.. 



.-. humanos y libertades democrá
ticas. Esta plataforma mínima per
miti6 ir estructurando un mo
vimiento de opini6n cada vez más 
amplio aJ que se fueron sumando 
sectores representativos de los 
diferentes partidos políticos, de los 
sindicatos, profesionales, artistas e 
intelectuales y también la iglesia. 

Poco a poco las demandas 
fueron aumentando y se empe
z.aron a plantej:U' en términos 
categóricos. En respuesta, la re
presi6n también aument6, pero 
eso sólo sirvi6 para templar los 
ánimos y desarrollar aún más la 
resistencia, acrecentando el ais
lamiento interno de la dictadura, 
lo que sumado ai aislamiento in
ternacional la encuentra debilitada 
ai cumplirse los cuatro anos dei 
asalto aJ poder. 

Esto se manifiesta en diferentes 
formas. E1 régimen no ha podido 
impedir el vasto movimiento cul
tural de contenido democrático 
que se expresa a lo largo dei país y 
en estrecha vinculación con los 
trabajadores. La Iglesia, que em
pez6 por solicitar el respeto a los 
derechos humanos, cuestiona hoy 
abiertamente las tesis de "segu-

ridad nacional" en que se asienta el 
régimen. Los partidos politicos 
existen y trabajan dentro de Chile 
aunque la junta militar los ha 
declarado disueltos. EJ movimien
to sindical ha adquirido una 
pujanza tal que oblig6 a qufones 
figuran como dirigen tes, nom
brados por el gobiemo, a hacerse 
eco de los planteamientos de la 
base, en abierto desafio a la dic
tadura . El descontento ha llegado 
también a las filas de las fuerz.as ar
madas y si bien allí no ha adquirido 
aún contenido político, se ha es
tablecido ya un primer vínculo a 
través de la acci6n em prendida por 
los militares democráticos que se 
encuentran en el exílio. Este es, a 
rasgos generales, el desarrollo ex
perimentado por Ia resistencia 
chilena y que luego veremos másen 
detalleensusaspectosprincipales. 

Partidos Políticos 

Una de las primeras medidas de 
la dictadura fue declarar disueltos 
los partidos que integran la Unidad 
Popular y decretar el receso de los 
demás. Sobre la base de que la 
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política quedaba proscripta, se 
inió6 una persecusi6n sin tregua 
contra militantes y dirigentes de 
los partidos de izquierda. Cayeron 
muchas direcciones, pero las 
nuevas formas de organiz.aci6n, 
adaptadas a las circunstancias im
perantes, impidieron que los par
tidos se vieran limitados en su ac
cionar. Pese a que la represi6n se 
orientaba fundamentalmente 
haóa los cuadros dirigentes, los 
partidos se reconstituyeron a lo 
largo dei país y en diciembre de 
1976 se efectu6 dentro de Chile la 
primera reunión de la Unidad 
Popular con la presencia activa de 
todos sus componentes. 

Fruto de esa reuni6n fue una 
declaraci6n de análisis de la si
tuaci6n dei pais y de sus perspec· 
tivas, en la que se postula la unidad 
antifascista y se llama ai Partido 
Dem6crata Cristiano a formar 
parte de un amplio frente para 
derrocar a la dictadura. E1 sig
nificado político de este hecho se 
expresa en los siguientes párrafos 
de la declaraci6n citada: 

"La Direccidn Polftica de la 
Unidad Popular, reunida en San· 
tiago, en Diciembre de 1976, 



acuerda dirigirse a todos los 
chilenos demócratas y ai mundo 
e11tero con el propósito de sena/ar 
su pensamiento y precisar las 
tareas a impulsar en la dura hora 
presente, reafinnando su rol de 
vanguardia en las luchas dei 
pueblo, para conquistar la libertad 

· y una nueva democracia en que el 
pueblo sea el verdadero artffice y 
conductor de su futuro, donde las 
fuerzas armadas estén ai servicio 
de las amplias mayonas nacionales 
y comprometidas con el desarrollo 
económico y el cambio social". 

"Hoy, la existencia de la Unidad 
Popular es un acontecimiento 
poUtico relevante y es la mejorres
puesta dei pueblo a la acción 
criminal de la dictadura que, pese a 
s1Js esfuerzos, no ha logrado ni 
logrará jamás destruiria porque 
constituye su expresión po/(tica y 
social, resultado de 50 anos de his
toria dei movimiento popular 
chileno, y, aun bajo las más duras 
condiciones de represión y terror, 
está más fuerte y unida que nunca 
encabeuindo la resistencia de 
Chile contra la junta militar 
fascista". 

"Este documento es la mejor 
muestra de la unidad, col1esión y 
presteza combatroa de la Unidad 
Popular, que es nuestro más 

precioso capital, que no nos 
pertenece completamente a no
sotros, sino a toda la e/ase tra
bajadora, a los intelectuales 
progresistas y a todas las capas y 
sectores sociales que aspiran a es
tablecer un orden más justo en 
nuestro país". 

Poco después, en marzo de 
1977, la junta decretaba la diso
lución dei Partido Demócrata 
Cristiano, colectividad que 
propici6 el golpe en la esperanza de 
acceder ai poder y que luego se. 
convirti6 en crítica dei régimen ai 
advertir que éste no tenía el 
propósito de traspasar el gobiemo 
a los civiles. En esta forma la 
Democracia Cristiana amplía el 
espectro opositor a Pinochet, si 
bien no se. suma todavía a un frente 
antifascista que acelere la caída de 
la dictadura y permita que sea e! 
pueblo chileno el que resuelva 
sobre el nuevo modelo de sociedad 
que desea construir, optando 
democráticamente por alguno de 
los proyectos politicos que se. Ie 
presenten como alternativa. 

Movimiento obrero y 
campesino 

El movimiento obrero chileno, 
con más de cincuenta anos de or-
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ganizaci6n y lucha, es la espina 
dorsal dei rnovimiento popular. En 
la década de los 50 el movimiento 
campesino empieza a cobrar cada 
vez más importancia, la que se va 
acrecentando cuando se empieza a 
realizar la reforma agraria en el 
período de gobiemo demócrata 
crisífano y sobre todo cuando esta 
reforma se profundiza hasta ter
minar con el latifundio durante el 
gobiemo popular. La conciencia 
de estos sectores y su rechazo al 
golpe militar desde el dia en que és
te se produce, determinan que la 
dictadura tome de inmediato drás
Hcas medidas en su contra. Disuel
ven por decreto la Central Unica 
de Trabajadores, CUT; prohiben 
toda actividad sindical, cancelan 
la reforma agraria y declaran 
nulos los derechos de los traba
jadores, incluyendo los de huelga y 
petici6n. En un intento de suavizar 
el impacto que ello provoc6 en el 
plano internacional, la junta 
designa a un grupo de personas 
como dirigentes sindicaJes a los ++ 



que concede la supuesta represen
tación de obreros y campesinos. 

La realidad no tarda en im
ponerse, desafiando todas las 
prohibicianes, el movimiento sin
dical también se reorganiza y. de 
hecho, convierte en sus voceros a 
los dirigentes nombrados por la 
junta. La presión ejercida desde la 
base obliga a ese grupo a expresar 
desacuerdo frente a proyectos y 
decretos que deterioraban aún 
más la situación de los trabaja
dores y a demandar la restauración 
de todos sus derechos. incluída la 
participación en la toma de de
cisiones. El rechazo dei régimen a 
estas peticiones. a través de res
puestas despectivas y amenazan
tes. no provocó ningún efecto. 
como tampoco lo tuvo el aumento 
de la represión. Prueba de ello fue 
lo ocurrido el lo. de mayo de este 
ano, cuando esos mismos dirigen
tes solicitaron a la junta autori
zación para conmemorar esa fecha 
con un acto de trabajadores. El 
regímen, que había preparado su 
propia celebración, negó la so
licitud y entonces, con fecha 29 de 
abril , se envió a Pinochet, y se hizo 
público,un documento suscrito por 
126 sindicatos, federaciones y con
federaciones sindicales que expone 
en forma descamada y valiente la 
situación de los trabajadores 
chilenos. He aquí algunos de sus 
párrafos más significativos: 

"Nos hubiera gustado decir en 
esta ocasión, que la familia de los 
trabajadores está contenta, que 
todos tenemos empleo, que el 
salario nos alcanza para alimen
tamos sm problemas de desnu
trición, que nuestros hijos pueden 
tranquilamente educarse y que su 
salud está bien protegida. Que 
todos tenemos posibilidades de 
conseguir una vivienda, una para 
los padres, otra para los hijos y 
una para las hijas". 

"Nos habrÚl gustado decir que el 
movimiento sindical no ha perdido 
ninguno de sus derechos, que 
puede reunirse libremente. que 
puede presentar P/iegos de Pe
ticiones sin problemas, que existen 
conflictos entre empresarios y 
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trabajadores pero, co11 compre11-
sión y mutuo respeto, que las 
autoridades de Gobiemo escucl,an 
y estdn co11 los trabajadores ". 

"También rros l,ubiera gustado 
decir ofras cosas". 

"Pero . .. 110 podemos decir eso: 
sena mentir!!!". 

Otro de los párrafos se.õala: "Ln 
participación que nos han dado, es 
una participadón sirr alma, ya que 
falta e11 ella nuestra libre adhesión, 
ello implica por lo tanto, falta de 
posibilidades de crítica". 

"Sin participación auténtica y 
real en las decisiones no hay viven
cia de la democracia y su ausencia 
posibilita el trabajo de los ene
migos de la democracia para des
truiria". 

Todo el documento es djgno de 
ser reproducido, pero bastan estos 
acápites para comprobar que, más 
a]lá de los decretos de la dictadura, 
el movimiento obrero chileno no 
sobrevive sino que está tan vivo 
como antes y bajo nuevas formas 
de organización se expresa por 
todas las vías a su alcance. 

Fuerzas Armadas 

Si bien las apariencias pueden 
inducir a pensar que los unifor
mados respaldan monolíticamente 
a1 régimen de Pinochet, ello no es 
así en la pr~ctica. AI ordenarse el 
11 de septiembre de 1973 el 
operativo golpista, fueron muchos 
los que en las fuerzas armadas y 
carabineros hkieron presente su 
rechazo al mismo. Algunos fueron 
ejecutados enforma sumaria en los 
cuarteles, otros fueron hechos 
prisioneros y se dio también el 
caso, como el dei coronel Can
tuarias, de aquellos a los que se les 
dio como únka alternativa el 
suicidio por haberse negado a 
atacar fábricas y poblaciones. 
Consumado el golpe, muchos 
fueron asesinados a sangre fria por 
sus superiores porque flaqueaban 
en la acción represiva. Esos ase
sinatos estaban destinados a servir 
de escarmiento a los demás. Luego 
se iniciaron los consejos de guerra 
contra decenas de soldados y 

oficiales que no se habían puesto ai 
servicio dei golpismo. Los tor
turaron y los condenaron, algunos 
murieron o enloquecieron en las 
torturas. Muchos cumplen las 
condenas que le impusieron, otros 
tantos fueron desterrados. 

Las cosas son más claras para las 
decenas de hombres de las fuerzas 
armadas y carabineros que se en
cuentran en un exilio obligado en 
virtud de su pensamiento de
mocrático. Todos ellos se reu
nieron el 5 de abril último en Rich
mond, Gran Bretana, donde Fran
cisco de Miranda, O'Higgins y San 
Martín sentaron las bases de la in
dependencia de los pueblos la
tinoamericanos, para suscribir el 
acta constitutiva .dei Frente de las 
Fuerzas Armadas Democráticas de 
Chile en el exílio. Postulan una 
patria libre y soberana, en la que la 
seguridad nacional se afiance en el 
bienestar de todos sus habitantes. 
Rechazan la persecusión ideo
lógica, se pronuncian por la vigen
cia de la más amplia democracia y 
denuncian el carácter criminal de 
la dictadura de Pinochet. Junto 
con ello, lanzan un llamado des
tinado a establecer un nexo firme 
con los descontentas a que ya 
hemos hecho menci6n. Ese lla
mado dice: "Camaradas, jefes, 
oficiales, sub-oficiales y cuadros 
permanentes de las FF. AA: 

"Estamos dispuestos a unimos a 
Uds. en la hora de la índepen.den
cia nacional. como es nuestro 
deber. vistiendo nuevamente 
nuestro uniforme dei ejército, ar
mada, fuerza aérea y carabineros, 
para luchar conjuntamente con 
todas las organizaciones demo
cráticas en contra de los autores de 
la gran traición a Chile, en contra 
de quienes manci//aron los ideales 
de los padres de la patria, y se 
identificaron con ideolog(as fo
ráneas inhumanas. antidemo
cráticas y antipopulares. Para 
luchar unidos en contra de 
aquellos que invocan e/ sagrado 
nombre de Dios para ocultar su 
carencia absoluta de valores cris
tianos", 



"Para e/lo nos hemos reunido en 
este histórico lugar. Si aqu(O'Hig
gins y San Mart(n, hace casi dos
dentos anos, juraron libertad a 
nuestra América, hoy día nosotros 
también juramos unirnos a 
aquel/os soldados que libertarán a 
nuestra patria de los traidores que 
hoy d(a avergiienzan y destruyen a 
nuestro querido Chile". 

Pero las cosas no paran ahí. Con 
el correr dei tiempo, una gran can
tidad de uniformados empez6 a 
sentirse descontenta dei rol que es
tabjln jugando y eso fue percibido. 
La Oirecci6n Nacional de Inte
ligencia, DINA, empez6 a operar 
entonces en el seno de las fuerzas 
armadas y carabineros y a detener 
a los descontentos que pueblan las 
cárceles especiales que se han 
habilitado para elJos. Sin embargo 
el descontento sigue ante la evi
dencia dei fracaso dei régimen y la 
imposibilídad de seguirlo man
teniendo en base a la represi6n. Es
to no significa que haya un sector 
de uniformados dispuestos a 
derrocar a Pinochet y a dar paso a 
la restauración democrática en 
Chile. Para ellos el asunto sigue 
siendo muy complejo, no han en
contrado una salida ai problema 
que enfrentan. 
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z. Cuáles son las 
perspectivas? 

Hemos visto más en detalle cuáJ 
es la situaci6n de los partidos 
políticos, dei movimiento sindical, 
el descontento creciente entre las 
fuerzas armadas, hemos seiiaJado 
la existencia de un gran movimien
fo cultural antifascista y hemos 
anotado c6mo Ja iglesia, defensora 
de los perseguidos, ha ido evo
lucionando en su crítica al régimen. 
Todas estas son manifestaciones de 
la resistencia popular a la dictadura 
que involucran a la gran mayorla 
de los chilenos. Si se considerara 
solamente la expresi6n electoral de 
la Unidad Popular y de la De
mocracia Cristiana, el conjunto 
opositor sena dei 75 por dento, 
pero ese porcentaje sube aún más 
con los sectores no adscriptos a 
partidos políticos que integran de 
una u otra forma la resistencia. Es 
lícito entonces preguntarse por qué 
subsiste la dictadura. La respuesta 
se encuentia en las causas que la 
originaron. 

El golpe militar fue la conse
cuencia directa de la intervenci6n 
norteamericana, la que aprovech6 
también los errores cometidos por 

la Unidad Popular y que ésta no 
oculta. Esa misma política inter
vencionista es la que mantiene en 
el poder a Pinochet a través de] 
apoyo económico y militar que le 
brinda, porque éste se canaliza por 
distintas vías y no se termina cuan
do el gobierno de los Estados 
Unidos niega oficialmente prés
tamos a la dictadura. Existen otras 
fonnas, menos directas, de seguir 
subsidiando a ese régimen y ello se 
hace porque existe conciencia de 
que sin eJ respaldo norteamericano 
y de otros países deJ hernisferio oc
cidental la caída de la junta militar 
se precipitaría debido a la situa
ci6n interna. Y la caída de la dic
tadura daría origen a un nuevo 
cuadro político que los sectores 
que propiciaron el golpe militar no 
pueden permitir porque implica el 
fracaso absoluto de la f6nnula em
pleada para detener el proceso 
revoluciona rio chileno. 

Sin embargo, ai imperialismo 
tampoco le es posible mantener las 
cosas como están, porque el caso 
de Chile ha sido uno de los factores 
importantes en la pérdida de pres
tigio de Estados Unidos en el plano 
internacional, con repercusiones 
profundas en la crisis interna que 
vive ese pais desde la guerra de 
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Vietnam. Todo esto estuvo 
presente en las últimas elecciones 
presidenciales y determinaron el 
triunfo de Carter cuando éste se 
present6 como un hombre distinto 
y dispuesto a corregir los errores 
cometidos. Pero Carter no es sus• 
tancialmente distinto ni está dis
puesto a ir más aliá de atenuar 
un poco el impacto negativo de lo 
actuado por sus antecesores. De 
ahí la ambigüedad de su política de 
derechos humanos y su propósito 
de estimular cambios formales que 
mantengan a América Latina den
tro de la zona de influencia de los 
Estados Unidos y salvaguarden los 
intereses de los consorcios trans
nacionales que están represen
tados ai más alto nivel en su ga
binete 

La prueba de que es así la ha 
proporcionado el propio gobiemo 
estadounidense ai recibir con 
júbilo el plan que Pinochet diera a 
conocerel 9de julio último sobre la 
supuesta institucionalización de 
Chile. En términos reales ese plan 
significa prolongar la dictadura 
hasta 1991, sobre la base dei 
promedio de vida de Pinochet, 
quien tendrá poco más de 70 anos 
para ese entonces. A la muerte o 
incapacidad física y mental del 
dictador, podria producirse una 
elección presidencial por sufragio 
directo y con la participación res
tringida de los sectores de opinión, 
siempre y cuando no haya peligro 
de que las co:;as se salgan dei cauce 
trazado, porque ello ameritaría 
otra intervenci6n militar en defen
sa de la nueva democracia que 
Pinochet dice estarcreando. Todo 
esto está claramente dicho en el 
plan expuesto por Pinochet, pero 
como el modelo dictatorial con
templa una cámara legislativa y 
elecciones, el Departamento de Es
tado. a través de su vocero Hod
ding Carter, se apresuró a manifes-
tar su satisfacción por el demo
crático anuncio. Y para que no 
quedaran dudas sobre la posici6n 
dei gobierno de los Estados Unidos, 
el encargado de negocios de esepaís 
en Chileconcurri6 personalmente a 

decírselo a Pinochet. 

Esto forma parte de un plan 
general respecto a todas las dic
taduras existentes en América 
Latina y que se proyecta poner en 
práctica a partir de 1980. No es 
casual que para ese ano Pinochet 
anuncie la creaci6n de una cámara 
legislativa cuyos miembros serán 
todos designados por é!, que Ban
zer diga que a partir de ese afio 
también se iniciará en Bolivia una 
seudodemocratizaci6n, que los 
militares uruguayos hayan fijado 
esa misma fecha como inicio de la 
suya y que los argentinos estén es
tudiando un proyecto a doce anos. 
Es obvio que la coincidencia 
obedece a una consigna de Wa
shington, así como los proyectos 
políticos que son todos iguales, 
como iguales son los modelos 
económicos aplicados en esos 
países. 

El único. problema para la feliz 
realizaci6n de los planes dei im
perio reside en que en ellos no se 
contempla para nada el pensa
miento y las aspiraciones de los 
pueblos escogidos como conejillos 
de lndias. En el caso chileno, el 
anuncio de Pinochet s61o ha con
citado el apoyo de los grupos que 
económicamente se han benefi
ciado con su régime.n. La Unidad 
Popular y la Democracia Cris
tiana, aun e1 ala más derechista de 
esta última, han rechazado y 
denunciado el antidemocrático 
proyecto y esto tiene una inciden
cia que debe. considerarse. EI Par
tido Dem6crata Cristiano ha sido 
renuente hasta ahora a integrarse a 
un frente amplio antifascista por
que su directiva confía en que, Es
tados Unidos mediante, puede 
Uegar a integrar un gobierno cívico 
militar como prirner paso para ac
ceder al poder. EI plancomentado 
no le da esa garantia y si no hay 
modificaciones, ese será un ele
mento que la forzará a concurrir ai 
frente amplio para derrocar a la 
dictadura porque no tendrá otra 
forma de abrir el libre juego de
mocrático para dar curso a su as
piraci6n de llegar ai gobierno. 

Si el plan de Pinochet fuera 
modificado para darle cabida a la 
democracia cristiana y evitar que 
ésta concurra ai frente amplio, 
tanto la dictadura como Estados 
Unidos tendrá que hacer con
cesiones que se traducirán en un 
alivio, por pequeno que sea, de la 
represi6n y en la vigencia de unos 
pocos y elementales derechos. Y 
ese será el punto de partida de un 
proceso de un dinamismo incon
tenible, similar ai de Espana cuya 
historia, con las salvedades dei 
tiempo transcurrido entre el inicio 
de la dictadura de Franco y su 
muerte, es comparable en muchos 
aspectos con el de Chile. 

Esa es la realidad chilena a1 éum
plirse cuatro anos de régimen 
militar. La resistenda interna al 
fascismo y la solidaridad inter
nacional con el pueblo de Chile 
han debilitado a la junta e impiden 
que Estados Unidos mantenga su 
proyecto original y lo obligan a la 
búsqueda de nuevas fórmulas que, 
aunque no lo quieran, abren una 
gama infinita de posibilidades para 
que el pueblo chileno reconquiste 
su libertad y construya una nueva 
democracia que haga imposible el 
resurgimiento fascista. En la me
dida en que la resistencia interna y 
la solidaridad internacional sigan 
marchando a la par, el proceso 
será más rápido. Si la solidaridad 
internacional sucumbe ai canto de 
sirena de la seudo democratizaci6n 
la marcha será más lenta, pero no 
por eso dejará de alcanzar la meta e 



ARGENTINA 

La prisión diplomática 
de Cámpora 

[Q)esde hace poco más 
de quince meses, el 
ex-presidente argen-

tino Héctor Cámpora se encuen
tra asilado en La embajada mexi
cana en Buenos Aires. La Junta 
Militar presidida por el teniente 
general Jorge Rafael Videla se 
niega a entregar el salvoconducto 
para que Cãmpora, su hijo y se
cretario privado y el doctor Juan 
Manuel Abal Medir,a, ex-secreta
riQ general del Movimiento Pe
rQnista, puedan abandonar la 
A'I"gentina. 
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Militante peronista desde el 
nacimiento- de ese movimiento, 
protagonista jerarquizado dei 
proceso de su país, el ex
presidente es víctíma de una 
,epresi6n que refleja e/ temor de 
I~ mandas militares ante su 
capacidad de convocatoria y 
reagrupamiento de la primera 
fuerza política argentina 

Militante del peronismo des
de el nacimiento del más cauda
loso movimiento popular argen
tino, es, sin duda, un protago
nista jerarquizado en el proceso 
político dei país. Privado de sus 
derechos políticos (al igual que 
otros militantes pt:ronistas tales 
como Ricardo Obregón Cano, 
Rodolfo Puiggrós, Esteban 
Righi, Mario Kestelboin), Cám
pora se encuentra cercado en su 
propio país por el temor de los 
mandos ante su capacidad de 
convocatoria y reagruparniento 

Jorge Luis Bemetti 

de la primera fuerza política 
argentina. 

La natuuleza antidemocrá
tica, antinacional y represiva dei 
gobiemo militar instaurado el 
24 de mano de 1976, fecha dei 
golpe de Estado que derrocara a 
la presidenta Isabel Martinez de 
Perón, se propone -desde su 
perspectiva mesiánica- estructu
rar una aristocrática "S.egunda 
República" sbbre miles de cadá
veres, en la que la condición 
fundamental para su existencia 

cuadernos dei terc:er mundo 
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Una biografia peronista 

Pero este hombre elegido 
presidente de los argentinos por 
seis millones de votos (el 50 
por ciento de los sufragios emi
tidos) es. paradójicamente, poco 
conocido en su trayectoria polí
tica. 

Nacido hace 68 anos en la 
ciudad de Mercedes (a unos 150 
kilómetros de Buenos Aires), 
Cãmpora recorrió el camino de 
estudiante universitario y profe
sional típico de los sectores 
acomodados de las clases me
dias provincianas. Estudian te de 
odontología en las universidades 
de Rosario y Córdoba, en el 
interior de la Argentina, militó 
en las filas dei vigoroso movi
m iento estudiantil reformista. 
Participante de la toma de la 
Universidad de Rosario en 1929 
- reprimida con la intervención 
del Ejército- presidió el Centro 
de Estudiantes de su facultad 
en Córdoba, la ciudad cuna de 
la Reforma Universitaria. Desde 
su graduación en 1934 hasta 
1943 no desarrolló actividad 
política aunque persistentes es
fuerzos de biógrafos tendencio
sos intentan enrolado en las 
filas dei partido conservador. 

Esos anos de 1930 a 1943, 
considerados como "la década 
infame" por el movimiento po
p ular argentino, culminaron 
abruptamente con el golpe mili
tar nacionalista dei 4 de junio 
de aquel ano, Y allí comenzó 
su derrotero politico en el pero
nismo. En octubre de 1944 co
noció al entonces coronel Juan 
Perón, ya ascendente líder de la 
clase trabajadora argentina. 

82 cuadernos dei tercer mundo 

Juan Manuel A bal Medina comparte con C4mpora la pnn6n dip/om4Jíca en la Em
baJQda deMtxíco en BuenosA iru. 

Cãmpora recuerda que enton
ces, cuando êl estaba a cargo de 
la presidencia municipal de San 
Andrés de Giles, otra pequena 
ciudad cercana a Buenos Aires, 
Perón lo sedujo para incorporar
se activamente aJ movímiento 
que se organizaba alrededor de 
su militante accionar en pro de 
los derechos postergados de la 
clase obrera. "No me pregunte 
cómo, Cámpora, pero esta revo
lución va a entrar en la Consti
tución", le dijo Perón. Y este 
fue siempre el rum bo de Cám
pora dentro de la política ar
gentina: . desempenar funciones 
públicas a partir de mayorita
rios mandatos populares verifi
cados en procesos democráticos. 

Integrante de la Cámara de 
Diputados de la Nación en el 
primer y segundo gobiernos pe
ronistas, desempen6 la presiden
cia de ésta en un período. Y 
fue tam bién vice-presidente de 
la Convención Reformadora de 
la Constitución Argentina en 
1949, aquella que garantizara la 
nacionalización dei petróleo. En 
19S5, el golpe militar reacciona
rio conocido como "revolución 

libertadora" arrojó a Cãmpora a 
las cãrceles. de la Patagonia. De 
allí se fugó de manera especta
cular hacia Chile, en 1956 junto 
a dirigentes como John William 
Cooke, el ideólogo y fundador 
dei peronismo revolucionario. 
Luego de su retorno dei exilio 
no desempenó ninguna función 
significativa dentro dei Movi· 
miento; apenas fue designado 
concejal (representante munici
pal) en 1965, en San Andrés de 
Giles: " Acepté, con la misma 
honra que ahora lo hago", de· 
claró en 1973, cuando había 
sido proclamado candidato pre
sidencial por el Frente J usticia-
lista de Liberación (FREJULI), 
la alianza encabezada por el pe· 
ronismo que derrotó al conti
nuismo implementado por " la 
revolución argentina". 

El último delegado 
dePerón 

Desde 1955 a noviembre de 
1971, Cámpora estuvo sumido 
en la penumbra política. En es
ta última fecha fue promovido 



a delegado pcrsonal de Juan 
Domingo Perón cn la Argentina, 
cargo mãximo dei Movimiento 
cn los anos de la Rcsistencia 
(1955-1973) en que Perón esta
ba exiliodo en Espai\a. 

i,En quê circunstancia poUti
ca argentina volvió Cãmpora a 
la conducción peronisla? En 
nquel tiempo se verifícaba la 
última etapa de la "revolución 
Argentina". La d1ctadura militar 
que habln fracasado con Juan 
Carlos Onganfa cn establecer 20 
anos de pax 1ra11snacio11al, bus
có con el general AleJandro 
Lanusse una "salida democráti
ca". EI audaz intento desafió 
por pnmera vez cn esos 18 anos 
ai peronismo y a Perón. En ese 
momento, el jefe dei justicíalis
mo -que habfa buscado empe
iiosamente una alianza reconci
liadora con partidos liberales
se dirigió a fortificar la estruc
tura dei movimiento. Los sec
tores tiberales que se habian 
agrupado en tomo ai delegado 
Jorge Daniel Paladino estaban 
dispuestos a conceder, a cambio 
de la participación electoral pe
ronista, la negociación de los 
princípios básicos dei peronis
mo. 

Héctor Cámpora asumió eo
tonces, por e! contrario, el düí
cil cometido de reagrupar ai 
conjunto de los sectores polfti
cos y sindicales dei peronismo; 
convocar una alianza que exten-· 
diera la fuena polltica electoral 
dei justicialismo y sostener el 
acuerdo de garantias con las 
otras fuenas políticas centriStas 
logrado en el convenio. denomi
nado "La Hora dei Pueblo". 

Cámpora encaró esa tarea 
con ílexibilidad y entereza. Dio 
amplia cabida a la Juventud Pe
ronista (JP) en la estructura par
tidaria. Rodolfo Galiniberti se 
incorporó ai Consejo Superior 
dei Movimiento Peronista como 
representante de la JP, ya en
tonces en clara identificación 
c on los Montoneros, actitud 
que fue resistida por el ala dere
cha polltica y la dirigencia sin
dical. 

La conducción táctica de 
Cámpora pennitió transmitir a 
la dirección justicialista la firme 
presión de sus sectores avanza
dos. Fue el mãximo responsable 
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de la "Operación Retomo" veri
ficada el 17 de novicm bre de 
1972. El general J uan Domingo 
Perón regresó as! después de 
largos aiios de exilio y consoli
dó con su presencia cl acuerdo 
trabajado por su delegado. 

Pero el veto militar a la can
didatura de Perón dejó ai justi
ciatismo ante la grave alternati
va de la división o la absten
ción. Perón confió en Cãmpora 
como su candidato, decisión 
que debió enfrentar no pocas 
resistencias dentro dei p-ropio 
movimiento. 

Con la sola convocatoria de 
su "lealtad" ai Líder, que la 
derecha antiperonista erigió en 
"obsecuencia", Cámporn inter
pretó los anhelos de los millo
nes de argentinos -peronistas o 
no- que coincidieron en Perón 
como alternativa nacional. 

La victoria y la 
crisis dei Peronismo 

Pero la victoría del 11 de 
mano de 1973 y la asunción 
del gobiemo por Cãmpora el 25 
de mayo de 1973, no solucio
naron sino que profundizaron 
las contradicciones internas dei 
peronismo }' dei FREIULI. 
Dias antes de asumir el gobier-

no Cãmpora, Perón anunciaba 
un giro rectificatorio a la polí
tica de "línea dura" que habfa 
campeado en la campana electo
ral (ver recuadro). Así destituyó 
a Abal Medina y Gatimberti de 
sus posicioiles directivas y co
menzó a condicionar el accionar 
de Cámpora. 

Los 45 días de gobierno de 
Cámpora (hasta el 13 de julio 
de 1973), constituyero:1 el pun
to más alto dei proceso de de
mocratización que implicaba el 
retorno dei peronismo al gobier
no. EI dictado de una irrestricta 
amnistía a los presos políticos 
(sindicales, estudiantiles y gue
rrilleros), que Cámpora de
cretó sobre el eco de una firme 
movilización popular, recibió el 
respaldo casi unânime dei Parla
mento Nacional. Se reimplan
taron los derechos conculcados 
dei sindicalismo, se establecie
ron las relaciones con la enton
ces República Democrática dei 
Vietnam, la República Demo
crática de Corea (que torpemen
te acaba de romper el gobiemo 
de Videla) y el acto reparador 
dei restablecímiento de las rela
ciones con CUba. A través del 
Ministerio de Educación, a cuyo 
frente estaba el doctor Jorge 
Taiana (hoy tambiên detenido 
por los militares), se inició la 
progresiva experiencia de la 
Universidad de Buenos Aires, 
encabezada por el profesor Ro
dolfo Puiggrós. 

Pero el proceso de instaura
ción formal dei general Perón 
en el poder político dei país 
que la aplastante victoria pero
nista dei 11 de mano había 
plebiscitado, se hlzo bajo el sig
no dei retroceso político. Cárn
pora, atacado Por la derecha 
peronista, fue designado por _pe. 
rón embajador en México. A la 
muerte dei viejo caudillo ( 1 de 
julio de 1974), Cãmpora renun
ciá a su cargo debido al as
fixiante cerco político impuesto 
a su persona por el creciente 
poder dei proyecto "fascistizan
te" de José López Rega e Isa
)>el M. de Perón. 

Cámpora permaneció en Mé
xico hasta pasada la mitad de 
1975 y regresó a la Argentina 
en ese tiempo -derrotada la 
opción de López Rega- inten- .. 



•• tando partic1pnr en la lucha tn· 
.: tema dei peronismo. Los Mon

l ~ toneros ) a habian abandonado 
,1;, ln estructura política justiciaHs
.;. ta y fundado, junto con sus 
~ aliados, el Partido Peronistn Au-
0 téntico (PPA). Cámpora intentó 
t dar la batalla junto ai sector 
, "anLiverticalista". La inílexibili

dad de las íuerzas políticas ) 
sindicales que se ligaron n Isabel 
Pl'rón derrotó su intento, termi
nando por cerrar las últimas 
pucrtas a todo dialogo cn el 
peronismo. Quedó S<!llada as{ la 
posibilidad de una postrera alter
nativa frente ai golpe que ya se 
anunciaba ab1ertamen1c. 

Proscripción y cerco 

fl resto es histona conocida. 

"PERON, EVITA 
Y EL 'TIO' CAMPORITA'' 

bn las Jornadas históricas de 
cnero, febrcro y marzo de 1973 
se dcsarrolló una electrizan te 
campana electoral en la Argenti
na que bnrrió con las expectati
vas militares de generar una "se
gunda vueltn" comicial para de
rrotar ai peronismo o condicio
nar su triunfo. Las alquimias 
elcctorales de los Estados Mayo
res militares fucron derrotadas 
en una lucha intensa, emotiva y 
ganada con consignas sencillas. 

Héctor Càmpora dljo en to
dos los sitios de la Argentina 
donde habló, el mismo y breve 
discurso. Era, cn rcalidad, la 
introducción a las Pautas Pro
gramãticns dei FREJULl, anun
ciadas en enero de 1973 en el 
lanznmiento de la campana. 
Esas palabras, repetidas con el 
marco bullente de enormes au
ditorios eran, mâs o menos, las 
s1guientes: "Companeros: voy ll 
llegar ai gobierno en virtud de 
un mandato que ustedes cono
cen. No lo he buscado ru queri
do, pero lo he recibido modes
tamente y lo cumpliré, con 
energia, hasta el final, en bene
ficio de todos mis compatriotas. 
He recibido ese mandalo por 
una condición personal que, en
tre otras, ha caracterizado toda 
mi vida. Algunos la consideran 
un defecto, otros una virtud, y 
de las más honrosas en cual
quier hombre. Voy a hablarles, 
en primer término, de la leal-

tad. Lealtad total, incondicio
nal, a mi palria; lcallad total, 
incondicional, a mi movímiento, 
lealtad total, incondicional, a 
mis verdadcros amigos. Conside
ro que el más grande de ellos es 
el general J uan Perón y le he 
sido fiel durante el gobierno y 
desde el llano". lnevitablemcn
te, el discurso era interrumpido 
en este punto, por todas las 
multitudes. Es que el programa 
electoraJ lo resumia - en aque
llas horas que hoy parecen sen
cillas-. Perón y Cãmpora era 
Perón. Vestido invariablemente 
con una camisa azul y portando 
gafas dei mismo calor, Cámpora 
apareció como un "descamisa
do" más ante el pueblo perbnis
ta. Y así se convirtió en el 
"T!o" Cámpora, apelativo surgi
do de la vinculación de un fa. 
miliar con la J uventud Peroms
ta. Y asf los gritos de "Per6n, 
Evita, el Tio Camporita", se 
escucharon junto con "EI T lo 
Presidente y los sobrinos mon
toneros". La movilización po
pular de aquellas horas y la 
inmensa alegria colcctiva por la 
victoria deben ser recordadas en 
esta hora trágica de la Argenti
na como un gran hito democrá
tico, popular y antimperialista 
en las luchas por la liberaci6n 
nacional. Y a estas horas, Cám
pora está indisolublemente liga
do en la historia libre de los 
argentinos. 

Llegado d golpe dei 24 de mar
zo, la casa de Cámpora fue 
amctrallada y en el marco de la 
caza de brujas desatada por la 
reacción oligárquico-transnacio
nal-militar, Câmpora debió asi
larse en la embaJada mexicana 
en Buenos Aires. Por cierto que 
su ing.reso a la legación diplo
mática mexicana se debió ai 
arrojo personal y a la enterc1.a 
dei entonces em bajador azteca. 
En el transcurso de estos meses 
se han conocido versiones acer
ca de la existencia de una ope
ración terrorista de las FF AA 
dirigida al asesinato de Cámpo
ra. Esta posibilidad lo ha Ueva
do prãcticamente a la confina
ción en las dependenc;ias in te-riores de la legación mexicana ._ __________________________ __. 

en la capital argentina. 
Son ya largos meses los de 

Cámpora sufriendo un virtual 
encicrro debido a la negativa, 
contraria a todos los tratados 
firmados por la Nación Argen
tina en materia de asilo y sal
voconductos. Una tradición ha 
sido echada por la borda por 
una política juntista basada en 
la arbitranedad, el autoritarismo 
brutal y el terror como mensaje 
cotidiano. 

Por lo mismo por lo que la 
Junta Militar no quiere que 
Cámpora salga dei país es nece
sano que la solidaridad persis
tente de las fuerzas democráti
cas, progresistas y revoluciona
rias, presione para que ese he
cho se produzca a corto plazo. 

84 cuadernos dei ttrcer mundo 

El ex-presidente argentino 110 
es un líder carismático heredero 
de Perón ni un foco de inspira
ción intelectual de las fuerzas 
progresistas. Su voz no repre
senta soluciones mágicas para la 
düfcil tarea tle la recuperación 
democrática argentina ni la re
composición de su movimiento 
popular. Es, en cambio y senci
llamente, como lo fue en los 
düfciles momentos y las altas 
responsabilidades que protago
nizó en la primera fila dei com
bate de liberación nacional, una 
bandera. Y no solamente una 
bandera de los sectores conse
cuen tes en la militancia popular 
y antimperialista dei peronismo, 
sino de todos aquellos que com
pletan el arco progresivo y de-

mocrático de la República Ar· 
gentma. Aun de aquellos que en 
su momento, y por diversas cir
cunstancias, minusvaloraron, de 
manera infantil o sectaria, S).I 
honesta trayectona política. 

El destino dei ex-presidente 
Cámpora no puedc ser el de los 
generales boliviano y chileno 
Juan José Torres y Carlos Prats 
o de los legisladores uruguayos 
Zelmar Michelini y Héctor Gutié
rre2 Ruiz, todos ellos asesinados 
en Buenos Aires. Su persona, la 
de su hiio Héctor y la de Juan 
Manuel Abal Medina (incom
prensiblemente olvidado en los 
reclamos dei cxilio argentino) 
deben ser recuperadas para la 
Resistencia a la dictadura. e 



EL SALVADOR 

Pequeiio país y 
grandes problemas 

Con la más elevada tasa de natalidad dei continente, una bur
guesia inssnsible a los cambias, enormes contradicciones 
sociales y un cuadro político dominado por fraudes, secuestros, 
g uerra contra la lglesia progresista, el destino de esta inquieta 
nación podrá estarsignado porhechos sorprendentes 

En casa negra, vivió Martinez 
Maximiliano, el fusilador 
Teósofo de aguas ensangre11tadas 
Que es la vergiie11za de E/ Sal1•ador 

Mortal gusano. escarabajo. 
Militar loco y asesinador . 
Miles y miles descuartizó: 
Rios de sangre f ue E/ Salvador 

Walter Tesch 

(Folklore Salvadoreiio, "El Mago", 1840) 

1 Salvador es el pais 
mãs pequeno de Cen
troamérica y el de 

mãs elevada tasa de natalidad 
dei continente. Posee la mayor 
población proporcional a su 
extensión (20.935 km2 con 
4 millones de habitantes) y s61o 
aparece en los noticieros inter
nacionales cuando acontece un 
golpe de Estado, una guerra, un 
secuestro, etc. Sin embargo, en 
este pequeno país se procesan 
transformaciones que lo con-

vierten en núcleo de problemas 
políticos capaces de tomarse 
sorpresivos en la escena centroa
mericana. 

l,Qué acontecirnientos econó
nomicos, qué fuerzas sociales y 
-políticas enmarcan el cuadro 
geopolítico de la guerra con 
Honduras? l Qué intereses se 
mueven detrãs dei fraude elec
toral? i,Cuáles son las proyec
ciones de los secuestros y ejecu
ciones de ministros, del cíerre 
de la Universidad, de los atenta-

dos a la [glesia, dei asesinato de 
sacerdotes, de la masacre de 
campesinos, obreros y estudian
tes? i,Qué características tiene 
e! sistema político donde un 
partido como e! Demócrata 
Cristiano es perseguido como 
comunista por el gobiemo, 
mientras este último es acusado 
de comunista por los cafetaleros 
y empresarios y de fascista por 
sectores de izquierda? 

En El Salvador según e! arzo
bispo Luís Chaves, "la mejor ~ 



El coroMI Molina 
( i.tqui11rda) :, ,1 
eoronel Romff'O 
( derecha), una 
C'onhnwilad en el 
gol1111rno q1u 
dificilmente 
Podrd ga.ranti.tar 
la. paz social en el 
pais. 

.. tierra está dedicada ai café, .ai· 
godón y cana de azúcar destina
dos a la exponación y las peo
res so11 utilizadas para propor
nonar a los salvadorefios e/ pan 
de cada d (o . .. ·~ De esta forma, 
el 93"{, de los niiios en edad 
escolar sufren desnutrición y só
lo el 33% de los hombres tienen 
empleo durante todo el ano. 
Según el "Plan de Desarrollo" 
1973-77, la economía salvadore
iia no t:iene condición de gene
rar ocupación de acuerdo a la 
demanda potencial de empleo 
por parte de la población. Por 
otro lado, el panorama socio
económico permite observar un 
país que se debate en un con
texto de arisis e inestabilidad 
crecientes, dentro dei trânsito 
de una estructura predominan
t e mente agro-exportadora (y, 
con una oligarq uía politicamen
te fuerte) hacia un modelo de 
desarrollo urbano-industrial-fi
nanciero. Como reflejo de este 
proceso, el Estado salvadoreiío 
sufre reordenamientos. Nuevas 
fuerzas sociales emergen y se 
rearticulan políticamente; apal"e
cen características en el sistema 
político que permiten a los ana
listas ver la posibilidad de un 
"modelo político fascista". Se 
entiende entonces que la víolen
cia polftica tiene amplias- causas 
socio-económicas. 

La dinámica estructural 

El 60% de la población salva
doreiia vive en áreas rurales, 
donde el esquema de propiedad 
de la tierra es extremadamente 
rígido. En 1966 aproximada
mente el 3 por mil de las fami
lias salvadoreiias eran propieta
rias del 43% de la superfície de 
las fincas y dei 33%del territo
rio nacional.(l) Hoy esta situa
ción no ha cambiado sustancial
mente, cerca del 60% de la PEA 
(población económicamente ac
tiva) agrícola está desocupada o 
subocupada, el 30% de esta po
blación padece de desempleo 
_permanente. 

A comienzos de la década 
del 60, la base económica se 
sustentaba en el latifundio cafe
talero, algodonero y azucarero. 
La creación del Mercado Co
mún Centroamericano, y la cri
sis en el mercado internacional 
del café proporcionaron las con
diciones estructurates para la 
pau 1 atina desarticulación dei 

(1) "Tenencía actual de la tierra", 
Santiago Ruiz, Revista de la Univer
sidad Centroamericana Simeón Ca· 
nas, abril de 1976. 

tradicional "modelo agro-expor- . 
tador" y permitieron la emer
gencia de nuevos sectores domi
nantes en la economia (indus
triales nacionales y capital ex
tranjero en la industria de bie
nes durables). El MCC permite 
la fusi6n del capital nacional 
con el extranjero, posibilitando 
la introducción de tecnología 
avanzada, acentuando así la in
capacidad de la economía para 
,absorber el "excedente relativo" 
de población. 

Esta "nueva burguesia", liga
da a la industria y a los servi
cios, se constituye, junto a algu
nos sectores de las Fuerzas 
Armadas, en un poder contra
puesto a la vieja oligarquia 
agroexportadora. 

Potencialmente, el sector 
industrial es débil en la estruc
tura productiva; en 1973, parti
cipaba solamente con 19% del 
Producto Interno Bruto. Por 
otro lado, el proceso dinámico 
de la expansión se ha visto blo
queado debido a la "guerra de 
las 100 horas" con la vecina 
Honduras. El conflicto inte
rrumpió hasta hoy et tráfico de 
la carretera panamericana obli
gando ai país a pagar elevados 
aranceles a Nicaragua (dígase 
Somoza) para hacer circular sus 
mercancías hacia el sur. 



Las fuerzas sociales 
y políticas 

En El Salvador predomina 
económicamente el sector agro
exportador (dominio de la lie
rra, dei café) en fuerte compe
tencia con un sector de empre
sarios industriales, -emergentes 
desde la aparición de la crisis 
dei café a fines de la década dei 
los 50- , comerciantes y finan
cistas. A su vez, los intereses de 
la industria, dei comercio y de 
las finanias se interpenetran 
con el capital extranjero y se 
mezclan con los excedentes dei 
propio sector agro-exportador. 

La mayoría de estas fucrzas 
económicas, a falta de un parti
do de proyeccíón nacional, se 
expresan a Lravés de la Asocia
ción Nacional de Empresarios 
(ANEP), constituida en fuerza 
de oposición a ciertas medidas 
dei gobierno dei coronel Moli
na, principalmente el proyecto 
de "Reforma Agraria". E! Par· 
1 ido Comunísla Sal11adoreiio, 
ca 1 ificó esta posición de la 
ANEP como una " ... aclitud 
hasta cierto punto irracional". 
Por otro lado, buena parle de la 
oligarqu{a opositora a la Refor
ma Agraria de Molina se ha 
concentrado en dos núcleos de 
fuerzas políticas (el PPS y e! 
FUD(). 

EI Sector Industrial es débil 
y por lo tanto, la clase obrera 
es pequena. Bl Movimiento 
Obrero, además, está poco orga
nizado y dividido. La agro.mia
ción mas identificada con los 
intereses de trabajadores es la 
Federación Unitaria Sindical de 
E/ Salvador. Rafael Carranza, 
líder de esta Federación y acti
vo miembro de la oposición sal
vadoreiia , fue asesinado en 
1975 por la Fuerza Armada de 
Liberación Anticomunista Y 
Gue"a de Elimi11ación-FALAN
GE. 

La urbanizaci6n, el creci
miento dei Estado, los servicios, 
la expansión dei aparato educ~
tivo, etc, han permitido consoli
dar en los últimos anos un am
plio Sector Medio. A este nível 
se puede sih1ar a la Universidad, 
en una instancia de oposición 
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política ai gobierno. La univer
sidacl estatal fue cerrada mãs de 
una vez. La última clausura da
ta dei ano pasado, cuando fue 
'ocupada militarmente. Otro 
centro educativo importante es 
la ·• Universiclad Centroamerica
na Simeón Canas (Universidad 
Católica administrada por los 
padres jesuitas), un expresivo 
centro de investigaciones. Allí 
se reúne parte de la elite inte
lectual dei país; sus estudios 
sobre la reaüdad nacional y las 
posiciones sustentadas en su re
vista ECA, en pro de las refor
mas han merecido la oposición 
de los sectores reaccionarios de 
la sociedad salvadorena, expre
sado en la agresión económica y 
atentados terroristas. En este 
contexto, ubicamos una fglesia 
dividida en dos alas, un sector 
tradicional y otro que asume 
claramente los in tereses de los 
oprimidos; este último afirma 
su presencia en el movimiento 
campesino, en la universidad, 
junto a la Unión Opositora, al 
Partido Demócrata Cristiano, a 
los sectores de po blaoión margi
nal e incluso a los grupos más 
radicales y progresistas. Recuér
dese que durante el último se
cuestro, el gobiemo ha embesti
do contra la fglesia y los grupos 
derecbistas vinculados ai apara
to represivo dieron muerte al 
sacerdote jesuita Alfonso Ovie
do y a un joven de 15 anos 
durante una reunión en un sa
lón parroquial. La Iglesia ha ex
comulgado a los derechistas .. 

Por otro lado, los llamados 
sectores marginales conforman 
una fuerza política potencial 
importante. Casi dos tercios de 
la población vive con ingresos 
que se apartan muy poco dei 
nivel de subsistencia. De éstos, 
cerca de un millón viven en los 
e e n tr os urbanos y de ellos 
400.000 en la ciudad de San 
Salvador. 

El papel de las 
Fuerzas Armadas 

Las Fuerzas Armadas, desde 
la déca(ja de los 30 han domi-

na d o la escena política; su 
emergencia coincide con la cres
ta ele una ola de agitación social 
que costó la vida a 30 mil 
campesinos. Según los analistas, 
a partir de 1934 y a instancia 
de las Fuerzas Armadas, el apa
rato estatal inicia un lento pro
ceso de "modernización". A fal
ta de un partido, los sectores 
tradicionales habrían delegado 
el poder a las FF .AA., que en 
un proceso desigual de "política 
pendular", van introduciendo 
tales reformas. 

Para percibir la presencia mi
litar en el control dei poder 
político basta observar los titu
lares de gobiemos: Coronel Ri
vera (1962-66); Coronel Fidel 
Sá n c h e z ( l 966-72); Coronel 
Molina (1972-77); Coronel Ro
mero (1977-81). La fuerza polí
tica de los militares se ha plas
mado en el Partido de Conci1ia
ción Nacional, -oficialista- que 
funciona dentro del esquema de 
"Democracia Formal" todavia 
existente en el país. Es el parti
do de los presidentes, acusado 
de manipular de forma fraudu
lenta las elecciones. 

Pero los militares tampoco 
conforman un bloque homogé
neo de intereses. La alta jerar
quía es pro PCN, de tendencia 
política derechísta y pro secto
res trad icionales. Un ala joven 
de militares y oficiales retirados 
asume tendencias democráticas 
(incluso el candidato de la 
"Unión Opositora" fue un mili
tar retirado). Se menciona ade
más la existencia de uo peque
no sector de posiciones más ra
dicales. Todo esto permite pen
sar en la posibilidad de movi
mientos internos en la propia 
corporación militar. Por otro la
do, es necesario recordar que Bl 
Salvador es tal vez el país más 
militarizado de América Cen
tral. La guerra con Honduras 
realimentó este proceso, perrni
tiendo la reproducción de la 
burocracia militar en el poder, 
y eliminando la oposición con 
el argumento de la necesidad de 
"Unidad Interna". En un infor
me reciente, The New York 
Times afirmaba que Israel ven-
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diô durante un ano 400 millo
nes de dólares en armas para 
América Contrai. El Salvador ha 
comprado 54 millones de este 
total. 
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-' ~ Los militares, por la natura-
,V) leza de su profesión, están tra-
63 tando de problemas estratégicos 

y de poder. Su manejo por lar
go tiempo de la política nacio
nal les ha permitido desarrollar 
cnpacidad y percepciôn para el 
análisis político, lo cual los lle
va, en determinadas coyunturas, 
a tomar medidas, que en lo 
inmediato se enfrcntan con in
tereses económicamente domi
nantes. pero que a largo plazo 
consisten en reajustes dei siste
ma socioeconómico. 

Los militares y tecnócratas 
están, pues, en el gobierno y 
tlominan el Estado. Sin embar
go, la relación entre los sectores 
dominantes económicos, milita
res y Estado es un problema 
complejo si consideramos, por 
ejemplo, que personeros del po
der económico están visibles en 
el aparato estatal. Este era e) 
caso de Roberto Poma, dei Ins
tituto Salvadorefio de Turismo 
y Borgonovo, Ministro de Rela
ciones Exteriores, ambos fuertes 
inversionistas y muertos por la 
guerrilla urbana. 

La e apacidad y potencial 
económico dei E!itado se ha 
m u I tiplicado 30 veces desde 
1930 hasta I 974, hecho que 
representa un poder muy signi
ficativo en la estructura eco
nómicQ-social. 

Un "proyecto corporativo" 

El Estado ejerce ún_ papel 
'clientelista' importante; en 
1933-34 el presupuesto tenía la 
cifra .de 7.004 plazas; para 
1975, el personal de la Aãmi
nistración pública presupuesta
do alcanza 56.511 plazas, sin 
incluir Fuerzas Armadas y de 
Seguridad. El potencial estatal 
ba sido "utilizado" para ünple
mentar las reformas {principal-

mente la ngrarin). 
Eu lo político, el gobierno 

dei coronel Molina, hasta fines 
de 1976 ha tomado un carácter 
populista de derecha, con rasgos 
peculiares. que los analistas han 
denominado "proyecto corpora
tivo", con una estralegia visible 
de eliminación de ln débil "de
mocracia formal" existente. 
Una tendencia gubernamental 
aconsejó la supresión definitiva 
de los partidos y la formación 
de un "Movimiento Nacional 
Salvadorefto", eliminando la 
Asamblea Legislativa y crenndo 
una Asamblea Colegiada, inte
grada por Corporaciones, encar
gada de nombrar ai Presidente. 
Todo esto, a pesar de que el 
PCN a través dei fraude domina 
con tranquilidad la instancia le
gislativa. 

A nivel organizativo, el go
bierno militar salvadoreiio difie
re de las "dictaduras tradiciona
Les", pues ha creado una serie 
de instiluciones de participación 
política muy peculiares. Junto a 
los campesinos (los cuales debi
do a1 planteo de la Reforma 
Agrnria se constiluyen en una 
base de apoyo ünportante) fun
ciona FOCO (Fomento Coope
rativo), institución que junto a 
ORDEN y UCO (Unión Comu
nal) implementa políticas de 
promoción y participacíón que 
se asemejan mucho a las que el 
SINAMOS concretizó en el Pe
rú. Para realizar una demostra
cíón de fuerza pro gubernamen
tal, a mediados de 1976, estas 
organizaciones movilizaron cer
ca de l 00 mil campesinos a la 
ciuctad de San Salvador. FUN
PROCOOP (promoción coopera
tiva), FEDECACES (Cooperati
vas de ahorro), MNSJ (Movi
miento Nacional de Servicio J u
venil), OMCN (Oficina de Mejo
ramiento de Comunidades Mar
gínales), son otras de las organi
zaciones que suman base de 
apoyo aJ. r.ézjmen. 

Las fuerzas opositoras se 
articulan alrededor de una coali
ción, la Unión Nacional Oposi
tora, integrada por el MNR 
(una especie de Partido Socialis
ta), la UDN y el POC (Demo
cracia Cristiana), con apoyo tã-

cito dei Parlitlo Comunista. La 
UNO reúne a intelectuales de 
izquierda, pequenos propieta
rios, obreros, estudiantes e lgle
sia. A nivel internacional cuenta 
c_on beneplâcito de la poli
ttca nortcamencana y cte las 
fuerzas democrâticns de países 
como Costa Rica y Venezuela. 
La coalición lucha por refor
mas, democracia y libcrtades 
públicas. Busca acceder ai poder 
por la "vfa electoral". En las 
últimas elecciones presidenciales 
(febrero de 1977), el denuncia
do fraude dei PCN, parece afec
tar las posibilidades de esta 
"vín". La guerrilla urbana inicia 
su actuación a comienzos de la 
década de los 70. Su base social 
no es expresiva aunque su pre
sencia se hace sentir a través de 
sus constantes operativos. A pe
sar de los fracasos de otros mo
vimien tos de guerrilla urbana en 
el continente, en El Salvador e! 
bloqueo de la "via electoral" a 
través de los fraudes, el cierre 
de la Universidad, el desempleo, 
y la existencia de fuerzas de la 
nueva izquierda, tales como el 
" Blogue Popular Revoluciona
rio" y el "Frente de Acción 
Unificada", constituyen fuerzas 
potenciales para la alimentación 
dei movimiento guerrillero. 

Las perspectivas dei gobierno 
dei coronel Romero - elec-to 
por fraude según la UNO -no 
son muy promisorias; el coronel 
tiene fama de "duro": él orde
nó abrir fuego sobre estudiantes 
causando numerosos muertos. 
En su campana, Romero dijo 
que después de 24 horas de su 
posesión como Presidente, liqui
daria el "Bloque" y el "Fren
te". En el período preelectoraJ 
se promovió su imagen de hom
bre fuerte y de "mando" para 
enfrentar la crisis. Desde enero 
de este ano El Salvador vivió 
dos secuestros y muertos por la 
guerrilla urbana, asesinato de sa
cerdotes, masacre en la asonada 
contra el fraude (se habla de 
800 desaparecidos), muerte de 
siete obreros el I o. de mayo, 
además de la continuación dei 
cierre de la Universidad y dei 
problema geopolítico irresuelto 
con Honduras. iHasta dónde 
llegará la violencia? e 



NICARAGUA 

A cincuenta anos 
dei primer bombardeo 
aéreo norteamericano 

AtaqUBS 
enpicada 
y BI primer bombardeo 
B bBja aJtitud 
de la Fuerza AénJB 
dB Estados Unidos 
• exptll'Ímentaron 
BnBSBpBÍS 
hace media sigla 

Por Gragorio Selaer 

iez anos antes dei 
bombardeo dei es
cuadrón aéreo de la 

Legión ndor alemana contra 
Guemica, otro escuadrón aéreo, 
perteoeciente a los Estados Uni
dos, Je indicó a la Alemania de 
Hitler el m~todo de la experi
mentación con fines bélicos de 
las ventajas de la Útilización dei 
bombardeo y ametrallamíento 
desde el aire a poblltciones o 
cíudades abiertas. A cíncuenta 
aiios de aquellas pruebas i11 vivo, 
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Asf qUlld6 la cal/e principal cu Chinandega (abajo) dcsfn"s de la batalla mtr1t con
servadores y liberaks en febrero cu 1927, m la que partic,paron dos avione.s tri
pulados Por los mercenarios norteamericanos Broolu y Mason. Arriba un biplano 
02U de los utilizados />Or los "marines" en Nt"car<U(Ua. 

siguen siendo casi ignoradas en la 
mayor parte de nuestra América, 
salvo para los que aún viven y 
padecieron en carne propia aque
llos ensayos. 

El mãs famoso fue el que 
cebó contra la población de El 
Ocotal el 16 de julio de 1927. 
Pero no había sido el primero, 
ni seda el Wtimo. Pero la ac
ción contra El Ocotal se cono
ció en el mundo entero por la 
gran cantidad de victimas que 

arrojó y por el sentirniento de 
horror e índignación que desató 
en los propios Estados Unidos. 
E! gobemador de Illinois, Ed
ward Dunne, en carta abierta 
que dirigió al presidente Calvin 
Coolidge, después de negar que 
lo de E! Ocotal hubiese sido 
una batalla en regia, sino que se 
trató de "una simple matanza 
de características atrocer', afir
mó que "en toda la ;tlstoria 
norteamericana no se hi visto j 
jamás un acto de indecei:cia co-



', mo el que ahora está exhibién
! ~ dose en Nicaragua". 
: EI gobemador Dunne men-

) c10nó específicamente que du
rante un enfrentamien to entre 
dos fracciones nicaragüenses, un 
destacamento de infanteria de 
marina se unió a uno de los 
bandos e lüzo fuego "bajo la 
bandcra de los Estados Uni· 
dos". y que "ordenó también 
que un escuadrón de aeroplanos 
saliese a bombardear al supues
to cnemigo, > eso cn un pais 
con el cual estamos en paz y 
donde sabemos que no hay 
aeroplanos ni cai\ones an tiaé
reos". Dunne no l>l! limitó a la 
queja · "La matanza de 300 ni· 
caraguenses afladió- hecha 
por los norteamericanos, consti
tuye una mancha para los Esta· 
dos Unidos. y por tal motivo 
pido la degradación y el castigo 
dei general Logan Feland, que 
iue quien ordcnó el bombar
dco".(l) 

Los marines 

La lucha que en esos mo
mentos libraban los dispersos 
contingentes de Augusto César 
Sandino en la abrupta regi6n de 
Las Segovias no era suficiente· 
mente conocida en Estados Uni-

( 1) Gregorio Sc:lser. Sandino. Gene
ral de Hombres Libres. T. l, p. 266. 
Editorial Tdángulo, Buenos Afres, 
1959. 

dos y Europa, pero si en Hispa· 
noamêrica, donde la mayor par
te de ios principales diarios, cn
lonces de tcndencia liberal y 
antimperialista. como E/ Mer- , 
curio de Santiago de Chile, y 
!.a Prensa y La Naâó11 de Bue
nos Aires, dedicaban espacio 
destacado a las noticias proce
dentes de Nicaragua y fust{ga
ban en sus editoriales la partici
pación norteamericru1a en lo 
que. en última inslancia, era 
una guerra civil cn la que se 
medían los partidos Liberal y 
Conservador. El presidente Coo
lidge tom6 partido a favor de 
este último y desde fines de 
1926 marines desembarcados de 
la flota comandada por el almi
rante Julian Lat1mer cumplían 
acciones de guerra, una actua
ción desembozada como la que 
anos más tarde realizarían en 
Indochina, sin una declaración 
formal avalada por el Congreso, 
como lo establece la Constilu
ción. 

Sandino había participado en 
acciones bélicas en el bando dei 
Partido Liberal durante los pri
meros cinco meses de 1927. A 
principios de mayo, el jefc rnili· 
tar de su fracción -denominada 
constitucionalista, general Jo. 
sé Maria Moncada, pactó con 
un representante personal del 
presidente Coolidge, Mr. Henry 
Stimson, el cese de la lucha, en 
momentos en que estaba a esca
sos kilómetros de la capital, Ma-

nagua, y en condiciones mfüta
res aptas para tomaria sin 
mayor csfuerzo. En la localidad 
de Tipitapa se concertó un, 
acuerdo por el rua! los liberalcs 
deponían las armas y se sujela
ban a una pacificación garantiza
da por las tropas invasoras. El 
precio iba a consistir, para Mon
cada. en la obtención de la presi
dencia mediante clecciones "su
pervigiladas" o supervisadas por 
los marines meses más adelan te; 
y para los soldados constituciona
listas, en diez dólares por cada 
fusil que cntrcgasen al cjército 
cxtranjero. En síntesis, que se 
desarmaban, rendidos a discre
ción a una potencia foránea, en 
momentos en que la victoria esta
ba ai alcance de la mano. 

Sandino, uno de los generaJes 
de Moncada, fue el único que se 
negó a avalar la " T raición de 
Tipitapa". Con un subterfugio 
eludió comparecer con sus fuer
zas en el lugar designado para 
entregar las armas, y se dirigió 
hacia las montaflas segov1anas. 
Según lo iba a referir más tarde, 
''pasé tres días en el cerro EI 
Común, abatido, triste, sin saber 
qué actitud tomar, si entregar las 
armas o defender el pais [ ... J 

Allí, solo, reflexioné mucho 
l- .. j y mo decidi a luchar [ ... ] 
para protestar por la traición a la 
patria y a los ideales nicaragüen
ses · [ ... ] las balas serían las 
únicas que deberían defender la 



Sl!is biplanos D H-4 (izqw'erda) yvarios anfíbios OL-B(chrecha)Jueron los prim1rros aviones del cuerf>O de ''mannu" que 
oJ>llroron en Nicaragua 

soberania de Nicaragua, pues no 
habla raz6n para que los Estados 
Unidos intervinieran en nuestros 
asuntos".(2) Allí decide enton
ces publicar su primer manifiesto 
político, que Ueva fecha 12 de 
mayo, y que finaliza con estas 
palabras: "Mi resolución es esta: 
yo no estoy clispuesto a entregar 
mi.s armas en caso de que todos 
lo hagan. Yo me haré morir con 
fos pocos que me acompaiian 
porque es preferible hacemos 
morir como rebeldes y no vivir 
como escJavos." 

Sandino será fiel a esa pro
mesa hasta el fin. Su lucha, 
mezcla de ideal libertario y de 
nacionalismo intuitivo, se exten
derã cinco anos más y sólo de-
pondrâ las armas cuando el últi
mo de los marines deje suelo 
nícaragüense. Pero esa batalla de 
anos de eminente conten.ido po
litico-social, será marcada por la 
propaganda de Estados Unidos 
como actos de.depredación de 
"bandits", o sea "bandidos". La 
palabreja figurarâ hasta en los 
mapas de la región por él domi
nada, como "Bandit Support 
Area". Cuando el periodista y 
escritor norteamerlcano Carleton 
Beals, el primero en cruzar las 
Hneas de combate y en entrevis
tara Sandino, de qu.ien recogerá 
su ideario, pregunta a un jefe 
militar estadounidense el porqué 
dei infamante apelativo, el yan
qu.i respondera con un guíii9 
cómplice que se trata de una 
"denominación técnica", que de
signa a una "banda" o agrupa
ción de personas. La explicación 
es tan estúpida como el resto de 
las argumentaciones dei coronel 
de mçrines y Beals, que revelará 
(2) Idem. p. 228. 

ai mundo en una serie de notas 
la verdad de lo que pasa en el 
país centroamericano invadido 
por sus COfilpatriotas, así lo pun
tualizarâ..(3) 

Unas cuantas bombas 
de dinamita 

Puesto que se trataba de 
"bandidos" puestos fuera de la 
ley, todo estaba permitido para 
extetminarlos. La participación 
de la aviación de Estados Unidos 
comenzó, empero, bastante an
tes de que Sandino lanzara su 
primer desafío a la tropa invaso
ra. Según lo refiere el general 
Vemon E. Megee, qu.ien peleó 
en Nicaragua en el período 
1929-1931 en el cuerpo de mari· 
nes, el primer contingente de 
aviación Jlegó a Nicaragua ai 
mando dei mayor Ross E. Ro
well el 26 de febrero de 1927. 
Las máquinas arribaron desarma
das, en barcos que las descarga
.ron en el puerto de Corinto, 
sobre el Pacífico. Eran seis bipla
nos DH-4, dotados de motores 
Liberty con enfriado de agua, 
resabios de la Primera Guerra 
Mundial, armados de dos ametra
lladoras calibre .3C y adrales 
para diez bombas de fragmenta
ción de J 7 libras cada una. La 
velocidad máxima de los apara
tos no sobrepasaba en mucho las 
100 millas por hora, pero su 
velocidad de aterrizaje era co-
(3) âuteton Beals, Banana Gold, p. 
89. J .B. Llppincott Co., Philadel
phio, 1932. 

(4) General Vemon Edgar Megee, 
"Contra· las guerrillas de Sandino en 
Nicarogua", cn Revista Conservadora 
dei Pensamiento Ce11troamericano, 

rrespondientemente baja.(4) 

Los otros aviones comple
mentarios del escuadrón eran 
01-6, modelo primitivo de los 
anfibios Loening, dotados de 
un solo motor con enfriamien
to de agua, el Packard V-12 
invertido, armados con ametra
lladoras Scarff-Lewis en la ca
bina del observador. Las máqui
nas desarmadas, conducidas se
cretamente por tren a Managua, 
fueron armadas en un inculto 
potrero de la capital que hac{a 
las veces de aeródromo, y en el 
que hasta ese momento única
mente _operaban, ,Bara la inçj-_ 
piente Fuena Aêrea Nicara
guense, dos biplanos Laird-Swa
llow dotados de motores Curtiss 
OXS, operados por dos aviado
res estadounidenses mercena
rios, Brooks y Mason. A princí
pios de febrero de 1927, duran-
te la feroz batalla por Chinan
dega, en la que se enfrentaron 
los conservadores dei presidente 
títere Adolfo Díaz y los libera
les dei general Moncada, Brooks 

·y Mason volaron sobre el área y 
_dejarq~ caer . "unas cuanta~ 
bombas de dinamita hechas a 
mano, las que, supuestamente, 
encendían con la brasa de sus 
habanos, a pesar de la cortedad 
de las mechas. Aunque estos 
proyectiles eran mãs aterradores 
que letales, lograron hacer huir 
a los liberales y dar la victoria a 
los conservadores, qu.ienes hasta!~ 

No. 119, agosto de 1970, pp. 42-51, 
Managua. Megee es igualmente autor 
de un trabajo de tesis de graduación, 
U11ired Srates .Military lllter11ention 
in Nicaragua, 1909-1932, University 
of Texas, Austin, 1963, que escribió 
a su retiro dei Marine Corps en 
1959. 



Pt tos ·mannn" posan m Nicaragua delarnede unodehispnmerosavionesm 
l/n,ar el distintivo de ese ciurpo miÜJar norteamencam, 

' 
+.- ese momento habían Uevado la 

peor parte" .(5) 

La batalla de Chinandega des
truyó la ciudad y causó · Ia 
muerte de centenares de nicara
güenses, la mayoría de ellos 
mujeres y nüios. Los liberales 
acusaron a los aviadores Brooks 
y Mason de "conducta, inhuma
na en 1a guerra y de masacre de 
inocentes". La protesta, refleja
da en la prensa, h.izo que los 
dos mercenarios fuesen discreta
mente retirados dei país. El ma
yor Rowell heredó los dos bi
planos locales y los unió a los 
seis nuevos que se ensamblaron 
tan rápidamente, que el 18 de 

(5) Idem. 

marzo estuvieron en condicio
nes de volar como obseivadores, 
cuando se libró la batalla de 
Muy Muy. El 28 de marzo, 
cuando chocaron marines y li
berales en León, sobre el ferro
carril de Corinto a Managua, 
uno de los aeroplanos fue alcan
zado por armas de fuego livia
nas. Al día siguiente, un OH-4 
que patrullaba la misma línea 
férrea, fue alcanzado desde tie
rra por una ráfaga de ametralla
dora. EI piloto, capitán H.D. 
CampbelJ, a pesar dei daõo a su 
aparato picó sobre sus atacantes 
y los dispersó con fuego de 
ametralladora. Como lo afirma 
Megee, "estas dos acciones bre
ves marcaron el final de la fase 
de observación neutral y el co-

mienzo de la verdaderu partici
pación cstadounidensc en la 
guerra civil de Nicaragua". 

Casi imncdiatamenle después 
se produjo una especie de para
lización bélica que fue el prelu
dio de la "Traiciôn de Tipita
pa". La tregua se deshizo cuan-

1 do Sandino i.nició su guerra de 
guerrilJas teniendo como enemi
gos a conservadores y Liberales 
ahora amistados, y a los invaso
res machos, designación ésta de 
carácter ofensivo para los "grin
gos". Poresa época los sandinis
tas revivieron una cuarleta crea
da en la década de 1850 contra 
otra expedición "-gringa", la de] 
filibustero William Walker: 

Si en el camino dei Mombacho 
ves dos orejas en punta 
tirale por hijueputa 
que es la cabeza de un macho. 

''No les tengo miedo" 

Los aviadores marines dei ma
yor Rowell iniciaron su aprendi
zaje de vuelos de reconocimien
to y enlace, ai mismo tiempo 
que Sandino y sus huestes ha
cían el suyo en materia de lu
cha de guerrillas. Los aparatos 
carecían de equipo de radio y 
el problema de la comunicación 
aeroterrestre era agudo. E! en
frentamiento a los "bandits" hi
zo posible que la utilidad de la 
aviación en reconocimiento, en
lace y para transporte de emer
gencia fuese demostrada y acep
tada. Las máquinas habían sido 
empleadas ya durante la ocupa
ción - que continuaba- de Hai
tí y la Dominicana, pero según 
Megee, "no había habido opor
tunidad - salvo en unas pocas 
ocasiones- de demostrar la ca
pacidad de ataque terrestre". La 
experiencia iba a materializarse 
el 16 de julio. 

Dos semanas antes, el 1 o. de 
julio, Sandino daba a conocer 
su primer manifiesto político, en 
el cual, entre otras expresiones 
desafiantes, típicas de ese perío
do inicial, el presunto "bandit", 
reta así ai invasor: 

"Venid, gleba de morfinóma
nos; venid a asesinarnos en nuéS· 



tra propía tierra, que yo os espe
ro a pie firme ai frente de mis 
patriotas soldados, sin importar
me el nú mero de vosotros; pero 
tened presente que cuando esto 
suceda, la destrucción de vueslra 
grandeza trepiuará en el Capito
lio de Washington, enrojeciendo 
con vuestra sangre la esfera bian
ca que corona vueslra famosa 
White House, antro donde ma
qulnãis vuestros crímencs ( ... J 
No soy un mercenario sino un 
patriota que no permite que se 
ultraje a nucstra soberania 1-.. ] 

Nuestra joven patria, esa 
morena tropical, debe ser la que 
ostente en su cabeza el gorro fri
gio con el belHsimo lema que 
simboliza nuestra divisa rojo y 
negra y no la violada por aven
tureros morfinómanos yankees 
traídos por cuatro csperpentos 
que dicen haber nacido aqui en 
mi Patria l-.. J" 

Es un lenguaje que suena a 
fanfarronería, pero Sandino iba 
a probar en todos los anos si-

guientcs que no se quedaba en 
las palabras. El 1 2 de julio un 
oficial de marines le hace Uegar 
una nueva inlimación por escri
to: 

"Parece imposiblc que usted 
permanezca aún sordo a pro
puestas razonables y aun a pe
sar de sus respuestas insolentes 
a mis pasadas insinuaciones, 
vengo de nuevo a darle una 
oportunidad más para rendirse 
con honor. 

"( ... ] nosotros estamos pre
parados para atacarlo en sus po
siciones y terminar de una vez 
por todas con sus fuerzas y su 
persona, sí usted insiste en soste
ncrse [ ... ] a su cabeza se le 
pondrá precio y nunca más po
drá volver usted en paz a su 
patria sino como un bandido 
que ahuyentarfa a sus propios 
connacionales. Si usted viene a 
Ocotal con toda o parte de sus 
fuenas y entrega sus armas pa
cíficamente, tendrã con sus sol
dados garantías que yo le ofrez-

co, como representante de una 
gran nación poderosa que no 
gana batallas con traición [ ... J 

"De otro modo usted sera 
proscripto y puesto fuera de la 
ley, perseguido donde quiera y 
repudiado en todas partes, en 
espera de una muerte infaman
te: no la dei soldado que cae en 
la batalla, sino la dei criminal 
que merece ser baleado por la 
espalda f · · ·] Usted tiene dos 
d ías para darme una contesta
ción que salvará la vida de mu
chos de sus seguidores l- .. ) Ha
ga el favor de decirme de su 
resolución sí o no y yo deseo 
sinceramente para bien de sus 
soldados y de usted mismo que 
sea sí. (Fdo.) G.D Hatfield, 
U.S · Marine Corps Commanding 
Officer, Ocotal, Las Segovias." 

Sandino respondió por telé
grafo horas mãs tarde: 

"Campamento del Chipote, 
Via San Fernando. A1 Capitãn 
G.D. Hatfield. El Ocotal. 

"Recibí su comunicación ayer ~ 

En tstt mapa oficial norleomeni:ono (/leva el emblema dei cuerj,o de "marines'' oparece lazono de operociones ontison
diniJtas indicodo como "bandi't subbort oreo" 
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y estoy entendido de ella. No 
me rendiré y aqui los espero. 
Yo quiero patria libre o morir. 
No les tengo miedo; cuento con 
el ardor y e1 patriotismo de los 
que me acompai'ian." 

"Patria y Lihertad. (Fdo.) 
A.C. Sandino." 

El guerrillero trató, con el 
texto, de hacer creer a Halfield 
que no se moveria de San Fer
nando y que estaria a la espera 
de ét, a la defensiva. En lugar 
de eso, se movió suhrepticia
mente hacia el Ocotal con una 
fuerza de 60 hombres armados, 
a los que acompai'iaban quizás 
más de un centenar que espera
ban poder pertrecharse con las 
armas que se quitaran a1 enemi
go. En El Ocotal hahia 37 mari
nes y 47 guardias nicaragiienses. 
En la noche dei 15 ai 16 de 
Julio Sandino llegô hasta las pri
meras calles de la ciudad y esta
ba a punto de tomar los lugares 
claves, cuando un centinela dio 
la voz de alarma. La guamición 
despert6 en medio dei estrépito 
de la fusilería y el factor sor
presa fracasó. Sandino esper6 a 
las primeras horas de la maiiana 
para hacer llegar a Hatfield la 
intimación de rendiciõn: la ciu
dad estaba prãcticamente toma
da, salvo los cuarteles de los 
marines y de la Guardia, sendos 
edifícios de mampostería a los 
que las balas de los fusiles no 
bacían mella. 

La verdadera versión 

A las 1 O de la maiiana, una 
patrulla de rutina aérea de dos 
aparatos piloteados por el te
niente Hayne Boyden y el arti
llero Michael Wodarcyzk regis
tró las seiiales dei combate. Los 
dos aviadores gastaron sus mu
niciones ametrallando las posi
ciones dei guerrillero antes de 
regresar a Managua a dar la voz 
de alarma. Arribaron -a su base 
a las 12.15 y, en menos de una 
hora, los cinco DH-4 disponi
bles habían sido armados con 
bombas livianas de fragmenta
ción y fajas completas de muni
ciones para ametralladoras, y 
partían hacia El Ocotal. E! ma-

yor Rowell describió as{ la ac
tuación dei escuadrón, que llegó 
al lugar a las 15: 

"Yo inicié el ataque y sal{ 
de la columna en picada desde 
los 1 .SOO pies saliendo cerca de 
los 600. Luego terminamos des
cendiendo de los 1.000 pies y 
saliendo a los 300. Puesto que 
el enemigo no había sido some
tido a ninguna forma de bom
bardeo aéreo que no fueran las 
e a rgas de dinamita arrojadas 
desdr los Laird-Swallows L- .. J 
no nos temía. Se exponían de 
tal manera que pudimos ocasio
narle danos que estaban fuera 
de proporción a los que pudie
ran haber sufrido si se hubieran 
puesto bajo cubierta.". 

La verdad fue otra. No todos 
los aproximadamente 300 muer
tos y 200 o más heridos perte
necían a las guerrillas de Sandi
no, que por otra parte ya te
nían experiencia previa de ata
ques aéreos, aunque - y en esto 
tiene razón Rowell- ninguno 
de esa envergadura y magn.itud. 
La mayor parte de las víctimas 
fueron habitantes de El OcotaJ, 
que desconocedores de esa gue
rra desde el aire permanecieron 
a la descubierta como especta
dores sin sospechar que ellos 
mismos pudieran ser blancos de 
las bombas y la metralla. De 
abí la enormidad de las hajas y 
las escasas pérdidas de Sandino 
en su tropa, ya que con ellas se 
retiró en completo orden. Un 
indicio lo provee el propio Ro
well, al informar que todos los 
aviones fueron alcanzados por 
armas de fuego livianas y que 
su propio aparato tenía 44 per
foraciones de balas. 

Según el general Megee, "esta 
acción aérea, generalmente reco
nocida como el primer bombar
deo en picada organizado y el 
primer ataque aéreo a haja altu
ra hechos en apoyo de tropas 
terrestres, fue decisivo". Su cãl
culo fue "de 40 a 80 muertos y 
probablemente el doble número 
de heridos". Desde la finaliza
ción de la Primera Guerra Mun
dial no habia vuelto a ser em
pleado como arma de guerra el 
bombardeo y ametrallamiento 
desde el aire, y menos aún con
tra poblaciones abiertas que 
desconocían sus características 

y efectos letales. De ahí la con
moción que provoc6 en Estados 
Unidos y en todo el mundo. 
Contradictoriamente, la cruel
dad de la acci6n aérea llarnó 
por vez primera la atenciôn in
ternacional sobre lo que ocurría 
en Nicaragua, mãs que todos los 
cables enviados hasta ese mo
·nento. 

La Federación Norteamerica
na dei Trabajo (AFL) protestó 
enérgicamente por el "acto de 
barbarie" autorizado por el ge
neral Logan Feland. Este, por 
toda respuesta, envi6 un cable a 
Washington pidiendo la medalla 
por servicios distinguidos para 
el mayor RoweU. Fue complaci
do por el presidente Coolidge, y 
él mismo felicitado por ordenar 
la operación. 

Desde Buenos Aires, el matu
tino La Prensa publicó un edi
torial til ulado "Acción de gue-· 
rra o asesinato"( 6), donde des
pués de recordar que ya bahia 
vaticinado la posibilidad de un 
enfrentamiento directo entre es
tadounidenses y nicaragüenses 
rebeldes, acotaha: 

"Nuestro vaticinio está cum
plido. La responsabilidad cae 
jmicamente sobre quien creô la 
situación de fuena a que está 
sometida Nicaragua. Y sólo el 
desconocimiento absoluto de 
que el mundo, aunque calle ofi
cialmente, conoce el alcance de 
ciertas afirmaciones, puede lle
var al Departamento de Estado 
a proclamar que el ataque es 
legítimo, porque él ~o recono
ce carãcter beligerante a la ban
da encabezada por Sandino ni 
c o mo participante dei movi
miento político'; que las activi
dades desplegadas por la marina 
de guerra estadounidense son 
dirigidas únicamente contra 
'bandidos', y que las tropas no 
han becho 'mãs que cooperar 
con la gendarmería nicaragüen
se en la supresión de éstos. 

"El carãcter que hayan asu
mido las fuerzas dei general 
Sandino después de la forzada 
pacificaci6n de la republica in
vadida no interesa desde el pun
to de vista doctrinario, porque, 
cualquiera que sea la interven: 
(6) La Prensa, Buenos Aires, 20 de 
julio de 1927. 



ción de las tropas norleamerica
nas cn su persecución cs impro
cedente y está condenada por 
los principios dei derecho inter
nacional y repudiada por las 
disposiciones de la legislaci6n 
común. 

"Porque, una de dos: o las 
fuerzas destrozadas en Ocotal 
son tropas regulares, aliadas en 
armas en un movimiento revolu
ci0nario, o se han convertido en 
banda de asaltantes. En cuaJ
quiera de los casos la ingerencia 
norteamericana es condenable. 
En el primero, porque sin me
diar declaración de guerra, sin 
haberse proclamado la existen
cia de un conflicto bélico en 
Nicaragua, se penetra en su te
rritorio, se 'desarman revolu
cionarios' y a los que se resisten 
a enlregarse por las buenas, se 
los destruye en una acción de 
evidente similitud con las que 
se reaJizan durante las operacio
nes militares. 

"Si, por el contrario, los que 
han combatido a las fuerzas es
tadounidenses es un conjunto 
de bandoleros, se ha Uevado a 
efecto un atentado contra la 
soberania de un país, ya invadi
do, porque la lucha contra ban
didos es una cuestión interna, 
sometida ai control de las auto
ridades constituídas, y no libra
da ai capricho de un comandan
te de marinerfa de desembarco .. 
Oebe tenerse en cuenta, ade
más, que se ha peleado a muer
te, vale decir, que se ha apli
cado la sanción de la última 
pena a indivíduos que. no fue
ron juzgados y para los cuales 
se pasaron por alto todas las 
garantias que constituyen la ra
zón de ser de los gobiernos. 

"La afumación de que se 
trata de 'bandidos' empeora, 
como se ve, los procederes ob
servados por los Estados Unidos 
en eJ desdichado episodio de 
Nicaragua. Cuando se hablaba 
de revolucionarios se seguia la 
misma línea de conducta traza
da el día en que ai atropellarse 
su soberania se desconoció el 
derecho internacional. Hoy, 1 
cuando se habla de 'bandole
ros', se une a este acto de pre
potencia la violaci6n flagrante 
de los principios de la legisla
ción interna. Porque al matar 

No. 15/agosto 1977 

EJ general Megee (am·ba). no puda 
derreta, ai general Sandino ( ckrecha) ni 
su.s leccúme.s :siruieron para dobkgar a 
Vietna,n 

'bandidos' las tropas se erlgen 
en supremo poder de policía, 
juzgan, desconocen la legitimi
dad dei gobierno que impusie
ron con sus bayonetas y caiio
nes y se sustiluyen a todas las 
autoridades reemplazándolas 
por Ia votuntad de un Secreta
rio de Estado extranjero que se 
atreve hastjl a hacer calificacio
nes y estabtecer categorias de 
'revolucionarios' y 'bandidos'. 

"Lo sucedido en Ocotal si 
no es acci6n de guerra, irregular 
e ilegítima, es un asesinato." 

Esta clase de asesinatos con
tinuó durante anos a cargo de 
las fnerzas navales, terrestres y 
aéreas de Estados Unidos. Los 
aviones continuaron ejercitán
dose en las selvas y quebradas 
de Nicaragua de un modo tan 
eficaz como adiestramiento, que 
el general Megee, que peleó du
rante la Segunda Guerra Mun
dial, ai escribir su crónica que 
glosamos, explica que ''el alta
mente efectívo sistema de apo
yo aéreo inmediato desarrollado 
por ta Marina y el Cuerpo de 

Marinos durante la Segunda 
Guerra Mundial y m'ás tarde 
perfeccionado en Corea, tuvo su 
génesis en las operaciones de 
guerrillas de los man·nes contra 
el general Sandino en Nicara
gua". De ahí que "las lecciones 
aprendidas durante la Segunda 
Campa.na Nicaragüense (la pri
mera fue la intervención norte
americana en 1 912, en la que se 
destacó un precursor de Sandi: 
no, el general Benjamín Zele
dón, quien también fue desalo
jado a ca.iionazos de su reducto 
de Masaya por los marines dei 
almirante Southerland) bien 
pueden resultar vãlidas por 
Vietnam". 

E! consejo de Megee data de 
1970. Evidentemente, sus "lec
ciones" no sirvieron para doble
gar a Vietnam. Tampoco do
blegaron a Sandino, a quien ja
mâs pudieron capturar vivo los 
marines. ni tos de tierra, ni los 
de mar ni los de aire. Sandino 
los venci6, obligándolos a salir 
dei país, que era el objetivo que 
Se propuso ai iniciar su Jucha. e 
cuadernos dei tercer mundo 



RIUS 

La historieta 
como 
arma concientizadora 

[ffi JUS, muchos de sus 
c::::J lectores se preguntan 

c6mo comenz6 usted 
a trabajar en caricaturas e histo
rietas 1.Hay algún antecedente 
familiar? 1.Lo hac{a usted desde 
chico? 

- La verdad es que no hay nin
gún antecedente familiar .. En- mi 
familia no hay ni caricaturistas ni 
pintores, ni dibujantes. 

-iY entonces? iC6mo fueron 
sus comienzos? 

- Y o estuve siete aiios en e] 
seminario. Iba para cura, pero me 

Con récord de tlraje 1111 su pás 
y dt1Ct1nas de edicionea 
en e/ 8Jtlterior, 
el conocido humorista 
maxicano nos habla 
de su iniciaci6n periodística 
y las inmensas posibllidades 
de esa técnica de comunicacl6n. 
Para Riusel futuro dei perioãlllfflO 
está en la historieta 
y por ua mismo no entiende 
por qué los socialistas 
no aprovechan mejor 
este poderoso 
lnlttrumento delucha 

corrieron a tiempo. Cuando sair 
hice un poco de todo, estuve de 
dependiente en una librería, vendí 
jabones y trabajé en unafuneraria. 
Fue ailí donde dure más, y como 
no tenía mucho trabajo - no 
había a veces suficientes muer
tos- me puse a leer. Y a ratos 
dibujaba. Un día llegó un em
pleado de la revista "Ja-já", de Ex
celsior, vio mis dibujos y le gus
taron. Enseguida me ofreció 
pubJicarme alguno en la revista, 
pero tenían que tener humor. 

- Sus dibujos ya eran cari-

Beatriz Biaio 

caturas . .. 
- Bueno, en aquellos aiios yo 

estaba muy influenciado por 
Steinberg, un rumano naóo·na
lizado norteamericano que en los 
tiempos de la guerra introdujo la 
caricatura de una sola línea. Los 
trazos eran simples, casi infantiles. 
Antes de Steinberg las caricaturas 
eran de muchas líneas y en general 
con demasiado texto. 

Instintivamente empecé casi a 
copiar este humor. Haáa humor 
por el humor, lo que se Dama 
liumor bianca, en abstracto. Así 



Eduardo dei Rfo, más conocido por Rius, nacido en el Estado de 
Michoacãn, en Zamora, en 1934, es uno de los grandes hi.norieli.atas 
de América Latina y posiblemente del mundo. Ha hecho de su 
trabajo un arma para poner al alcance de su pueblo temas tan diver
sos como cl marxismo y la nutriciõn, la masoncria y la energía 
nuclear. 

Esruvimos en su casa de Cuernavaca, decorada con a lgunas de las 
pinturas que produce en sus escasas horas libres, donde compartimoe 
coo Rosa María, su esposa y Eréndira Cohen, una joven cstu diante 
mexicana que nos acompanaba, variashorasdccharla que nodueron 
adentrando en la experiencia de este creador de personajes, llenoe de 
humor y sabiduría. 

Supimos por Rosa Maria que el humor lo acompaiia a Rius "a 
todas horas, desde que se levanta", y que su hija Raquel ya se cn
camina por el dibujo y las historietas. Con Rius nos enceramos de su 
constante búsqueda de un lenguajc más accesible a las capas po
pulares, capa:r; de llevu- su mensaje a los más vastos sectores. Su sen
cillez y hasta humildad contrasran con algunas ideas prefabri
cadas que uno puede hacerse midiendo exclusivamente la dimenriõn 
de su trabajo y su divulgaciõn a nivel internacional. Lo que más 
trasciende es su espíritu militante, su entrega a la causa de servir a los 
demás a t0maJ'. conciencia de su situaciõn. Compartimos con los Ice
tores los temas que abordamos con Eduardo dei Río. 

empecé . .. 
- . . . y curiosamente en una 

funeraria . .. 
- Sí. 
- , Ya ten{a en aquellos anos ,/a 

idea de dedicarse a la caricatura o 
era solamente un medio de llenar 
las horas de tedio? 

- Tenía la idea de animarme y 
algún día ir a una revista para ver 
si me publicaban algq, pero lo veía 
muy utópico. Nunca pensé que me 
fueran a pagar. Esto era en 1956. 

- Y cuando surge la posibilidad 
de publicar los trabajos en "Ja-Ja", 
l sigue en la funeraria? 

- Sí. Mientras estaba en la 
funeraria hacla los chistes. Salía a 
comer y entregaba los trabajos a la 
revista. Todas las semanas me 
publicaban cartones. Poco a poco 
me fui relacionando con carica
turistas mexicanos, comencé a 
conocer sus trabajos. En México la 
caricatura política tiene una larga 
tradición. 

- ;.Algunos de sus colegas in
f/uyeron en sus estilos? 

- Empecé a seguir con atención 
el trabajo de Abel Quezada. Cuan-
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do é! dejó "Ovaciones" y pasó a 
otro periódico, me fue fácil pedirle 
una carta recomendándome para 
que ocupara su lugar. Fui ense
guida a ver ai director y ese mismo 
día "Ovaciones" comenzaba a 
publicar mis trabajos. Fue aquel en 
verdad mi debut como caricaturis
ta politico. Durante un ano todos 
los días me publicaron caricaturas. 

"Cuba me hizo 
cambiar" 

- ,Cudl era el estilo político de 
sus primeros tiempos? 

- En aquellos anos yo no tenía 
ninguna preparación política ni 
conocimiento de lo que estaba 
pasando en el país. Pero a pesar de 
todo la acogida a mis trabajos fue 
buena. Fue a partir de ahí que me 
interesé en leer las revistas de 
carácter politico que se editaban y 
me vinculé con los que trabajaban 
eneso. 

En verdad mis primeros contac
tos con la litercltura política habían 

Rius por Rius (en 1959) 

sido durante la etapa de trabajo en 
la funeraria. AI lado había una 
librería de refugiados espâõoles. 
Ellos me pasaban libros de novelis
tas políticos. John Steinbeck fue de 
los escritores de izquierda el que 
me influyó más en aquel tiempo, 
por su temãtica sobre las luchas 
sindicales y sociales en los Estados 
Unidos. Entré en esos anos en la 
Asociación Mexicana de Periodis
tas, donde estaba entonces la 
mayoría de los trabàjadores de 
prensa de izquierda. Había una in
tensa actividad cultural, conferen
cias, pláticas ... 

- ,Cómo interpreta esa bús
queda suya de contactos con la 
gente de izquierda? i. Podn'a decirse 
que usted intula muchos de los 
problemas sociales y polr'ticos, aun 
sin tener mayor información sobre 
e/los? 

- Puede ser que se interprete 
que como muchos seminaristas de 
aquel tiempo tendría que haberme 
ido a la derecha, pero no fue así. 
Siempre me incliné por los pro
blemas sociales y políticos desde 
una perspectiva progresista. 



- ,En qué otros medios tra
bajó? 

;:, - Surgió pronto la posibilidad • i de trabajar en "Siempre" y mãs 
, tarde en la revista "l?olítica". que 
~ ha sido la mejor publicaciõn de iz

quierda de México. 
- ,Fue mds o menos en esa 

epoca que usted realizá un viaje a 
Cuba y a varios países socialistas 
europeos, aderneis de la URSS? 

- Sí. En 1961 realicé un viaje a 
Cuba. Eso fue lo que realmente me 
hizo cambiar. Y de Cuba fui a 
Checoslovaquia, Hungría y la 
Uniõn Soviética ... 

- Justame11te en un libra que 
recopila sus primeros trabajos. 
//amado "Primeras Porq11enas" es
tuve leyendo que en Cuba no le 
creían que era usted mexicano, 
porque es "giiero yojiazul" . .. 

-SI. ydibujéal único mexicano 
que admiten los cubanos y ustedes, 
sudamericanos, con su amplio 
sombrero, huaraches y cartu
chera. 

- ;,Se podn'a decir que ese viaje 
fue decisivo para su trabajo pos
terior? 

- EI contacto con los países 
socialistas me abrió los ojos. Me 
hizo comprender que el camino es-
taba allí. 

Antes del viaje yo utilizaba la 
tesis de los dos imperialismos, pero 
el contacto con Cuba, particular
mente, fue definitivo para mi para 
comprender la real dimensiõn dei 
socialismo. 

A mi regreso ingresé a1 Partido 
Comunista Mexicano, donde es
tuve seis anos. Luego sali, no por 
diferencias ideológicas, sino por 

problemas de cómo encarar el 
trabajo dentro dei Partido, sobre 
todo lo relacionado con la prensa, 
que era mi campo. No sé por qué 
en general la izquierda se aferra a 
una prensa anquilosada, llena de 
slogans y por cierto inaccesible a 
las capas populares. Ese es un 
defecto generalizado, los largos 
editoriales, las opiniones, los in
formes ... 

- l Desde entonces no ha mi
litado en ni11g11na otm organi
wción 7 

- Hice y hago mi trabajo 
político en la caricatura y la his
torieta. Estoy en el PMT, Partido 
Mexicano de los Trabajadores. 
peroconfieso que milito muy poco. 

- lHa tenido alguna incursión 
en el periodismo escrito 7 

- Hice un poco cuando estuv~ 
de sub-director de la revista Su
cesos. Alü realicé reportajes pero 
más que nada mi tarea era dirigir a 
otros periodistas, darles pautas de 
trabajo. 

Una.rmamuy 
poderosa 

- En general, en América 
Latina un periodista con defini
ciones socialistas claras tiene 
problemas. Me imagino que mds 
aún quince anos atrds, cuando 
cada viaje a Cuba era una here
jía . .. ;.Eso sucedió también con 
Rius? 

- Obviamente sí. Por mi viaje a 
Cuba perdí varias trabajos. Y mis 
publicaciones en favor de Cuba me 
valieron perd~r otros tantos. Sería 
demasiado larga de enumerar la 

' ' Los primeros historietistas 
de América Latina 
fueron los aztecas '' 

serie ... Uegõ un momento en que 
no tenla dónde trabajar. Me 
quedaba Siempre, pero de una 
caricatura a la semana no se podía 
vivir. Esto fue en 1965. Había 
decidido dejar la caricatura, me 
quería casar y ya no veía porvenir 
en mis dibujos. 

- , Regresar a la funeraria . .. 7 
- O a vender jabones. Pero fue 

entonces que me propusieron 
hacer una historieta. Una editorial 
nueva, dirigida por un caricaturis
ta amigo mío, tenía ese proyecto. 
Querían una historieta cómica. 

,. -, Y ncepta? 
- E1 desafío me daba mucho 

miedo. Yo nunca había hecho his
torietas. Pero me atrae. Se me 
ocurre hacer una historieta có
mico-política, que saliera de lo 
normal, y ahí surgen Los Super
machos. Primero como publi
cación quincenal y luego semanal, 
cuando adquirió fuerza y ganó la 
simpatia dei lector. Poco a poco le 
fui introduciendo temas mãs 
políticos y de actualidad. 

Fue con Los Supermachos que 
comencé a comprender la impor
tancia y las tremendas posibili
dades de la historieta como ins
trumento para concientizar a la 
gente. 

- En esa tarea concientizadora 
que usted se impone ,cómo elige 
los temas a tratar?, Cuáles son los 
criterios manejados? 

- En parte los temas surgen de 
cartas que recibo dei público, 
solicitãndolos. En parte por mi 
propia iniciativa. lncursiono asi en 
temas que eran tabú para la his
torieta en México: la política, la 
religiõn ... En un plazo de dos 
anos más o menos, cuando la res
puesta dei público es muy signi
ficativa y los tirajes suben a cifras 
importantes, a distintos niveles 
surge la convicción de que esta era 
un arma política muy poderosa de 
la oposición. Eran los anos del 
gobiemo dei Presidente Díaz Or
daz. Hay presiones sobre el editor 
- un hombre de derecha que sólo 
veía al proyecto como negocio - Y 
se le hace ver la necesidad de cam-



biar d contenido de la historieta. 
Entonces él me pide que "baje el 
tono". Pero yo no estuve de acuer
do y as! lleg6 e! día en que apareci ó 
un número de Los Supermachos 
que no había sido hecho por mí. 

- Se habr'an apoderado de sus 
personajes para dar vuelta el rnen
saje . .. 

- EI editor había preparado un 
equipo para sustituirme y no pude 
hacer nada. Es decir, podría haber 
recurrido a un tribunal, pero me 
advirtieron que en los tribunales 
había ya una consigna circulando 
contra m1. De modo que se que
daron con Los Supermachos. 
Claro que te fueron cambiando de 
contenido, cada vez se iban más a 
laderecha. 

- 1. Y cdmo reaccionan los lec
toresl 

- Cuando yo hada la historieta 
llegamos a vender doscientos mil 
ejemplares semanales. Ahora es
tán vendiendo menos de treinta y 
cinco mil. 

- i. Y usted cómo reaccionó des
pués? 

- Pensé en volver a los jabo-
nes ... 

Marx y Lenin según 
Rius 

- Pero a esa altura Rius era mds 
popular en México que un jugador 
de fútbol de la seleccidn. No iba a 
ser fácil abandonar la historieta 
para pasar a vender jabones. 

- Así fue. Varios editores me 
llaman y me proponen hacer otra 
revista. Nacen Los Agachados. 
Pero ahora ya cuento con un editor 
de izquierda. Yo no queria másex
periencias con editores comunes y 
corrientes. Era el ano 1969. Yo veía 
con cierto escepticismo la posi
bilidad de encontrar un editor que 
realmente respetara mi trabajo y 
me apoyara en un momento de 
dificultades politicas. Pero afor
tunadamente encontré a Guiller~ 
mo Mendizâbal que me tuvo fé y se 
lajug6pormí. 

- En esta época surgen los li
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AI Estilo Rius 
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bros que mds se conocen fuera de 
las fronteras mexicanas, como La 
Joven Alemania, o Marx para 
principiantes. 

- Sí, continúo siempre tra
bajando en Los Agachados hasta 
febrero de este ano y comienzo a 
dedicarme a libros no seriados, 
que hacía cuando había algún 
tiempo libre. Comencé con e) de 
Cuba para principiantes, que hasta 
ahora es eJ que más ha sido edi
tado. Tiene unas quince edkiones 
fuera de México (entre ediciones 
piratas y las otras), en varios 
idiomas: inglés, francés, alemán, 
sueco, danés, griego, portugués, 
noruego ... ActuaJmente se estã 
traduciendo ai japonés. No sé 
cómo va a quedar eso. 

- i Hay muchas ediciones 
piratas? 

- Lamentablemente sí, pero no 
deja de ser una satisfacci6n enorme 
verse en idiomas extranjeros, aun
que no paguen. Y la difusi6n 
claro ... 

- Justamente de eso se valen los 
especialistas en ediciones piratas. 
;_Qué/ibrosiguea Cubaparaprin

cipiantes7 

- Hke después La joven 
Alemania, que fue un pedido de la 
República Democrática Alemana, 
para lo cual me invitaron especial
mente a visitar eJ país. Después 
surgen Marx y Lenin, a pedido de 
Edkiones de Cultura Popular, la 
editorial qel PCM. Por motu 
propio hago Cristo de carne ~ 
hueso, traducido a varios idiomas, 
La lglesia de los Agachados y La 
Panza es primero, éste último, un 
libro de otro tipo, para educar al 
pueblo en los buenos hábitos 
alimenticios. 

- Se dice que usted es vege
tariano ,es verdad? 

- Bueno, es que en el proceso de 
Los Agachados me interesé en la 
alimentación. Mi mujer terúa 
problemas dei rugado, consul
tamos muchos médicos y final
mente caímos con un homeópata. 
EI senor le quit6 la carne en la dieta 
y mejor6. Entonces me puse a es
tudiar nutrici6n. Y cuando ví las 
ventajas que tenía opté por volver
me vegetariano, naturista y todo 
eso. 

- , Y es muy estricto en sus 
hdbitos7 
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+. - No, soy heterodoxo. Na
turista soy en el sentido de no con
sumir medicamentos de esos in
dustriales. 

- lLa venida a Cuemavaca está 
vinculada con la adopción de esos 
/1dbitos? 

- No exactamente. Es que 'en 
1968 tuve algunos problemas que 
me causaron una enfermedad ai 
coraz6n que me obligó a aban
donar la ciudad de México. En 
aquel tiempo yo dirigía con otros 
caricaturistas, una revista po
pular, de humor, que se llamó La 
Garrapata. Nos metíamos muy 
adentro de la política de aquellos 
anos. Estábamos en la oposición ai 
gobiemo y de ahí surgieron los 
problemas. Estuve detenido y fue 

.la intervención de Lázaro Cár
denas (que era pariente mío, una 

· especie de tío) que influye para que 
me liberaran. 

Desde Cuemavaca sigo tra
bajando normalmente, tal vez has
ta más a gusto. 

Los seguidores 

- Cuando surge 1m in,strumen
to tan poderoso como la historieta
política y prende en el pueblo 
parece lógico que aparezcan otros 
proyectos con los mismos obje
tivos. lSucedió también eso con 
Rius? i. Tuvo seguidores? limi
tadores? 

- Sí. He notado que hubo 
mucha gente tratando de hacer 
historietas como Los Agachados. 
Algunos ejemplos hay de ini
ciativas que han fracasado, que es
taban inspiradas en nuestro 
trabajo. Entre las experiencias 
exitosas basadas en Los Aga
chados está La Firme, de Chile, que 
surgió durante el gobiemo de la 
Unidad Popular. Ellos me escri
bieron pidiéndome una especie de 
perdón por utilizar un instrumento 
que, según me decian, yo había in
ventado. 

-,Ynofueasf? 
- Bueno, más o menos ... 
- Hasta ahora hemos hablado 

de los ejemplos de buena histo-



rieta, fonnativa, conc1enhi.adora, 
pero lo que•mds abunda e,1 Mé
J.ico, y eso Ilama la atención a 
cualql4ier extranjero es el hábito 
por la lectura de historietas malas, 
alie11antes, como la tan popular 
Kalimá11 o Lágrimas y Risas. 

- Creo que México es uno de 
los países en donde se leen mãs his
torietas. Y, en general, la peor 
clase de historietas. Es que se trata 
de un medio que es más efectivo 
que la televisi6n. Pero que, como 
la televisi6n, puede ser mala o 
buenasegún c6mo se la utilice. 

- iPor qué dice usted que es un 
instn1mento mds eficaz que la 
televisión? 

- EI mensaje de la televisi6n es 
fugaz, desaparece, perece, En 
cambio el dela historieta queda allí. 
EI lector la puede volver a consul
tar, la puede releer para aclarar al
go que no haya entendido. Sumen
saje es permanente. 

- Habiendo alcanzado un tiraje 
semanal de doscientos mil ejem
plares, Rius innegablemente tiene 
un "gancho". iCuál definiria usted 
que es e/ ingrediente de sus his
torietas que atrae ai público? 

- Yo siempre traté de usar el 
humor. Creo que es el primer y 
principal ingrediente. El segundo 
seria e) tema a tratar. Tienequeser 
atractivo o intrigar a la gente. 
Debe ser un tema que ai lector le 
interese conocer. Creo que un ter
Cãer ihgrediente y muy importante 
es el lenguaje. Hay que decir las 
cosas en forma atractiva y fácil de 
entender. 
· . - l Dónde aprendi ó usted esas 
técnicas? 

- Sobre la marcha. Me fui dan
do cuenta de que tenía que ser muy 
claro y muy conciso para explicar 
un problema. 

- ,Estudió los personajes y el 
lenguaje de una historieta que hizo 
escuela, aunque en el sentido 
opuesto a la suya, el Pato Dona/d? 

- Sí. Me puse a estudiar como 
quien dice a la competencia. Y creo 
que hasta el día de hoy no domino 
bien esta técnica. 

- Posiblemente los que hacen e/ 
Pato Dona/d digan lo mismo. 

- Puede ser. Es que sobre todo 
el diálogo entre los personajes es 
muy importante. La amenidad el 
movimiento, el uso adecuado d~ la 
violencia, que es un ingrediente 
muy atractico de la historieta. . . 

-,Yelamor? 
- Yo inventé un lema: violen-

cia, sexo y agruras, para hacer his
torietas. Creo que son los in
gredientes indispensables. Claro 
que hay que dosificarlos muy bien 
porque si no podemos caer en el ex
tremo de la historieta alienante, 
que tiene el único objetivo de ven
der. 

- l Cómo se combinan ade
cuadamente? 

- A mí me sucede que no sé 
hacer el libreto previ o a lo quevoy a 
dibujar. Essobre la marcha que voy 
haciéndolo todo. Es por eso que 
hablo de que me falta técnica de hi!r 
torieta. Soy anárquico para tra
bajar, no tengounadisciplina. 

-::.. , T rabaja siempre solo? 
- Sí, es la consecuencia de mi 

anarquía. Aunque una historieta 
requiere de un equipo de gente 
para que salga bien. Una persona 
hace el argumento, otra los diá
logos, una tercera traza con lápiz 
las páginas, otra entinta, uno pone 
las letras y finalmente tiene que 
haber uno que pase el color. 

:-{o, en cambio, tengo que hacer 
todo eso. Me ayudaba mi mujer en 
el color, pero aun así es un trabajo 
agobiante. Aguanté doce anos y 
no más. Por poco me muero. 
Ahora estoy en una tregua con
migo mismo. Estoy tomando aire 
para seguir de nuevo. 

- l Con Los Agachados?· 
- Ya no. Con una historieta de 

otro tipo. Todavía no la tengo 
muy definida, pero en ella deberá 
participar más gente, será una 
tarea de equipo. Posiblemente 
cada caricaturista haría su propia 
historieta dentro de la misma 
revista. 

- ,Nunca ha incursionado en 
dibujosanimados? 

- No, es una técnica muy di
latada. Tuve ofertas para hacer 
dibujos animados, pero a mí me 
gustan los resultados rápidos de la 

historieta. Una película de media 
hora de dibujos animados puede 
llevar dos anos de eJaboraci6n. En 
cambio una historieta se hace en 
cuatro o cinco días. Y la historieta, 
como ya senalé, queda allí, para 
volver a consultar. 

- Y en particularsus historietas 
no só/o quedan sino que ya se las 
ve desde el comienzo como ins
trumentos de consulta. Según nos 
hemos enterado, ya se utilizan en 
leu secundarias;_ No es asi7 

- Sí. En las preparatorias las 
han usado de libros de texto. 

La fama y la vida 
privada 

- A veces se podn'a pensar que 
Rius no tiene vida privada, que las 
solicitudes de su público /e toman 
las horas que e/ trabajo le deja 
libre, y que según nos cuenta, ·no 
sonmuchas ... Lafamanosecon
ci/ia cone/ anonimato. 

- Sin embargo yo siempre he 
tratado de estar en el anonimato 
para poder trabajar. Si no me seóa 
muy difícil producir en la medida 
que lo hago. Aunque confieso que 
no es fácil sustraerse de la po
pularidad. la fama es muy pesada. 

- i.Cómo ve e/ problema su 
familia? 

- Está de acuerdo conmigo. Es 
que uno acaba verdaderamente 
por no tene.r vida privada, por no 
poder vivir en paz. 

- l Cree usted que los nuevos 
medios audiovisuales son una 
competencia para e/ periodismo es
crito? 

- Creo que el futuro del pe
riodismo está en la historieta. No 
exactamente la historieta que yo 
hago, pero sí un periodismo 
mucho más gráfico, que a la vez de 
ser comprometido resulte atrac
tivo para la gente. Pero sigo 
creyendo que el periodismo im
preso no tiene una competencia en 
la televisi6n. Son mensajes di
ferentes. 

Mi experiencia es clara: me han 
pedido muchas veces que haga 
folletos para auxiliar en la edu
caci6n. Son más eficaces que la 



televisión. Sin embargo, no he 
aceptado porque tengo por norma 
no hacer nada ni para el gobiemo 
ni para los gringos. Creo que es 
muy importante mantener la in· 
dependencia frente a estos dos 
poderes ... 

- Habla11do de los gringos. es 
de suponer que ya le 1,ayan so
licitado también su colaboración. 

- Efectivamente, tuve ofertas 
de la Esso, de la Volkswagen y 
varias otras transnacionales para 
hacerles folletos de propaganda. 
Las remuneraciones. que me 
ofredan eran realmente muy 
buenas. A veces hasta medio se 
arrepiente uno de tener convic
ciones tan estrictas ... 

- l Ha dado e/ases de dibujo, de 
historietas o de algo afin con su 
trabajo? 

- Ocasionalmente di dases de 
dibujo en primaria. Se trata de 
talleres pero me quitaban tiempo. 

- Supimos también que usted 
está trabajando con su esposa en 
una escuela activa, en Cuema
uaca. 

- Cuando ilegamos a Cuer
navaca mi esposa y yo nos 
preocupamos de buscar para nues
tra hija Raquel una escuela que le -
diera una formación acorde con 
nuestras ideas. No la encontra
mos. Vimos entonces la necesidad 
de crear una escuela diferente, que 
siguiera los programas oficiales 
pero que aplicara criterios pe
dagógicos modernos. Mi esposa es 
maestra y fue así que pusimos una 
escuela activa. no tradicional. La 
forma como se trabaja es muy 
diferente a la de las escuelas ôfi
ciales y privadas tradicionales. En 
la ciudad de México ya había unas 
cuantas, aunque en Cuernavaca es 
la primera. El chiste es que el nino 
tiene libertad absoluta para Uevar 
a cabo sus estudios. EI maestro no 
es la autoridad sino un companero 
más de los nífios. 

Esta experiencia me inspiró a 
hacer periodismo infantil. Surgió 
una revista, Cucurucho, tan fuera 
de lo común en el medio infantil 
que los nífios no la aceptaron fácil
mente. 
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todoelmundo 

Ya estaban condiciona
dos ... 

- Si, ya estaban condicionados 
por Walt Dísney y todo lo demás. 
Y nosotros les estábamos dando 
una revista didáctica, que era 
divertida, pero los hadapensar. E1 
nino debía participar en la revista. 
Pero no se vendía lo suficiente 
como para poder mantenerla. No 
tenía tampoco publicidad. Hi· 
cimos veinte números, quince· 
nales. Fue en 1975. 

Ahora estoy haciendo también 
periodismo infantil, en el suple· 
mento dominical dei periódico "El 
Universal", de México. 

- l Ha pensado en hacer tra
bajos exclusivamente para circular 
en e/ extranjero o todo ha surgido a 
partir de su deseo de contribuir ai 
esclarecimiento dei pueblo me
xicano? 

- Mi humores muy mexicano. 
EI lenguaje que utilizo es local, por 
eso no he pensado en producir 
para el exterior. Creo que no se me 
entenderia. 

- No es as(, y lo demuestran las 
traducciones a tantos idiomas de 
sus obras. Rius gusta en e/ exterior. 

- Pero como cosa folk16rica. 
Algunos trabajos que pensé que 



serían leídos fuera de México los 
hice cuidando más el lenguaje, 
porque senti que enseguida los 
iban a traducir. Fue el caso de Los 
Tupamaros, que elaboré con 
materiales que ellos mismos me 
hicieron llegar, o los números 
dedicados a Chile, ai problema de 
los chicanos, a Puerto Rico. 
Cuidaba el lenguaje para hacerlo 
accesible a toda América Latina. 

En el caso de Los Tupamaros el 
libro fue introducido clandesti
namente en el Uruguay y aliá hubo 
un semanario que intent6 re
producirlo, pero en el primer in
tento lo cerraron. 

- La diversidad de temas que 
usted aborda en sus libros parece 
indicar que sus inquietudes son 
muy amplias ;_ Cudles son los pasos 
previos a la elaboración de esos 
temas ? 

- Para el trabajo en las his
torietas he tenido que ir hacién
dome experto en muchos pro
blemas que antes desconocía. 
Primero tengo que entender el 
tema, para luego hacerlo entender 
a otras personas. Hubo casos en 
que tuve que leer hasta cinco y seis 
libros y luego resumirlos. Fue lo 
que me sucedió cuando hice el 
librito de energía nuclear, el de 
alimentaci6n, masonería, el Opus 
Dei, etc. 

La parte más pesada dei trabajo 
en este tipo de historietas es la 
documentaci6n. 

Congresos y convenciones 

- Hay congresos y conven
ciones de médicos, abogados. 
científicos, etc. ilos hay también 
de caricaturistas 7 

- Sí, hay encuentros y con
gresos, pero no se discute nada, 
más bien es para conocer los 
trabajos de otros. 

- Usted nos deda ai comienzo 
que e/ primer viaje a los países 
socialistas fue decisivo para su 
trabajo y sus definiciones po/(. 
ticas. i. Qué uso se /e da a la cari
catura en esos países? 

- Después de aquel viaje estuve 
otras cuatro veces en Cuba -
siempre recibí una inyección de 
optimismo - y llegué a la convic
ción de que para los cubanos la 
caricatura y la historieta fueron 
satanizadas. por el tipo de uso que 
seles daba antes de la Revolución y 
por el material que les llegaba. 

Sin embargo, ahora en Cuba se 
vive un proceso de utilización de la 
historieta. Y ya están exportando 
algunas. 'Incluso me han enviado 
gente para ver en qué podia yo 
ayudarlos. Pero el problema de la 
falta de papel es clave para poder 
utilizar la historieta en forma 
masiva. 

En general, creo que es una 
carencia dei socialismo no haber 
sabido aprovechar las ventajas de 
la historieta sobre otros medios. 

- i. Cuáles fueron los trabajos 
que le dieron mayores satisfac
ciones? 

- Creo que el de Marx y el de 
Cuba para principiantes. En la 
medida que el trabajo de uno es 
más difundido son mayores las 
satisfacciones. 

- Si, como usted nos seiialaba, 
s" humores muy mexicano;_ nunca 
tuvo obstáculos con esos libros de 
circulación masiva? 

- Bueno, con ·e1 de "la joven 
Alemania" tuve algunos pro
blemas. En Alemania no entencl.ían 

' ' Creo en el Cristo ,, 
de carne y hueso 
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mis chistes y a su vez e!Jos me 
hacían otros a los que yo no les 
veía el menor sentido dei humor. 
Pero el mayor de los problemas en 
ese y otros casos fue mi empeno en 
bajar a los héroes de las estatuas. 
Eso no siempre fue com prendido. 

- Fue una de las cosas que pensé 
cuando le{ su libro de Lenin. Me 
gustó muchfsimo, pero no sab{a si 
a muchos leninistas ortodoxos les 
habr{a gustado su referencia __a/. 
go velada_a la posible amante de 
Vladimir llich. 

- Sí, ese fue un aspecto no 
siempre bien recibido ... Es que el 
sentido dei humor no es el mismo 
de un pueblo ai otro. 

- Su formación de siete aiios de 
seminario l tiene alguna relación 
con el trabajo que desarrolla 
ahora? ;_Le dejó marcas detecta
bles? 

- En el seminario le impregnan 
a uno laidea de laayudaa la gente. 
Para ellos es ayudarla a irse ai 
cielo. Yo, que me eduqué con los 
salesianos, una de las 6rdenes más 

. modernas de la Iglesia, dedicada a 
Ja enseiianza -en mis tiempos a la 
ensenanza de los niiios pobres-, 
recibí la idea de ayudar a la gente 
pobre. Una especie de mística de 
misi6n. Esa vocación de servido. 
de ser útil a alguien en la vida me 
qued6 de los siete aiios de semi
narista. Claro que para mí se fue 
convirtiendo en ayudar a la gente a 
tomar conciencia de su situaci6n. 

Tuve que caer en e1 marxismo 
para compcender en qué forma 
podia yo utilizar esa vocación de 
servido que sentía. Y comprendí 
que esa imagen de Cristo que se 
maneja dentro de la lglesia tenía 
que ser reinterpretada, a favor de 
otras ideas. Yo sigo siendo cris
tiano, pero sin ninguna relaci6n 
con la religión. Creo en el Cristo de 
carne y hueso. Vengo a ser una-es
pecie de cristiano por el socialís
mó, precursor dei movimiento que 
tom6 ese nombre. 

- ,Cómo es recibido su trabajo 
en la lglesia? 

- Las reacciones son extremis
tas. Por un lado, ti ala derecha me 
excomu1g6, pero en los sectores 



+ renovadores he encontrado mucho 
apoyo y simpatia. 

- ;.A qué sectores logra /legar 
prioritariamente? 

- Uno busca llegar a las dases 
más bajas, pero en verdad se llega 
a los obreros, a la clase media y a 
los estudiantes. mayoritariamen
te. 

La historieta en el 
elmundo 

- ;.En qué países considera que 
se hace actualmente un buen uso 
de la historieta polftica? 

- Por ejemplo en ltalia, donde 
se la usa mucho. Aliá fue publi
cado mi libro de Cuba y despuês 
surgieron varios libros sobre la 
historia de ltalia, sobre el marxis
mo, etc. También hesabido queen 
lnglaterra y los países escandi
navos se crearon grupos de ca
ricaturistas muy interesados en la 
historieta, según dicen "al estilo de 
Rius" . En Estados Unidos los 
chicanos trabajan tambiên en eso. 
Incluso me vino a ver un grupo de 
dibujantes para que yo los ayu
dara. También la gentedelPartido 
Socialista de Puerto Rico está en 
plan de hacer historietas, y salen 
cosas muy interesantes. 

- ,De modo que hay algo as( 
como una "escuela Rius"? 

- Bueno, creo que lo que yo he 
iniciado se puede mejorar mu
chísimo con gente más preparada, 
con más cultura ... 

- Aunq ue a veces esa gente es la 
que lo estropea todo con su elitis
mo ... 

- Sí, ha sucedido así ... Habría 
que pensar en organizar una es
cuela, donde ensefiar la técnica de 
la historieta. La caricatura no se 
puede ensenar, pero la historieta 
sí, porque es una técnica. 

- , Qué le parece Mafalda? i. Qué 
otros c1iricaturistas considera im
portantes actualmente? 

- Creo que MafaJda ha sido 
uno de los intentos más serios de 
aprovechar la historieta. Digo más 
serios aunque Quino es un gran 
humorista. 

104 cuademos dei tercer mundo 

Oski también me gus~a mu
chísimo y me influyeron su humor 
y su dibujo. También el de un his
torietista norteamericano, Walter 
Kelly. que hizo una historieta más 
o menos política que se llamó. 
Pogo. 

- l Le i11fluyó Posada, el ca
ricaturista mexicano de la Re
volución? 

- Es Posada un artista que ad
miro mucho pero creo que no me 
influyó en nada. S1 influyeron en 
mí Abel Quez.ada y Gabriel Var
gas, también mexicanos, el último 
creador de La familia Burró11. 

- , Ha le(do algo sobre el do
mi11io imperialísta de los medios de 
comu11icación? i. Le interesa el 
tema? 

- Leí trabajos de Mattelart, 
pero creo que es un tema que reciên 
está comenzándose a estudiar a 
fondo. 

- i. Cuál es su proyecto futuro 
más ambicioso? 

- Hacer libros de texto para es
tudiantes de secundaria y pre
paratoria analizando temas de 
divulgaci6n científica, filos6fic.a, 
etc., utilizando el mismo sistema 
dei libro de la historia dei capitalis
mo. Cada mes se publicaria un 
libro (quizá con la editorial Po
sada) en el que trabajaría un 
equipo. Creo que vale la pena in
tentarlo, por las infinitas posi
biHdades que se abren. 

- Lo que es admirable en usted 
essu capacidad de trabajo . .. 

- Es que yo digo, que si fuera 
mujer estaria llena de hijos. No sé 
decir que no ... 

- Perodiceques(ycumple. Eso 
es lo importante. 

- Tengo mucha capacidad de 
trabajo, esoes lo maio. 

- l Su hábito de coleccionar es
tampillas se vincula a su trabajo 7 

- Desde chico colecciono es
tampillas, pero me sirven ahora 
mucho. para personajes histó
ricos, para documentaci6n. Saco 
ideas de vestimentas, caras etc. 

- ,P~rquéelseudóni!710Rius? 
- Me llamo Eduardo dei Río, y 

en mi familia no querian que en-

trara ai periodismo, porque se les 
hacía que era una profesión sin 
futuro. lnventé entonces el seu
dónimo Rius, para latinizar mi 
apellido, Pero después me enteré 
que Rius era un apellido catalán 
muy antiguo, que significa jus
tamente río. Por eso mucha gente 
cree que soy espanol. 

- i. Y esos familiares cómo lo 
ven ahora? 

-Depende. Hay algunos pa
rientes que me han servido de ins
piración para mis personajes y 
ellos mismos se identifican, de mo
do que las cosas no andan nada 
bien ... 

- También en las caracterís
ticas f(sicas los tom ó por modelo. 

-Sí. Esoagravalascosas. 
_ Y pasando a urr tema que 110 

hemos tocado lCuáles son los 
premias que ha merecido su 
trabajo? 

- En 1976 la UNICEF (que 
depende de Naciones Unidas) le 
dio un premio a Los Agachados 
por su valor educativo y didáctico. 
En México había un premio de his
torieta. Tlacuilo, que es el nombre 
de los dibujantes aztecas, los 
primeros historietistas que hubo 
en América y ese lo recibí tres 
veces. Lo otorga la Asociación de 
Dibujantes de México. Me lo 
dieron dos veces por Los Aga
chados y una vez por Los Super
machos. También he recibido 3 
premios nacionales de periodismo. ' 

Ahora estoy invitado a Lucca, 
Italia en el próximo mes de oc
tubre, ai festival más importante 
de historieta de todo el mundo. Se 
concursa con los trabajos habi
tuales de cada uno. Fue en ese fes
tival que me dieron el premio de 
UNICEF. 

- Ha pensado en ir ai A/rica a 
hacer un libro sobre la nueva 
realidad dei continente? 

- Me gustaría mucho visitar 
Africa, y en particular preparar un 
libro sobre Angola. Justamente en 
el "Jornal de Angola" publicaron 
varios días seguidos mi libro sobre 
Marx, en su edición en português. 
Pero por ahora ese viaje es s6lo un 
sueno... • 



Congo 
E n contraposiclón a su veclno 

oi ex-Congo Belga (hoy ·Zaire), el 
proceso hacla la autonomia dei 
Congo "fronc:és" fue reletivamen· 
ta pac;o'fico. AI proclamar la inde
pendonclo en 1960, ai ex-frallo 
Fulbert Youlou se enfrent6 c:on 
condiciones similares a las que 
prodominaban on muchos países 
latinoameric:anos un slglo y me. 
dlo atrás Una evidente macroce-
1 alia ( representada en este caso 
por el eje Brazzaville-Pointe Noi
re que monopolizaba la econo
m(a) falta de cuadros tâc:nicos 
(hab<a 30 bachilleres congoleses 
en 19601 y el exacerbamlento 
por el colonialismo de las ten
dencias regionalistas y tribalistas. 
1 EI fracaso de la polltica neo
colonlallsta de Youlou motlv6 su 
deposici6n en 1963. Si bien su 
sucesor Alphonse Massamba-Oe
bat proclam6 su adhesl6n ai so· 
ciallsmo, v forz6 la retirada de 
los tropas francesas estacionadas 
on 8rozzavllle, sus tendenclas 11-
boroles y parlamentaristas lo lle
veron a sucosivas crisis, que cul~ 
minaron con su renuncia el 1 de 
enero de 1969. 

Asume la presidencia el joven 
mayor Marien N'Gouabi y la vida 
pol{tica se reorganiza, creándose 
el Partido Congolês de los Traba
jadores (PCT) de detlnici6n mar
)Clsta-leninista y adoptendo en 
1973 una nueva constituci6n que 
proclama la República Popular. 

EI Estado pesa a controlar la 
enorgla aléc-trica, el agua, las 
grandes empresas industrlales y la 
comerclallzac::16n dei petróleo, 
mientras se proparan las con
diciones para la nacionalízacl6n 
total de este vital recurso. "La 
opci6n para nosotros no es na
cionalizar o no -explicaba N'Go
uabi - ese es un problema de 
soberania. La opc;i6n está en re
organizar las empresas de manera 
de no crear una nueva burguesia 
burocratizada." 
1 Aunque en ate perlodo H 
c, .. n importanes organizaclones 
de masas, como la Confederacibn 
Sindical, La Uni6n de la Juven
tud Soclallsta y la Unl6n Revolu
clonerla da MuJeres, esta "bur
guesia burocratizada" logr6 des
virtuar y congelar momentánea
mente l~,1 , wances revoluc lona
rlo1. En dlclembre de 1976 
N'Oouebl reellza una profunda 

·eutocr(tlce p(Jbllca y convoca a 
"radlcallzar la Revolucl6n", lnl-

clando un proceso de revisl6n de 
las estructuras partldarias, ai apa
rato dai Estado y las organlzaclo
nes populares. 

Se trotaba de acercar a i poder 
oi pueblo v para ello no só lo se 
emprondl6 una reforma educativa 
a m blclosa ( hasta entonces los 
ta xtos escolares proven(an da 
F ,anela) sino que se mod lflc6 la 
propia ostructura dei Estado. Los 
lunclonarios militares qua ocupa
ban cargos de autoridad en IH 
províncias fueron sustítuidos por 
comlsarios dai Gobiemo v Asam
b I o a s A e g i o nales elegidas 
en 1974 

Despu61de la lndependencla da 
Angola, Congo no vac110 en rec:o
nocer ai goblerno dei Dr. Agos· 
tlnho Noto v su clara posiclbn 
sobre el problema de Cabinda 
lua decisiva para frustrar los ln
tentos esclslonlstas en eSUI pro
vlncle petrolera angoleila, foman
todos por lntereses de las tran• 
naclonales petroleras que tem
bi,n actúan en oi Congo. 

EI 18 de marzo de 1977, 
mlentras • hallaba preparando 
las bases dei 11 Congreso Extreor• 
dlnarlo dei PCT, donde la pro
fundlzacl6n deberá ser instltuclo
nelizade, ai comandante N'Gou
abl lua aHSlnado por un grupo 
conspirador orientado por el ex• 
presidente Me•emba Oebat. 

Los complotados fracasaron 
en su Intento de usurpar el podar 
v Messomba Oebat fue ejecutado. 
EI sucesor de N'Gouabl, coronel 
Joachlm Jhombl Opango (quien 

desempana IH funciones de Jefe 
de Estado, presidente dei Comité 
'MUitar dai PCT v Jafe supremo 
de las Fuarzas Armadas) are un 
estrecho colaborador dei lfder 
•-lnado v la mevorla de los 
ministros dei antlguo gabinete 
fueron reconfirmados en sus car
gos. gorantlza11do que "el poder 
dei pueblo no caer6 en manos de 
e1to1 ambiciosos lnesc:rupuloaos v 
sedlanto1 de sangre" cuyo odlo 
creca a medida que la revolucl6n 
evanze. 

CAMERUN 

République Populaire du C.Ongo 

Gobiemo: ComitE Militar Provisional, presidido por Joachim 
Jhombi Opango ... Capital: Brauavillc (SOO 000 h.) ... Supcl"
ficic: 542 000 km2 •.. Poblaci6n: l 450 000 b. (70% rural) ... 
Moncda: franco CFA. . . Idioma oficial: franc&. . . Ficata 
N~c~o.nal: 15-VIII (Indcpcndcncia, 1960) ... Rcligi6n: animista, 
e ruuana ymwulmana ... PNB per cipita: S 17 d6larC$ anualC$ ... 
Educaci6n: SS5 mil cstudiantcs de todo nivcl cn l 97S ... Salud: Un 
mEdico cada nucvc mil habitantes 

Congo cs micmbro pleno de las Naciones Unicbs, la Organizaci6n de 
Unidad Africana {OUA), las Organizacioncs lntcrafricanas dei CafE 
y la Madera y cl Movimicnto de Patscs No Alincados. 

ZAIRE 



Corea 
Basta con una 01eada ai mapa pais con apoyo sov16tico. EI sur es 

pare comprender la tragedia dei ocupado por las tropas noneame-
pueblo coroeno cuya patria ha ricanas dei General Me Arthur. 
sido codiciada de,cle tempranas La derrota 1aponesa estimula 
épocas por los palses vecinos. el surgimlento de comitês p01>ula· 
Durante muchos siglos el Estado res on todo ai pais. M1entras que 
coreano estuvo dominado por las en el none estas organiuciones 
dinostlas chinas V mongolas, pero son apoyadas por los soviéticos, 
los perfodos en que el pais se en el sur son repromídos por los 
autogobern6 bestaron para crear norteamericanos, qulenes instolan 
un luerte sentimlonto nacional, en el gobierno O Syngman Rhae, 
un arte V uno cultura propios. un coreano que habia emigrado a 

Jap6n, quo siompro consider6 los Estados Unidos. 
o lo pen Insula su "puonte natural" EI paralelo 38 01 ostoblocido 
hacle oi continonte asiático, ocu· como 1/noa do d lv,sl6n entre om-
pb mllitormonto a Coroa en 1904, bas portos. En mavo do 1948 los 
lnnugurondo cuarro décadas de noneamericanos roalitdn oleccio 
"protectorndo" V posterior ano· nos en el sur que fuoron boicotea-
xl6n o i Imporia nlp6n que fueron das por los prlncípales partidos. 
Porticulormonto crueles V dos- Ante la proclomacl6n unilateral 
tructoros. de la "República de Coroa" en oi 

Durante lo Segundo Guerra sur y la postorgacl6n indefinida de 
Mundial las guerrlllas de la resis- la reuniflcaci6n dei pais, Kim li 
tencla coreana, que llevaban va Sung convoca a clecciones en el 
qulnce oi'los combatiendo bajo la norte v proclama, oi 25,Vlll -1948 
direcclbn de Klm II Sung, logran la República Democrática Popular 
expulsor ai invasor dei norte dei ~e Corea 

@
Dzosoo Mindzudzuyi Imoin Konghvagu.k 
Gobicrno: MariscaJ Kim U Sung, Presidente dei Prcsidium de la 
Asamblea Popular (Park Chung Hcc gobiema dictat0r-ialmente 
sobre la scparaústa República de Corca dei Sur en Seúl). . Ca-
picalcs: Pyongyaag (1 500 000 h.) en la RDPC: Scúl (5 000 000 h.) 
ai sur dei paralelo !18 ... Superfície: 220 791 km2 (121 19!1 km2 en 
la ROPC, 99 598 en d sur) ... Población: 48 milloncs ( 15 en la RD
PC, !l!I en el sur) ... Moncda: won ... Idioma: coreano. . Ficsta 
Nacional: 9-IX (Dia de la República, 1948) ... PNB per cápita: 
450 dólares anualcs en la RDPC, 400 en el sur ... Educación : Hay 
doce milloncs de cstudiantcs de todo nivel en el pafs. En el sur el 
analfabetismo todavfa es dei 15 por dento. 

0

EI veto nortcamericano impidi6 e! ingrcso de la RDPC en las Na
cioncs Unidas, pero cn 197!1 fue admitida como observador, lo que 
termin6 con la ficciõn dei carácter de observador concedido en 195!1 
a Corea dei Sur como "representante de Corea entcra". En 1975 el 
Movimiento de Pa1scs No Alineados incorpor6 como micmbro pica.o 
a I RDPC y rcchazó similar soücitud de Corca dei Sur. 

CHINA 

La Uni6n Soviética retire sus 
tropas de inmediato, pero los nor 
teamerlcanos permanecen ba)o la 
bandera de las Naciones Unidas, 
una organizacibn donde en ose 
entonces contaban con mayoria v 
que se neg6 a reconocer a la 
República dei norte. 

EI 25.Vl- 1950 estalla la gue 
rra. EI conflicto dur6 27 mMes v 
devastó ai pais, dejando un satdo 
de cuatro millones de muertos, 
1ncluyendo 140 mil soldados nor
teamericanos v alrededor de un 
mill6n de votuntarios de la Repú
blica Popular China. Los coreanos 
reclaman para si el mérito de 
haber logrado le prim«a derrota 
militar dei imperialismo yanqu1, ai 
obligarlo a firmar en iulio de 1953 
un armist•cio incondicional. 1 

Las Naciones Unidas dasauto' 
rizaron la presencia de tropas en 
Corea bajo su emblema, pero los 
Estados Unidos siguen mantenien• 
do en el pa(s sus efectivos, esta 
vez en nombre de un "pacto de 
defensa mutua". La pres,6n inter• 
nacional y de la prop1a opini6n 
públ lca norteamericana pu8de 
oblígar, en un futuro coreano, a la 
retirada de cstos efectlvos, pero 
Washington ha anunciado su de 
clsi6n de mantener en ai pais el 
armamento nuclear introducldo v 
fuorns aéreas v navales v con11-
nuar respaldando ai r6glmen de 
Park Chung Hee en Seúl. 1 

Una politica ferozment:a capl
tellsta ha llevado a conv•tir ai sur 
de Corea en un .. enclave exporta• 
dor" donde hDSl'.11 los n1/los son 
vendidos ai ext•ior, sln que POf 
ello haya me1orado el nivel de 
vida dei pueblo. Mientras tanto en 
el norte se dltsarrolla un amblclo 
so plan sexenal que est• impulsan 
do vigorosam«1te la construcctón 
dei socialismo. EI ob1etivo central 
sigue siendo la reun1ficaci6n de la 
patria, la cual, seoún la declara 
cl6n conjunte de 1972 debe ••li· 
zarse .. de formo indopendlente, 
pacifico v por encima de las dlf .. 
rencias de idoologfa". 

En el plano lnte.-naclonal el 
goblerno de Pyongyang procure 
mantener"" ai morgon dei conflic· 
to sino-soviético, recordando o 
ambas partes que ai principal ene· 
migo os oi imperlolismo. Coh0<en• 
temente, la República Domocr61l
ca Popul0< de Corea se incorpor6 
en 1975 ai Movimiento do Países 
No Allneados. En él, según K1m li 
Sung, se exprosa a escala mundial 
la ldea "Zuche", orientadora de la 
revolución coreana: "La ldea de 
que el dueilo de la Ravolución v 
la construcciôn dei socialismo son 
las mesas populares. u idea de la 
soberania v la indopendancla de 
cada pais." 



Costa de Marfil 
A princ1pios dei s19lo XIX 

comienzo la penetración coloniel 
lroncosa en oi Golfo de Guinea v 
on 1842 París esteblece su doml
nnclón colonial sobre el reino 
"mossl", ai que denomina Costa 
de Marfll, po'r ser esta riqueza oi 
principal atractivo econômico pa
ra los europeos de la época. La 
res,stencia a la conquista estuvo 
encabezada por Samori Turé, un 
mendigo "peule" con excepcio
nales dotes de mando. 

T ras tres décadas de sangrien 
tas luchos ( 1870-1898), Turé es 
derrotado v los senores feudales 
de los tribus dominantes termi 
nan por ocoger a los colonizado 
res, concluvendo acuerdos con 
ellos. 

En 1895 la metr6poli estable· 
co oi A frlca Occidental Francesa 
(AOF), agrupando ai Senegal, e l 
Sudân francês (hov Mali), Gui
nes v Costo de Marfil, agregando 
más terde los territorios de los 
actuales Chad, Alto Volta v Mau
ritania, Se procuraba de esta ma• 
nera lograr un cierto equilíbrio 
entre las regiones más pobres 
(Chad, Alto Volta) y las me1or 
provistas (Senegal, Costa de Mar 
fil) , Sin embargo esta unidad no 
prosperó después de la indepen 
dencia en una federación politl· 
ca Diversos intentos de integro 
ción económica se han ensayado 
con êxitos variados, pero éstos 
sblo han superado en los últimos 
tiempos las viajas barraras colo• 
nlales con la creaci6n de la Co· 
munldad Econômica de Africa 
Occidental, que agrupa a quince 
pa/ses de la regi6n que fueron 
colonlas francesas, britânicos v 
portuguesas. 

En el AOF la vida política 
mOderna nace en 1946 con la 
creac1ón de la Uni6n Democráti
ca Africana (UOA) como partido 
que se propone "la libertad polf 
tica de todos los territorios sir 
oposlción de clases". Feliz Houp 
he uet Boigny, un médico v rlcc 
plantador marlilello es designadc 
presidente de la agrupación er 
función de su experiencia ai fren 
te de una agremiaci6n de agrlcul 
toros. 

Aliado tácticamente dei PC 
francês - único partido galo qu, 
on ose momonto sostent'a posicio
nes antlcolonlalistas la UOA re& 
llzo huolgas, manifestaciones ~ 
bolcots a comerciantes europeos 
La represl6n contra esta lucht 
causa decenas de muertos v ml
llares de detenidos. E llo le da e 
Boignv argumentos- para romper 
su allanza con el PC en 1950 v 
aceptar un pacto que le propone 
François M1tterrand, entonces 
Ministro de Ultramar. 

EI UOA se eclipsa râpidamvn 
te v s61o en su tierra natal logra 
Boigny conservar su prestigio, 
S1n embargo, la influencia de 
N'krumah en Ghana v Sekú Turé 
on G ulneo convlerte a la indepen
denc lo on un hecho lrreverslble 
en A frlcn. Ent re 1958 y 1960 
toda oi A frica Occid ental F rance
sa devleno indepondiente y los 

i6venes Estados ingresan a las 
Nocionos Unidas. Conscientes de 
lo poco vlnbllldad económica de 
sus po(sos, los líderes pol/t icos 
promuovon una federaci6n. pero 
Boignv boicotea la ldea, celoso 
do la relativa prosperidad de su 
patrla v de sus privilegiadas rele· 
clones neocolonialistas con la an
t1gue motrópoli. "No decimos 
ad1ós a F rancia, sino hasta lue
go" habia declarado el dirigente 
marf llello ai proclamar la lnde-
pendencia. , 

G ran productor de cacao, ca 
fé, caucho v diamantes. Costa de 
Marfil ho logrado atraer a los 
lnvorsores transnacionales y desa
rrollar una industria de relativo 
lmponancla, con un alto índice 
do crocimlento económico. Sin 
embargo esta prosperídad se ho 
concentrado en ai sur y no ha 
bonoflclodo movormente a las zo
nos Norto, Noreste y Centro dei 
pais. Do estas regionos pobres 
procllden ai igual que en los 
vec lnos Togo, Benin v Nigeria
lo moyor/a de los oficiales dei 
ejórc1to v muchos observadores 

creen que estos militares podr/an 
seguir ai ejemplo de sus colegas 
de armas en esos países e iniciar 
un proceso da cambios cuando ai 
pais se enfrente ai problema de 
1 a su ceslón dei septuagenario 
Boignv, reolecto en 1975 para un 
cuorto per/odo a la cobeza dol 
Estado y oi partido único POCI 
(Partido Oomocrátlco de Costa 
de Murfll). 

Mlontras tanto oi vlejo 1/der 
enfrenta un crociente alslamlonto 
dlplomótlco por causa do su pol( 
t lca do dlâlogo con el réglmcn 
racista sudafricano, tesis rechaza 
da por un continente que ha 
conquistado sus derechos luchan
do. 

RépuLlique de Coted'Ivoire . . . 
Gobierno: Felix Houphouet Boigny. presidente. . Capital: Ab1d· 
jan (600 000 h.) .. . Superfície: 322 463 km2 . .. Población: 
5 500 000 h. (75% rural) ... Moneda: franco CFA ... Idioma 
oficial: írancés. . . Ficsta Nacional: 7 VIII (l ndependencia. 
1960) ... Religión: animista y musulmana ... PNB per cápita: 
460 dólares anuales ... Educación: 700 mil estud iantes de todo 
nivel en 1974 ... Salud: Un médico cada 15 mil habitantes 

Costa de Marfil es miembro pleno de la ONU, la OUA, la Comu· 
nidad Económica de Africa Occidental, las asociaciones de produc· 
tores de Caf~. Cacao, Oleaginosos y Madera y el Movimienro de 
Patses No Alineados. 
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Costa Rica 
A diferencio dei resto de Amé

r ica Central, donde l01 conquista
dores aspellolo1 oncontraron a su 
!legado culturas evanz&dos, oi te
rritorlo do lo octuol Corto Rica os
taba manos den1111mente poblado 
y los colonizadores pormanocie
ron en 61 largo tlempo eislado1, 
sin poder establecer el 1inema de 
le "encomlonda", virtual 81Clav1· 
zac16n de la mono de obra nati
va. 

Se form6 as( una soc,edad 
patr iarcal de pequallo1 prop,eta
rios, - sin une ollgarqufo terra
tenlente tan poderosa como en 
los países veclnos v mucho mês 
europeizado que útos. Tal vez 
ello explique por qu6 en lugar de 
devenlr un pa(s ote(nomonto do· 
minado por dlctaduro1 militaras 

clpayas, la Costa Rica moderna 
proclamo orgullosa su condlclón 
de "Sulza de América", pa(s ca
rente de oJ6rclto v con mês ma
estros quo ofectlvos de lo Guerdla 
Civil. 

S6lo on dos oportunidades se 
altor6 la tradlc16n pacífica de los 
costarrlcenset. La prlmera fue a 
mediados dai siglo XI X, cuando 
ai estadounlden.. Wllliam Wal
ker, que se habfa apoderado do 
Nicaragua, 1ntent6 oxtondor su 
domlnio ai sur v fuo derrotado 
por el p.-.sidonto Juan Rafael 
Mora. !..a segunda, clen ellos mãs 
u,rdo, cuando en 1 948 un fraude 
electoral dosemboc6 en guerra ci
vil ganada por las fuerzas enton
cos opositoras de José Flgueres. 

@ República de Costa Rica 
Gobierno: Daniel Odúber Quir6s, presidente. Capital: SanJ~ 
(500 000 h.) ... Superficie: 50 900 lcm.2 ... Población: 1 850 000 
h . (60% rural) ... Moncda: col6n ... Idioma oficial : cspaiio_l. .. 
Fiesta nacion al: 15.IX (lndcpendencia. 1821). . Religión : 
mayoritari.amcnte cat61ica. . . PNB per cápita: 850 d6lares 
anuales. . Educación : La educaci6n absorbc la cuarta parte de los 
egresos totales dei gobierno. Analfabetismo: 4 por dento ... Salud: 
Un m~dico cada 1 SOO habitantes 

Co5ta Rica es m.iembro pleno de las Naciones Unida,, el SELA, la 
OEA, el Mercado Común Centroamericano, la compadla navicra 
NAMUCAR y las organi.taciones de exportadores de Az6car y Caf~ 

A partir de - momento lo 
tradicional pugne polftica entre 
llbereles y conNrvedores fue su~ 
tituida por una nueva contienda 
entre •I Partido do Llberac:16n 
Nacional de Flgueros v una hete
rogénea formaci6n de verios par
tidos menores, con algunas posi
bllfdades de triunfo si logren co 
aligarse, como 1ucedl6 en 1966 
con la Oposlcl6n Nacional Unida, 
que llev6 a la presidencla a José 
Joaqu(n TroJoL 

EI PLN, con Flgueres a la 
cabeza, logr6 recuporar oi gobier· 
no en las elecclones de 1 970 v lo 
mantuvo on 1974, cu ando ascen
di ó a la primara mag,strature Da
niel Odúber Oulr61, cofundador 
dai partido en 1950. 

Oduber se he etforuido por 
restablecer la unldad dai Mercado 
Común Centroem«icano, en cr 
sit desde la guerre entre EI Salva
dor v Honduras de 1969. Sin 
embargo, su clara defensa de las 
llbertedes democr6tocas no ha si
do muv blen vista per ai réglmen 
da Somou en la veclna Nicara· 
gua, que a comlenzos de 1 977 
lnlcl6 una campalla para dismi
nulr el turismo hacla Costa Roca. 

En oi plano interno -gren par· 
te de lot esfuonos de la ectuel 
edmlnittrecl6n están dirigidos a 
controlar la inflacibn, que en 
1974 fue dai 5t por ciento, v a 
me1orer los lngresos dai 50 por 
clento de la poblacl6n activa, 
que en ase fecha ganaba menos 
de seNnte d61ar• mensuales.. La 
naclonellrac:16n do las compallfas 
transneclonales que dlstrlbuíen el 
petrbleo y sua derivados en et 
mercedo Interno, decretada en 
1975, y el alze do los preclos dei 
cef6 (principal producto de ex• 
p ortact6n) crearon condlclon~ 
fevorabl• pare el logro de estos 
objetivos 

Ochente mil productores de 
café. on su meyor perto pequ• 
/los v medianos, generen empleos 
pare un tercio de la poblecl6n 
conerrlcon,o y la bonanze dai 
grano en 1976 y 1977 I• perml
ti6 ai pafs superar el d6ficit en 
su balanze co,,_ciel. 

Stn embarvo, Costa Rica es 
consciente - como expllcare oi 
presidente Odúber en una cana 
ai público norteamarlcano con 
motivo dei bolcot ai café- quo 
la tondencle ai "deterioro de los 
términos do lntercamblo "volverá 
a roaftrmarse on un afio o dos" v 
reclama por alio ai fln de las 
actueles "releciones comerclales 
desvente)osas" con Estados Uni
dos v oi "rNmplno do ta eyuda 
exte rior por un sistema d o Inter· 
cambio lnterneclonal m6s justo" 
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Cuba 
Cuba tue el último pa(s latl· 

noamerlcano en lograr su inda
pendancio dê Espalla v ai prlme
ro en liquidar definitivamente la 
dominaclbn norteamll!'lcona. 

Como en el resto dei conti
nente, las luchos independentistas 
comenzaron a prlncipios dei slglo 
XI X, pero la bata fia decisivo re
ci6n comienui on la isla en 1895, 
bajo el lldera:tgo de José Martf, 
Antonio Macedo v M6Kimo Gb
me~. Tres aiios más tarde los 
Estados Unidos declaron la gue
rra a Espalla e intervlenen en la 
liberacibn de la isla, cuando la 
victoria do los patr iotas cubanos 
va ara inevltabla. 
1 Un gobernador norteamarlca
no dirigió ai ~(s desde 1899 
hosta 1902, dictando una consti
tucibn que incluvo lo "anmionda 
Plan", donde se reconoce a los 
Estados Unidos el darecho a ln
ten,enir en Cuba. 

Esta singular "deracho" fue 
ejercldo ai terminar la presiden
cia de Tom6s Estrada Palma, pri
mar mandatarlo cubano. La ln
tarvención de los marines se pro
longõ por varlos aiios. 

A la ca(da dei dic:tador Ma
cnado, en 1933, un proceso da 
reformas antimperiallstas fue im
pulsado por ai Jovan 1/der Anto
nio Guiteras, quien ocupb simul
tAneamente varios mlnlsterlos an 
ai goblarno dei presidenta Grau 
San Mart(n . Esta tua derrocado 
ai ai'io sioulanta por ai sargento 
Fulgencio Batista, quien gobernb 
dos veces ai país entre 1934 v 
1958, instaurando una férrea dlc
tadura v 'Una represlón sangrien
ta. 

EI 31 de diclembra da ese 
ano Batista huyó de Cuba, cuan
do se aproximaban a Le Habana 
las columnas guerrilleras da Er
nesto Che Guevara v Camilo 
Clanfuagos, que constitu(an la 
avanzada dei EJ6rcito Relalda 
cdnducido por Fidel Castro. 

Casvo habla da.mban:ado 
en la iala en 1956, ai mando da 
menos de un centenar de hom
bres que llagaron desde M6xico a 
bordo dei vata "Granma". Ya en 
ese entonca el 1/dar revoluciona
rio éra ampllamenta conocldo an 
Cuba. Sus bases pro9ram6tica1 •• 
taban establacldas en el alegato 
pronunciado ante aus juecea trn 
el frac.,so dei Intento de lnsurrec:
cibn de julio da 1962 en el cuar
tel Moncada, discurso conocido 
por sus palabras flnales: "la his
toria me 11b1olver6". 

En 1961, en repreaalia por la 
reforma ogreria v la expropleción 
de varias empresas norteomerlca
nas, Estados Unidos organlz6 una 
lnvasión de mercenarlos cubanos, 
con apoyo a6reo v logfstico de la 
Fue~• Aérea estadounidensa, en 
Bah(a de Cochlnoa. Tras 72 ho
ras da duro combate la lnvaslón 
de piava Girón culmlnb con la 
primere derrota mllltar dei lmp• 
riallsmo nortaamerlcano en Amé-
rica Latina. 

Durante los acontaclmlentos 
de Girbn, Fldel Canro proclam6 

la implantaclón en Cuba dei so
cialismo, que en tres lustros arra
dicó el enolfobetismo, creb un 
avanzedo sistema de saiu.d públi
co, dl6 espacial Impulso a le 
construccibn de vlvlondes poJ>UI•· 
res con la partlclpoción de los 
trabajadores v comonz6 a diversi
ficar la etonom(a para terminar 
con el monocultivo. 

EI bloqueo lmpuesto por el 
imperialismo fue resistido con va• 
lor v enormes sacrifícios. La me
dida no i mpldlb que Cuba expr• 
sara su vocaclbn Internacionalista 
v solidaria con los pueblos en 
lucha por su lndependencla v re
voluclón. Sin haber cumplido sua 
objetivos, el aislamlento comer 
cial v dlplomátlco -nunca acata
do por M6xlco v vo levantado 
por varios pa(ses latlnoamarlca
nos- est6 a punto de caer defini
tivamente. 

La eventual raaperture dol ln
tarcambio económico con Etta· 
dos Unidos no signlflcar6 va un 
retorno a la antigua dependencla. 
Cuba no sólo ha consolidado su 
economfa sobre nueves basas -lo 
que la permite resistir ai Impacto 

RepúbÜca1de Cuba 

de la ca(da de los precios dai 
azC,car an majoras condicionas 
que muchos otros poises dei con
tinente- sino que tambión ha 
contolidado nuevas aatructuraa 
polltlcas. La realluctón dei pri
mar Congraso dei Partido Comu
nista do Cube a fines de 1976 v 
la posterior voteclón de la nueva 
Conslituc:lón v elacción de rapre
sontantes en los distintos nivelea 

con la lmplantoclbn, por prima
ra vez en América Latina, dei 
principio de revocabllidod de los 
delegados- ebren nuavos caml 
nos a 111 portlcipaclón popular v 
demuestran que la lnstl t uclonali
zaclbn de uno Revolucibn no im
plica necasariamente su congela
miento. 

G<>biemo: Fidel Castro Ruz, jefe de Estado y de gobiemo. 
Capital: La Habana (2 200 000 h.). . . Superfície: 114 524 
km2 ... Población : 9 500 000 h. (40% rural) ... Moncda: pe-
so . .. Idioma oficial: espadol Ficsta Nacional: 1-I (Dfa de la 
Llberaciõn. 1959) ... Religión: gran pane de la población prac1ica 
el catolicismo. . . PNB per cipita: 450 dólares anuales ... 
Edu.cación: La cscolarización alcanza ai 99.5% de los nidos entre 6 
y 12 anos. El analfabelismo fue erradicado en 1961. .. Salud: Un 
rfl~dico cada 900 habitantes. Toda la atención sanitaria es gratuita 
Cuba .es mícmbro pleno de la ONU, el Sistema Económico Lati
noamericaoo, la asociaci6n de exponadorcs de a.túcar (CEPLA
CEA) el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), la compadta 
oviera NAMUCAR, la Organizaci6n de Solidaridad con los Pueblos 
de Africa, Asia y Am~rica Latina (OSPAAAL) y el Movimicnto de 
Pa.fses No Alineados, que realizará su próxima rcuni6o cumbre en 
LaHabanacn 1979. 

EE.UU. 

Golfo de México_ 
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Chad 
EI 13 de abril de 1975 un 

golpe de Estado quo culminb con 
la muene do N'Garte Tombalba 
ye corrb un eap1 tulo lamentable 
de lo historia moderna do Chad, 
antiguo m lombro dei Afrlco Ecua
torial F roncosa. AI fren to de, 
uno de los poises más pobres de 
Africa, Tombalbayo fue uno de 
0so1 líderes que hoblendo ganaclo 
oi apoyo popular por sus posicio 
nos entimperiallstos, se convirtia 
ron en aliados dei colonialismo ai 
llegar ai poder 

Su réglmen, minado por la 
corrupci6n. oi tribalismo y el 
hambre de lo poblacibn fue uno 
de los pocos que permltib 
después de la lndependencla la 
presencia en el pois de tropas 
trancosos, árbitro habitual d e los 
problemas pollt1cos In ternos y 
amena2a permanente para los re-

e 
;, 

Fada • 
k 
~ 

t;, 

~E 

-e. ' 
Répúblique du Chad 

gímenes progrosinas de los pa/ses 
veclnos. 

lnfluonciDdo ídeolbglcamente 
por la doctrina de la "autentlcl· 
dad" proclamada por Mobutu 
Sffll Seko en Zaire, Tombalbaye 
impulsb lo "chaditud", cembib 
su nombre cr istiano de François 
por ai de N'Gana (iefe) y obligb 
o sus súbditos a hacor lo m ismo 
y a los func,onarlos públicos e 
practícar los v1ejos ritos yondoh. 
La proclamada "revolucibn cultu· 
rei" propicl6 el retorno o las 
prácucos tribalistas e incluso má· 
g ices, 1ntontondo anestesiar la 
rebelibn popular. 

La principal rosistoncia a este 
despousmo fue sostonida por el 
F rente Nacional da Llboraciôn de 
Tchad (FAOLINAT) que ha 
mantenido duros combates con 
tropas francesas v chadlanas 
Apoyado por Francia, Zaire v 
Sudán, Tombalbaye repnmib san 
g rientamente la "robelibn de a
ventureros pagados por el extran
jero" , En 1973 el coronel Khada
li, jef e d e Estado de lo vecina 
Llbla, presionô a Tombalbaye a 
cambiar de rumbo, preocupado 
por la suerte dei 52% dlf" los 
chadianos fielos ai lslam. La úni 
ca conces1ôn, oporentemonte na 
cionalista, fue mudar el nombre 
de la capital d e Fort Lamv a 
N'D1adema. 

Entre tant o oi •1•rcito hab{a 
intentado tomar oi p()dor y su 
comandante, el General Fellx 
Malloum fue detenldo, junto ~ n 
varias lt'deres populares. Desde la 
c6rce1 Malloum dlrlgi6 oi golpe 

Gobiemo: General Felix Malloum , presidente. . . Capital: 
N'Djadema (180 000 h .) ... Supcrficic: l 284 000 km2 ... Po
blación : 4 000 000 (92% rural. 25% n6mada) ... Moneda: franco 
CFA ... Idioma oficial: franch. Se habla ãrabc en el norte dei 
pats ... Ficsta Nacional: 11-Vlll (Jndepcndencia. 1960) . .. 
Religión: musulmana y animista ... PNB per cápita: 90 dólares 
anuales ... Educación: Hay 200 mil estudiantes de todo nivel en el 
pais. Analfabetismo: 90% ... Salud: Un mtdico cada 45 000 
habitantes 
1 
Chad es miembro pleno de las Nacioncs Unidas, la OUA, la CE-
DEAO, la Organizaci6n Africana de Productorcs de Oleaginosos y 
el Movimicnto de Pafscs No Alineado~ 
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que derrocó a Tomoalbaye en 
197 5 y es hoy oi hombre fuerte 
de la nueva situaci6n. EI cambio 
fue reclbido con gran esperanza 
por las fuerzas populares. Et de· 
nominado Movimionto por la R e 
voluci6n Cultural y Social. oi 
partido único de Tombalbaye, 
fue disuelto v en septiembre dei 
75 los efectlvos franceses fueron 
obligados a ret irarse dei pais. 

Providencialmente el golpe 
coíncidib con oi anuncio dei d es
cubrtm1ento de imp0nantes yaci
mlontos petrolíferos, cuyas reser
ves podrt'an ser tan 1mp0rrantes 
como las de L1b,a o Nigeria. Ello 
la abria ai nuevo r6g1men la po51· 
bilidad de lograr la e lectiva 1nde
pendencia econ6mtca. Pero ai 
mismo tiempo atraio sobre oi 
pa1's oi 1n1erés de las transnac io
nales. 

Lei vac1laciones dei gob,erno 
dai general Malloum en concretar 
su programa de medidns econ6 
mices nacionalistas estoben obll· 
gando ai FAOLINAT a cambiar 
su actitud Inicial de e,cpectat1vo 
cuando una manlobra - msp,rodo, 
según se denunci6, por los servi
cios de inteligencla galos 1nten
tô desplazar de la dirocci6n dei 
movlmiento ai Dr. Abba S1dd1k y 
sustitulrlo por Hissen H abre, un 
Hder qua gan6 notortedad por el 
secu•tro de la arque610ga fran • 
cesa Françoise Claustre. 

Superado ol op1sodio a princl• 
pios da 1977 con la 1tberac,6n de 
la rehén v oi abandono de H•b•e 
por sus panldarios, oi FAO
LI NAT conuola hoy el 40 por 
ciento dei 1err1torio dol pais 
(fundamentalmente en ai norte) 
y he e,ctendldo sus 11mpat/as en• 
tre la pobloclbn no musulmane 
dei centro v oi sur 

EI conflicto suscttado entre 
N'Ojadoma y Paris por la 1nutr 
venci6n francesa en este sonado 
caso parece hllber sido supurado 
mediante un incremento de la 
subvenc16n frencesa ai preaupues, 
to dei goblerno chadlano v lo 
promeM da nuevas 1nv41rs,ones. 
particularmente en la prospec 
cl6n petTolare. AI m,smo tiempo 
lo oposiciôn ai g0bíerno d ol Con 
seio Superior M,htar d ei gene, a• 
Malloum ha denunciado la pro 
sencia do un gran número de 
tnsnuctores milttares galos en el 
ejê<cito chad lano. Ello parece es• 
tar creando d1scontormk:lad en el 
sono de las Fuorl0S Armadas y 
uno de sus raflajos hobr ia sido oi 
frocosado intento d e go lpe dei l 
de abril do 1977, liderado p0r 
j6venes oficiolas que esperaben 
dei derrocamiento de Tombalba 
v• en 1975 oi Inicio de un proce
so de cambios, 



Oioguitas, atacamoilos y arou· 
canos, los poblodoros originales de 
la vortlente occidantal do la cordl· 
Ilera andina en el sur de Sudamérl
ca, opusioron a la conquista espa· 
nolo una de las ros1stencias más 
teneces de Américo, que sólo cul· 
m1nô con oi extorminio o la total 
destribalizaci6n mediante oi traba-
10 !orlado en las minas. 

De esta dolorosa lntegraci6n 
entre la vertiente hispàn,~a y le 
americana nace el pueblo chilono, 
un origen que la aristocracia crio· 
1111 intentõ desmentir casando a 
sus h1Jas con inmigrontes nõrdicos 
para "emblanquecerse". Fuo esta 
cluse dOminanto de latifundlstas, 
clérigos y comerciantes la princi
pal gestora de la lndependancia 
política, posibilitada por la victo 
rn> dei general rooplatense José de 
San Martin sobre las tropas espa· 
ilolos ( 1818) y consolidada por 
Bernardo O'Hi991ns. quien sont6 
las bases de la nueva republica 
sobre principios liborales pero que 
no alteraron la Htructura social 
dei latifund io. 

Estos sectores pronto entrnron 
en alianza con los capitales curo
poos interesados cn la explotaci6n 
del cobre y el salitro dei desierto 
de Atacama, que impulsaron a 
Chile a una larga y sangrienta 
guerra (1879-1884) en la cual 
conqulstaron ai litoral madtimo 
de 8o1ivia y parte dei Peru. Cuan· 
do el presidente José 8a1maceda 
intent6 reducor la particlpaci6n 
leonina de tas empresas extran1e
ras en la minería y establecer un 
connol dei Estado sobre sus acti· 
vldades, êstas promovieron luchas 
internas que costaron cosi tantas 
vidas como la reclente guerra y 
culminaron con el s-uicidio de 
Balmaceda ( 1891) y la ínstaura· 
ci6n dei "gobierno parlamanta· 
rio" que defendl6 los intereses 
oligárquico•imperia listas hasta 
bien entrado el siglo XX. 

Aunque la mayor parto de los 
rontas eran absorbidas por los 
capitales foránoos, las riquezas mi· 
neras do Chile eron tales que la 
pequella parte que roclbi a el Es
tado le bast6 para ostablocer un 
amplio sistema de educacl6n po. 
pular y realizar grandes obras pú 
biices que poslbilitaron un inci· 
piento desarrollo industrial y una 
urbonizaci6n acelerada. Ello se 
traduio en un rápido creclmlento 
de los sectores medios y obreros, 
oxprosados a su vez en los goblor• 
nos de Frente Popular que se 
sucedieron ontre 1938 y 1946. 

Los aspiraclones populares ai 
cambio volvieron a manifestarso 
con el triunfo de la Democracia 
Cristiana en 1964. Aunque inlcl6 
un proceso de Reforma Agrarla, el 
presidente Eduardo Frei no cum· 
pll6 su promesa de nec lonallzar el 
cobre cxplotado por transnociona· 
las norteamericonas. Las esporan
za1 despertadas por el reformismo 
de Frei encontraron un cauce más 
coherente en la Unidad Popular 
de Salvador Allende, que, nu· 
cleando a varias organlzaciones de 
lzquíerda ( Partido Socialista, Par· 
tido Comunista, Partido Rad ical, 
MAPU o lzquierda Cristlana), 

triunfb democrêtlcamente en 181 
elecciones do 1970. 

La Inédita "via chileno ai SO· 
ciallsmo" logrô en pocos meses 
nacionalizar s,n indomnlzaci6n ai 
cobre y otras doscientos empresas 
oxtronjeras, aumentar ai salarlo 
real de los t robajadores, profundl· 
zar la Reforma Agrado introdu· 
ciendo crlterios de exp loteclbn 
colectlvo, estatizar la banca y ai 
comercio exterior y crear un .. sec. 
tor so~rat'' no capitalista en lo 
econom{a. 

Sin tiêndose amonazado de 
muerte la dcrecho respondi6 con 
una campolla de "desestabillza
ci6n" empleando a fo ndo los me
canismos dei aparato estatal que 
aun conservaba, los medlos de 
comunicaci6n y sus recursos eco
nômicos generosamente acrecen .. 
todos por los serviclos de lntell· 
goncia de Estados Unidos, que 
negaban ai mismo tiempo ai go· 
biorno chileno los créditos que 
éste sollcitaba. · 

Finalmente, el 11 de septlem
bre de 1973 los sectores reaccio• 
narios dei ejórcíto desencadonaron 
con oi comprobado apoyo de la 
CIA y de las transnecionales, un 
cruento golpo que super6 la resis
tencia de los militares lealos y la 
heroica lucha de Al londe, asesina· 
do on Lo Moneda, v los mllos de 
trobajadores y estudiontes masa
crados en el "clntur6n industrial" 
de Santiago, los universidades y 
los "campemontos" do poblacl6n 
morginada. 

La dictadura dol general Pino· 
chet ha vuelto o desnacionalizar la 
economia, aplicando un liberalis
mo exacerbado que redujo ai stan• 
dard de vida de la poblecl6n a 
nivoles de hambrc, afcct6 seria• 
monte a la industria nacional y 
termin6 por enajenarse la inicial 
simpatia de algunos sectores da la 
clase media. Mientras la Junta 
MIiitar enfrenta un creciente alsla· 
mlento internacional, el puOblo 
chlfeno sigue encontrando caneles 
para expresnr su siempre viva ro· 
beldlo, consciente do que ser6 61 1 

-y no las manlobras dlplom6tlcas 
por "lavar lo caro" ai régimen
quíen "más temprano que tarde" 
forjará ai reencuentro con un des. 
tino llborador. 

Gobierno: Junta Militar presidida por el general Augusto Pino- @) 
chet. .. Capital: Santiago (4 000 000 h .) ... Supcrficie: 741 767 29 
km2 (incluyendo la isla de Pascua y excluyendo los territorios antâr· 
ticos) ... Población: 10 800 000 h. (20% rural) ... Moneda: peso 
(equivalente a mil de los antiguos escudos} ... Idioma oficial: cs· 
paiiol. . . Ficsta Naciona l: 18-IX (Indepcndencia, 1810) Durante 
el gobicrno de la UP también el li-VII (Nacionalizaciôn de la 
Mincrfa, 1970, conmemorado como Dfa de la Dignidad Nacio· 
nal) ... Religión: mayoritariamcnte católica ... PNB per cápita: 
1 000 dólares anuales ... Educación: 2 800 000 es1udiantes de 
todo nível en 1974. Analfabetismo: 10 porciento. Salud: Un médico 
cada dos mil habitantes 
Chile cs miembro pleno de la OEA, las Nacioncs Unidas, el CIPEC 
(Corucjo lntergubernamental de Patscs Exportadores de Cobre) y el 
SELA. Dcspués dei golpe de 197S el pals dej6 de ser invitado a las 
reuniones dei Movimiento de Palscs No Alineados. 



Chipre 
En le oo mpleJe probla,njti · 

ca gaopelltice dei Madlterrlmao 
Oriental, Chipre ha sido siem
pre centro de egudos oonfllc• 
tos pelltlcos v militares. Invadida 
por fantcios, aslrios, persas, ate
nienses, romenos, árabes v tur
cos, lo lsla torm,n6 dominada per 
los ingleses a partir 'de 1878. En 
los aflos cincuont& Chipre f\Je 
centro do occl6n de las pgenclas 
de esploneje Israel ies y occlden
tolos v en 1966 ;irvi6 de base a 
1 a I tropas anglo-francesas que 
etecaron EglPt<'. .,.,~ la naclonall
zeci6n déf"Canal de Suez. 
1 Pero los patriotas que desde 
1946 luchaban per la lndepen
dencla liderados per ai Arzoblspo 
Mekarlos terminaron por impe· 
nerse v en 1959 los lnterates 
g(ieoos, turcos v brltánicos que 
sa dlsputaban la isla acordara n 
ecaptar su autonom(a. La e,cls 
tencle an Chipre de poblacíon• 

da origan griego v turco, con 
as1rechos lazos culturales con sus 
pe(ses de orlgen motovaban los 
reeterno• da Atenas v Ankara. La 
lndapandencia polltica de la isla 
v su nautralldad en el oonflícto 
entre ambos pa(aes resultaba la 
única forma vlable da asegurar la 
convlvencla Interne v la paz en la 
regl6n . 

En 1960 te proclamó la lnde
pondencie y Mokorlos ryt<,rnó de 
su e,clllo P"'ª asumlr la presiden· 
cio, apoyondo vigorosamente la 
causa anticolonialista v partici
pando actlvamente dei Movlmien· 
to de Po1'aes No Alineados. 

En 1963 se lnlci6 una guerra 
civil entre los chlpriotas de ori
gen gr;ego v turco v las Nac1ones 
Unida, dastecaron en la isla un 
fuarte contingente para restable
cer la pal. La crlsis mayor se 
inlcl6 en Julio de 1974, cuando 

@
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KipriakiDimokrati~-K.ibrisCümhuriy~ _ 

Gobiemõ: Anobispo Vanezii Makanos, presidente (el gob1cmo de 
Raúl Dcluash sobre la pane turco-chipriota no es rcconocido por la 
comunidad internacional) ... Capital: Nicosia (120 000 b.}. 
Superfície: 9 251 lun2 ... Poblaci6n: 680 000 habitantes, de los 
cualcs el 78.8% de origen griego y cl 17 .5 turco ... Mooeda: libra 
chipriota ... Idiomas oficialct: griego y turco ... Fictla Nacional: 
1 X (lndependencia. 1960) ... Religi6n: griega onodoxa y musul· 
mana ... PNB per cápita: l 750 dólares anuales ... Educacióo: 
150 mil estudiantes de todo nivcl en 1974 ... Salud: Un m&lico 
cada 1 200 habitantes 

Chipre es miembro pleno de las Naciones Unida.s y d Movimiento de 
Patses No Afincados y la Comunidad Britã.n.ica de Naciones 

un grupo d• oficial• griego1 d• 
rroc6. a Makarlo1 oon eYldenta 
apoyo dei r4glman militar de 
Atan•. Turqu(e r.acclon6 anN 
ai pellgro de qu• se consumara la 
"anosis" (anexl6n a Grec:1al de• 
sembarcando tropas .., la lsla. 
Esto puso a ambos pa(ses ai bor
de da la guerra v la crlsis condu 
jo ai desplazamlento dei rl,girnan 
fascista da los "coroneles" grle
gos. 

Los Aguidores de Makarlos de
nuncíaron la actuación de la CIA 
tras los QOlplstas. La "enosis" hu 
biera fortalecido ai ya debll1tado 
r'9im9n grlego. Este hublera 
permitido, además, a los ~tactos 
Unidos instalar bases en Chipre, 
cuya poslciôn an ai Or,en1e Med,o 
se tornaba vital por la reapertura 
dei Canal de Suez. Paro los golpis
tas no contaron con lot reacciôn 
turca nl con ai fracaso dei Intento 
de asasinar a Makarlos (quien lo• 
gró huor a lngl111erra) y la resisten
cia de sus partidnrios en ambas co 
munídades. Washington tuvo que 
replegarsa, ya qu• oponane • Tur• 
qu(a la signlflcaba perder un alia• 
do vital, en ai cual dlspooe de nu
merosas bases mllltarus e pocos ki
lómetros de la URSS. 

La OTAN salló dei epl9odlo 
sensibtamente debll1tada .., su 
flanco suroriental , pero ai prOble
ma chlprlota, estancco en la me
se de negoclaclones , todav(a dbta 
da llegar • una solución sat,sfacto
rla. EI pr•idante Mal< arlos rc,greso 
• Nlcosie an diclembre de 1974. 
Pocos m- antet Turqu(a haba • 
rNllzado un nuavo d-mbllrco de 
tropas, ocupando un 40 por clen 
to dei terrltorlo de la lsla v dnpla 
undo ai sur a 200 mil habitantes 
de orlgen griego, EI 14 de febrero 
de 1975 ai líder turco-chlprlota 
RaCII Oenlcta,h anunclb la crea
cl6n en este lnrrltorlo da un Esta
do Fadarei de Chipre Turco, ai 
cual se opuso ai ConM!o de Segu, 
rldad de las Naclones Unidas.. 

Actu•l~ta todH las part• 
parec:en coincidir •n que la solu· 
clbn radica en la formación de un 
Estado federado con autonomia 
par• tas regionas griaga y rurca, 
pero la dlscuslôn sobre la dellml
tacl6n de esu,s zonas et ardua. La 
partlci6n dei pa(e v su r•parto en
tr• Grec:la y Turqu{a et ua,ani. 
mente rechueda por ai Ar:roblspo 
Makarioe, para qu1en "Chipre d• 
be seguir slendo no allneede v r• 
chazar toda dlvlsi6n. qua 1,gnlfl~ 
r(a no s61o ai fln dei Estado lnd• 
pendlent• sino tamb1'n ai d ... no
llo d• una altuacl6n altamente P41-
llgro .. pare ai c .. cano Orlante, 
Afrlca v •I Tarcllf' Mundo." 



AHORA que usted ha concluído la 
lectura de "Cuadernos dei Tercer 
Mundo", seguramente ha formado 
un juicio objetivo sobre su 

- posición ideológica 
- línea editorial 
- presentación gráfica 

S1 su opinión es favorable, nos ayudaría mucho que hiciera una suscrip
c1ón anual a la revisra. Si ya es suscriptor, puede colaborar recomen
dando a un amigo la lectura de "Cuadernos dei Tercer Mundo" o en
v1ándonos, sin comprom1so, los nombres de aquelfas personas a 
qu1enes Ud. cree interesará nuestra revista. 

Un dato que le interesará:másdel 90 por ciente de qu1enes tomaron conoc1m1ento 
de la revista por recomendac16n de otros lectores ya son suscnptores de ··cuadernos 
:jel Tercer Mundo" 

En la página 2 encontrará usted las tarifas de la revista. Si lo desea 
puede Ud. llamar ai teléfono 534 6882 y un representante de nuestro 
Departamento de Circulación lo visitará. 

cuadernos dei 

tercer. munuo 
Apartado Postal. 20-572 

México 20, D. F. 
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