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El  rapto de  embajadores,  el  secuestro en vuelo  de aviones  y  la  colocacicn  de
explosivos  en  las oficinas  de determinadas empresas, son hechos que probablemente  con
tinuar6n  sucediéndose en el  transcurso de  la  década de  los 1970.  Estos incidentes,  que
ocupan  grandes epígrafes en  los peri6dicos,  son scSlo una parte  del  conjunto  de  la  guerra
de  guerrillas  urbanas,  y  no precisamente la  m6s importante.  A  primera vista,  la  frase  —

“guerrilla  urbana”  es una incongruencia.  Desde la  época de Clausewitz,  se ha admitido
undnimemente,  que  la  lucha de  guerrillas  s6lo  se puede llevar  a  cabo allí  donde los  re
beldes  puedan dispersarse libremente,  hasta ms  a116 de los límites  de su país,  y dispon
gan  de  terrenos irregulares  y difíciles  que  les sirvan  de área—base, La mayoría de los te&
ricos  de  la  lucha  de guerrillas  est6n de acuerdo  con Fidel  Castro en que ‘la  ciudad es un
cementerio  de  revolucionarios  y  recursos”.

Sin  embargo, recientemente  se ha recrudecido  la  violencia  revolucionaria,  en
las  ciudades industriales  de  Occidente.  En Hispanoamérica,  los herederos de Che  Gue
vara  han hecho objetivo  suyo a  la  ciudad,  En la  India,  grupos “maoistas”,  han desenca
denado  una campaña terrorista  en Nueva  Delhi  y Calcuta.  En ciudades como Montevi
deo  o Guatemala  el  terrorismo  urbano es,  en cierta  medida,  la  exacta  contrapartida  de
las  luchas de guerrillas  rurales,  puesto que  las  revueltas  pueden considerarse  como  e 1
equivalente  urbano de  los levantamientos  espontdneos de campesinos.  En términos  mili’-
tares,  los terroristas  y  las guerrillas  están realizando  una campaña de  hostigamiento  y  —

desgaste  contra  Fuerzas convencionales  Superiores.  Su objetivo  b6sico no es el  control  —

del  territorio,  sino el  control  de  ias mentes de  los hombres,  Son,  esencialmente,  guerri
lleros  políticos,  para los cuales el  éxito,  o el  fracaso,  por lo  que suceda en el  campo de
batalla  les afectare  menos que su capacidad  para preparar  su credo,  desgastar la  moral
de  las fuerzas del  orden,  e  inducir  a  un general  “clima  de colapso”.
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Elterrorismocomoarmapolítica

El  terrorismo pucflera definirse como sistem6tico uso de la  intimidación para fi
nes polfticos.  Lenin lo expresó concisamente diciendo que lo finalidad  del terror es ate
rrorzar.  En los casos coloniales,  el  obletivo de los terroristas políticos era persuadr  a
la  potencia ocupante de que había llegado a ser demasiado penosa su permanencia. Esta
fue  la  técnica aplicada con ¿xito en Palestina por los movimientos Irgun  y Stern Gong,

Actos  perpretados por guerilleros  urbanos contra un local comercial

y  por la EOKA en Chipre.  El deseo de conseguir la publicidad mundial,  con la esperan
za  de obtener apoyo exterior,  y de provocar un debate político  dentro de lnglaterra,fue
un  elemento clave en esta estrategia.  El “Plan General Preparatorio”, trazado por  el
general  Grivas en Atenas, antes del  comienzo de la campaía de lo EOKA,  definía  e 1
objetivo  político  de  la sguiente  Forma: “los  ingleses tienen  que ser continuamente  hosfl,



gados  y  acosados,  hasta que sean obligados  por  la  diplomacia  internacional,  ejercida  a
travs  de  la  ONU,  a examinar  el  problema de Chipre  y  a resolverlo  de acuerdo con  los
deseos del  pueblo chipriota  y  de toda  la  nación  griega0

La  estrategia  del  Ejrcito  Republicano  irlandas  (iRA),  en  irlanda  del  Norte,tie
ne,  actualmente,  algunas  características  similares,  El IRA,  que se considera como víc
timo  de una situación  “colonial”,  espera que su campaña de terrorismo selecc ionado con
tra  las tropas  inglesas estacionadas en Ulster  llevar6  en primer  lugar,  a  un derrumbamier
to  de  la  disciplina  y  moral del  ejército  inglós,  y,  en segundo,  a un fracaso de  la  volun
tad  del  Parlamento ingis,  que conduciría  a  la  decisión  política  de entregar  la  provinda
a  Dublín,

Dentro  de un estado independiente,  la  utilización  del  terror  es mós compleja
Se  puede emplear  como arma ofensiva  o defensiva  para mantener el  ‘status quo”  (la  pri
mitiva  razón de  ser del  ‘Ku  Klux  Klan’,  la  Organización  del  Ejército  Secreto (OAS)en
Argelia,  o el  “escuadrón de  la  muerte’  en  Brasii) o para s  bvertir  el  sistema.,  Puede uti
lizarse  para desgastar las instituciones  democróticas  y facilitar  la  toma del  poder por  un
movimiento  autoritario  (como los nazis),  o para resistir  al  gobierno  absolutista  o a  un  in
vasar  extranjero0  Los “Narodniks”  en  la  Rusia zarista  consideraban el  asesinato como un
medio  para  “advertir”  a  los miembros de  la  ¡erarqua  oficial  que  intentaban  abusar desu
poderío0  A  diferencia  de  la  mayoría de  los actuales  terroristas,  los  ‘Narodniks  eran
completamente  conscientes del  dilema  moral  planteado  con  el  uso sistem6tico  de  la  vio
lencia  política0  Argüían  que habían sido obligados  a  utilizar  el  terror  porque el  régimen
zarista  había  cerrado  todas las posibilidades  de  reforma paciTica  Los dirigentes  de  la or
ganización  “Narodriaya  Volya  llegaron  a  prometer  incluso  que,  si  viesen señales de  la
posibilidad  de un gobierno  honesto”,  “se opondrían al  terrorismo,  como nos oponemos a

en  las naciones libres’  Nada  podría  estar  mós lejos  dei  espíritu  y  t6ctica  de  los mo
demos  terroristas,  como los “Weathermen’  o  tuparnaros”  del  Uruguay0 Ambos grupos, —

con  distinto  ¿xito,  se han propuesto minar  las instituciones  democróticas  de sus países  y
crear  las condiciones  de guerra  civil,  realizando  una polarización  de fuerzas  políticas,

La  mayoría de  los terroristas  de los tiempos modernos se han enajenado  la simpa
tía  pública  al  adoptar  tócnicas  de tipo  “gangster,  Un ejemplo  de esto fue  la  reacción
de  la  multitud  en una calle  de Estambul,  en  junio  de  1971,  después de que la  policía  tur
ca,  tras una  brillante  operación.  lograse rescatar,  de  manos de sus secuestradores,a una
muchacha  de  14 años,  Los guerrilleros,  miembros del  Ejército  de  Liberación  Popular Tur
co,  mientras intercambiaban  disparos con  la  policía,  desde una ventana  situada  en  la
parte  superior grifaban  a  la  multitud  “esto  lo  hacemos por vosotros,  Pero la  muchedum
bre  rompió  las barreras de  la  policía  para  intentar  linchar  al  único  terrorista  que quedó
vivo,  Este es un típico  caso de  las circunstancias  que hacen totalmente  contraproducen
tes  las actividades  terroristas,  Una niña  de escuela cogida  como rehén indudablemente
levantar6  m6s simpatía  popular  que un banque”o maduro,  o que un diplomótico  ‘gringo’,
que  se encuentren  en idntica  SitUOC  ión  Pero la respuesta norrrl  al terrorismo es la repulsión.



Esta es laraz6n  por la que  las guerrillas  urbanas tienen  ms  éxro,  en  particular  en  His
panoamérica,  han tenido  mucho cuidado  en  tratar  de  racionalizar  sus crímenes y  han se
leccionado  cuidadosamente sus objetivos0  Los terroristas  nuncan podrán ganar el  apoyo
popular,  a  no ser que sus acciones  pudieran explicarse  como algo  m6s que asaltos crimi
nales,  o gestos lunticos0

La  necesidad de obtener  partidarios  explica  también  la  importancia  excepcio
no1  que  para  las guerrillas  urbanos tiene  la  selección  de sus objetivos.  Tiene  que haber
una  discrimininaci6n  cuidadosa0  Por lo  menos al  principio,  la  guerrilla  urbana no  tiene
una  gran  preocupaci6n  por  intimidar  a  la  poblaci6n  civil,  sino que,  por el  contrario,  tra
ta  de demostrar que el  gobierno  y  sus fuerzas son vulnerables  al  ataque0  Sclo  cuando  el
movimiento  rebelde  ha  prendido en una parte  importante  de  la  población  civil,  es cuan
do  se  permite  utilizar  el  terror,  ya  como medio de coacción  que  le  proporcione  ayuda y
abastedmiento,  ya  para reclutar  nuevos partidarios,  o  bien  para disuadir  a  posibles  de
sertores0  El Viet  Cong  ha perfeccionado  el  sistema de  terrorismo  trepresivo,  desde f i—
nales  de  la  década de  los  195O  El  terrorismo  contra  elementos neutrales o anticomunis
tas,  en  las áreas controladas  por el  gobierno,  ha tomado normalmente la  forma de adver
tencia  preliminares,  seguidas de secuestros o asesinatos0 En el  periodo comprendido  en
tre  1966 y  1969,  los norteamericanos calculan  que  hubo 18O31  asesinatos0 El  número —

de  raptos al  objeto  de adoctrinar  a  las víctimas,  o con otros fines,  se estim6 en  259O7.
En  las áreas controladas  por los comunistas el  terrorismo  ha ido desde la  ¡ntmidaci6n  ver
bol,  mediante  “la  vigilancia  del  hogar”  y  “la  reforma del  pensamientot!,  hasta la  ejecu
c  in0

En  Hispanoamérica  los terroristas  han seleccionado  indivíduos  e  instalaciones  —

que  pueden ¡dentificarse  pGblicamente con lo  que ellos  consideran como un sistema  de
opresin.  Por ejemplo,  los terroristas  de Guatemala  han raptado a  un arzobispo y  a  un
ministro  de asuntos extranjeros,  así  como a  conocidos  industriales  y  enviados extranjeros0
La  colocacn  de  bombas en  Montreal,  por el  Frente de  Liberacin  de Québec  (FLQ),  —

fue  encaminada,  en  principio,  a empresas extranjeras  e  instalaciones  militares0  Los te
rroristas  del  IRA en Ulster  han hecho del  ejército  inglés  su primer  objetivo0  Los asaltos
seleccionados  a soldados y  policías  pueden  debilitar  la  moral  de  los hombres de unifor
me  (condición  previa  esencial  para que cualquier  sublevación  tenga  éxito),  así comoeli
minar  enemigos0

Pero  el  terror  indiscriminado  tienen  también  un puesto en  la  guerrilla  urbana0
La  camparía de colocaciSn  de  bombas del  IRA, en  ngIaterra,  que comenz6 en enero  de
1939,  fue  uno de  los ejemplos  ms  notables0  En los quince  meses que dur&  explotaron—
bombas en estaciones,  centrales  eléctricas,  buzones,  cines,  oficinas  de  correos,  lavabos
pGblicos,  tiendas  y  cabings  telefnicas.  En principio,  la  campaña pudo  no haber sido  —

realizada  con el  fin  de causar víctimas,  pero  los objetivos  elegidos  y  la  extraordinaria  —

incompetencia  de  los que manejaban  y  colocaban  las bombas, lo  hicieron  inevitable0  El
peor  incidente  ocurri6  el  25 de agosto de  1939 en el  que  murieron 5  personas, en una ex
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Lasvariedadesdelactivismourbano

El  terrorismo es sS1o una forma del activismo urbano.  A diferencia de las revuel
tos,  huelgos políticos,  manifestaciones estudiantiles y conflictos en ghettos”,  el  terroris
mo es una tcnica  minoritaria,  en el que lo  necesidad de conseguir seguridad, en cond—
ciones urbanas, dicto una forma de organizacin  casi normalizada: los miembros del grupo
terrorista  se dividen en clulos  o “grupos de tiradores” de tres a cinco  hombres, con  u n
hombre enlace en cada uno de ellos.  Esto limito  claramente la  posibilidad de tr&ci6n  o
de  ¡nfiltraci6n  policiaca,  pero tambin  limito  la  posibilidad de agitación política.

Convulsión  en Hispanoam&rica  que  la URSS contempla  con  evidente  compla
cencia

El  terrorista tiene una herramienta política;  la guerrilla  urbana tiene una estrate
gia  paro la revolucin  (por muy utpko  que puedo parecer).  El dirigente guerrilleró. bra
sileño,  Carlos Marighella,  muerto a tiros  por la  policía a finales dé 1969, en una embos
cada  en Sao Paulo, pergeñaba parte de esa estrategia en el  “Minimanual de la guerrilla

ti  ..                      u                      . .    #.urbana  .  Marighella  escr,bta que:  Es necesario transformar las crisis politicas  en conf lic
tos armados, realizando acciones violentas que fuerzen a  los que est6n en el  poder o trans
formar  la situaci6n política  de un país,  en una situaci6n militar.  Esto les eno jénor6  la
simpatía de las masas que,  désde entonces, se revolver6n contra el  ejército  y  k  policfa,a
quienes echarcn la culpa  de este estado de cosas. Este es un escenario de guerra civil.  Y
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pJosin  en  Broadgate,  Coventry.  Pero la  campaña fue  totalmente  contraproducente  y,pe
se  a  que entonces el  goberno  ¡ngls  estaba totalmente  preocupado con  la  expansi6n  na
zi  en Europa,  s6lo se consigui6  una eficaz  acci6n  de  la  policía  para reprimir  al  IRA,  —

En  Argelia,  en  1955,  el  terrorismo  del  Frente de  Liberaci6n  Nacional  (FLN)  fue  evolu—
conando  desde acciones  contra  soldados y  contra  determinados y  escogidos individuos  —

europeos,  hasta la  colocación  de  bombas en  lugares p1blicos,  en donde se sabía  solían
reunirse  los argelinos profranceses (cafs, restaurantes etc0), El FLN  utilizaba  el  te
rror  indiscriminado,  no s6lo  para abrir  una brecho insalvable  entre  ‘as poblaciones  6ra—
bes  y  europeas,  sino también  para provocar  los contragolpes  comunales que les ayudasen
a  destruir  a  sus enemigos en  lo  dirección  arabe,  los que eran denominados como el  ‘par
tido  de  la  tibieza”,,  Hubo un periodo  en el  que  los terroristas del  FLQ,  en Qubec,  se
movían  por el  suburbio anglocanadiense  de Westmount,  en Montreal,  arrojando  bombas
en  los buzones de correos0  Esto fue,  en  parte,  un intento  de  intensificar  los sentimient
de  desconfianza  y  m6tuo desagrado entre  las comunidades  inglesas y francesas,

En  EEOUUO, los “Weathermen”  y  los kerardistas”  radicales  decidieron  atacar  a
todo  el  sistema capitaiisto  mediante  una  oleada de asaltos a  las propiedades privadas0
Hasta  abril  de  1970,  a  lo  largo  de  15 meses, fueron  colocadas 4,330  bombas incendio—
nos  en bancos,  oficinas,  edificios  de escuelas superiores e  instalaciones  militares0  Las
tentativas  para captarse  la  opini6n  pGblica  justificando  la  colocacin  de  bombas se lle
varon  a  cabo con  bastante torpeza0  Una carta  al  “The  San Francisco Chronicle’  de  un
grupo  que se autotitulaba  “los  Voluntarios  de Norteamérica”,  después de  la  colocaci6n
de  bombas en  la  sucursal del  Banco de Am&ca  en Santa Bárbara,  en  junio  de  1970,
comparaba  el  cometido  del  banco con  el  de  “los  financieros  alemanes durante  la  subida
al  poder de  Hitler”.  Una carta  de otro  grupo,  “Fuerza  Revolucionaria  9”  manifestaba  —

que  las empresas como 10B0 M.  y  “Mobil  Oil”  son  las  enemigas de toda vida’,  no  6lo
responsables de  la  prolongaci6n  de  la  guerra del  Vietnam,  sino  de  la difusi6n de críme
nes como “el fomento de la sexualidad y la degradación de los empleados”0

El  terrorismo  norteamericano  es el trabajo de un sector luntíco, y no el caso
de  un terrorismo racionalmente  utilizado  como arma poPírica0  Pero existe  una meto  cen
tral  en todas las guerrillas  urbanas que  consiste en derribar  la  estructura  social  existen
te  y fomentar  un sentimiento  general  de  inseguridad y  desorientaci6n,  Se ha argiiido  que
la  misi6n principal  del  rebelde es “romper  Ja relaci6n inercia1 entre los afectados y las
masas”0  Esta terminología  no puede aplicarse  a las sociedades pluralistas  occidentales,
en  donde las relaciones  entre el  gobierno  y  el  pueblo son complejas  y  muitifacticas,  Pe
ro  las circunstancias  de  inseguridad general  en cualquier  sociedad favorecen  a  los  extre
mistas,  El gobierno  es desacreditado  porque no puede proteger  a  la  pobiaci6n  civil  y  la
gente  se vera  forzada,  finalmente,  a  unirse a  aquel  grupo que esta en condiciones  de rec
lizar  la  coacci6n  o garantizar  la  protecci6n0



podría  llamarse  la  estrategia  de  la  militarizacin  La teoría  de  Marighella,  de que  las
guerrillas  urbanas provocando su represi6n prepararan el  camino  para la  revoluci6n  popu
lar,  parece ser se esta poniendo  en practica  en  una porte de  Hisponoamrica:  Uruguaya
Pero  Uruguay  es un caso aislado,  En el  resto del  continente  las guerrillas  urbanas están
aprendiendo  a su costa que,  si  el  gobierno  es suficientemente  duro y  puede presentar  un
frente  unido,  es mucho ms  probable  una eficaz  represión que una sublevaci6n  popular
Esto  mismo es cierto,  casi  con entera  certeza,  en las sociedades occidentales,  Las tc—
nicas  modernas del  control  policiaco  eliminan  la  posibilidad  del  éxito  en las revueltas ur
banas,  a no ser que una crisis  polÍtica  sacuda al  gobierno,  o que  la  lealtad  de las fuer
zas  de seguridad sea dudosa,

Es  peligroso generalizar  sobre las causas de  las revueltas  urbanas,  Evidentemen
te,  las razones por las que  los hombres se insurrecionan  en  la  ciudad  de  Guatemala  o en
Belfast  son diferentes,  Es posible definir  tres formas principales  actuales  de  la  guerra de
guerrillas  urbanas:

1).  “terrorismo  tecnol6gico”,  en las ciudades industriales;

2),  revueltas  en “ghettos”  y  sublevaciones separatistas;

3).  violencia  urbana en ciudades preindustriales  (sobre todo  en Hispanoamri
ca).

Resulta  evidente  que,  en  los pa’(es industriales1  los grupos que han recurridoal
terrorismo  urbano obtienen  el  apoyo de elementos socialmente  marginados: estudiantesra
dicales  de  la  clase media o  minorías culturales  y  tnicas  La frecuencia,  cada vez  ma’
yor,  de  este tipo  de violencia  en las sociedades occidentales  esta ligada,  tanto  a un  d!
sencanto  romántico  o nihilista  de  los sistemas existentes,  como a  un curioso  resurgimien
fo  de  lealtades  dsgregadoras  Los extremistas vascos que raptaron al  consul de Alemania
Occidental  en San Sebastian,  en  1970,  los valones  que se adueñaron  de las calles  para
protestar  del  predominio  del  idioma  francas en  Bruselas y  los terroristas de Qubec  q u e
pretenden  combatir  el  imperialismo  angIosajn,  son similares  en sus orígenes y  en las ra
ces  de sus quejas.  En la  época de  lo  que Marshal  Mc Luhan llama  la  ciudad  global11 hay
una  nueva insistencia  en  la  patria  chica”,

Una  supuesta revoluci6n,  en  un país occidental,  tendría  que  tener sus bases en
las  ciudades;  pero para algunos observadores ha llegado  a ser una sorpresa el  que desde
la  muerte de Che  Guevara  en las montañas bolivianas,  en octubre de  1967,  sus sucesora
en  Hispanoamérica hayan hecho de la  ciudad  su objetivo,  Las razones son muy simples
La  primera  fue  el  evidente  fracaso  de las sublevaciones campesinas y  de los movimientos
rurales  en Hispanoamérica,  en  la  década de  los sesenta,  Entre  1965 y 68,  el  ej&citope
ruano  barrió  los restos de  la  insurrecckn  campesina de  Hugo Blanco;  los movimientos re
beldes  en Colombia  y  Venezuela  se fraccionaron  dando lugar  a reducidas bandas fronte
rizas;  y  el  ejército  guatemalteco  realiz6  una  eficaz  y  despiadada campaña (incluyendo
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deportacones  masivas y según informes,  utillzando  “napalm”  y  “defoliadores”)  contra  las
fuerzas  guerrilleros  en  los montañas orientales.  Equipados  y  asesorados por los  norteameri
canos,  las fuerzas de seguridad de  Hispanoam&ka desarrollaron  una enorme capacidad pa
ro  sofocar  ias sublevaciones rurales.  Al  mismo tiempo,  se puso en  evidencia  que un  levan

El  embajador  de  la  República  Federal  Alemana  Karl  Von  Spreti,  aparece
muerto  al  mes  de  ser  secuestrado

tamiento.  provincial  diFíilmente  podría ser una amenaza directa  al  gobierno  en  aquellos
países donde lo  riqueza  y  el  poder gravitasen  sobre unas pocas ciudades grandes. En segun
do  lugar,  los guerrilleros  se dieron  cuenta  de que es mucho ms  f6cil  saltar  a  las primeras
columnas  de  los per6dicos  raptando a un funcionario  extranjero,  que matando gendarmes
del  paf.  Las operaciones urbanas tienen  evidente  atracci6n  para un grupo extremista  ah—



lado  que se ve  obligado  a  ganar  publicidad.  y,  hacia  finales  de  la  década de los sesen
ta,  la  mayoría de  las organizaciones  guerrilleras  en  Hispanoam&ka  fueron  ¡gnoradas,no
salo  por los partidos  comunistas fieles  a  la  lÍnea  de  Moscó,  sino también  por Costro  Fi
nalmente,  el  cambio  de  las actividades  hacia  las ciudades fue  un  intento  para  aprove’
charse  del  enorme crecimiento  urbano del  continente,  Las ciudades de  Hispanoam&ica
están  creciendo  m6s rapidamente  que  ningunas otras en  el  mundo,  pero la  industrializa
cian  va  por detr6s  lo  cual  ha creado  grandes suburbios incontrolables,

Queda  por ver  si  los factores  especiales que han condicionado  el  surgimiento
de  la  guerra de guerrillas  urbanas en Hispanoamérica,  influirn  en el  futuro  desarrollo
de  la  subversi6n en Asia  o Africa.  Resulta sorprendente,  dada  la  inestabilidad  política
de  muchos países asi6ticos,  el  que haya  habido  poco terrorismo urbano en esta rea  La
ofensiva  terrorista  en Vietnam  del  Sur,  en  1968,  y  el  asunto ‘Gestapu  en  Indonesia, en
1965,  (cuando el  partido  comunista  indonesio,  con  la  aquiescencia  del  presidente Sukar
no,  intent6  dar un golpe  de estado,  asesinando a  los jefes  militares)  pueden clasificarse
entre  las raras tentativas  de insurrecciones  urbanas,  Los grupos ‘maoistas  en  la  India
ampliaron  recientemente  sus tcticas  para incluir  los técnicos  guerril leras urbanas  En
1970  uno de los principales  6rganos del  partido  comunista de  la  lndia  (marxista—leninis
ta)  (CPI (M—L)) anunciaba  que “Aunque  la  tarea  principal  de los esfuerzos armados esta
ría  en los pueblos,  el  partido  no permitiría  que  las ciudades y  capitales  llegasen a  ser
las  plazas fuertes  del  terror  burgus’  En el  mismo mes los ‘Naxalites”  (un movimiento
terrorista  que  toma su nombre de  las sublevacián  Na.xalbari  de  1967)  hicieron  su  aparH
cian  en  Nueva  Delhi,  repartiendo  octavillas  y  pintando  lemas sobre las paredes  Uno de
sus  portavoces asegura que  “las  actividades  del  terror  rojo  en  ciudades y  capitales  ha ve
nido  para permanecer”  A  finales  de año,  los ‘Naxalites  informaron  que habían reclu
tado  de  cincuen+a a sesenta miembros CCfjVOS  en  la  universidad  de  Nueva  Delhi,  y  que
habían  organizado  en  el  campus un grupo de apoyo  de unos 200

Estas cifras,  insignificantes  en si  fueron  señal de un intento  de transferir  las
operaciones  terroristas,  desde su base original  en  las zonas rurales  del  oeste de  Bengala
y  Andhra  Pradesh. a  las ciudades  Esta táctica  estaba en desacuerdo con  la  ideología  de
Mao  responsable de  los grupos  Por ejemplo  Charu Mozumdar,  el  dirigente  del  partido
comunista  indio,  ha reiterado  insistentemente  que  el  comino  de  la  liberaci6n  de  la  ln
dia  es el  de  la  guerra de  los pueblos”  y  que el  primer  paso por ese camino es crear,  por
todo  el  país,  “pequeñas bases de elementos armados’..  Ha insistido  que la  lucha de  gue
rrillas  rurales,  y  la  agitación  entre  los campesinos pobres,  es un aprendizaje  esencial pa
ra  los ¡6venes estudiantes y  habitantes  sin empleo de lo  ciudad,  que han formado la  co
lumna  vertebral  de los grupos combatientes  maoistas  Una rigidez  ¡deol6gica  semejan
te  ha  impedido  la  aparici6n  de  la  lucha  de guerrillas  urbanas en otros  paies  asiáticos,

El  motivo  principal  que hizo  cambiar  a  los !maOiStOS indios  hacia  uno Campa
ña  urbana,  fue  una serie de fracasos en las zonas rurales,  Los “Noxalifes’,  por ejemplo1
durante  muchos años,  realizaron  actividades  entre  las tribus  “Girijan’,  que ocupan  un
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6rea  de  unas quinientas  millas  cuadradas de  mesetas montañosas en Srikakkulum.  Esun te
rreno  apto  para guerrillas  y  los ‘Naxalites  encontraron  un agravio  popular  que  explotar.
Desde  ‘os primeros años de  la  dcada  de  los sesenta,  hubo considerable  intranquilidad
entre  los “Giri  jan”,  debido  al  hecho de que,  a travs  de  la  usura,  mercaderes y  presta
mistas de  las ciudades se estaban haciendo  con  las tierras  tribales,  Pero,  la  legislac&n
gubernamental  para controlar  las transferencias  de tierra,  aplac6  a  los “Girijan”,  los
“Naxalites”  estaban divididos  por sospechas y  disensiones personales y,  a  mediadosdeju’
nio  de 1970,  la  policía  supo confidencialmente  que estos habían eliminado  a  los 6 prime’
ros  dirigentes  en Srikckulum.  Como en Hispanoam&ica,  se utiliza  por los “maoistas”in—
dios  el  terrorismo  urbano,  no ya  solo para  intentar  paliar  su fracaso  rural,  sino  también,
como  un medio para hacer  intervenir  a  las fuerzas de seguridad y  forzar  a  una crisis  polí’
fico.  El  ministro  indio  del  Interior  anunci6,  el  18 de  noviembre  de  1970,  que,  desde  —

marzo,  se habkin  registrado  34’l  asesinatos en  Bengala Occidental,  de 1os cuales  172 fue

ron  políticos.  AñadiS  que 25 policías  habían sido asesinados en 526 ataques contra miem’
bros  aislados  de esta organizaci6n,,

Los acontecimientos  enel  Paquistán Oriental,  la  influencia  de  refugiados ben
galíes  y  la  presencia  del  “Mukti  Fauj’  (el  movimiento  de  resistencia  bengalí  oriental)
han  abierto  nuevas posibilidades  para los “maoistas”  indios  Pero hay todavía  considera’
bIes  perspectivas para  la  actividad  terrorista  urbana  en otras  partes de Asia,  En Tailan
dia,  el  fracaso del  partido  comunista  Tahi para desplegar  actividades  de guerrilla  urba
no  en  Bangkok,  refleja  el  hecho de que  la  insurgencia  Tahi  esta aGn muy ligada  a moti
vos  separatistas de  minorías ¿tnicas  (fomentado,  especialmente  en el  nordeste por China
y  Vietnam  del  Norte),  Pero la  policía  tailandesa  ha informado sobre crecientes  activida
des  comunistas en  Bangkok y  esto podría  llevar,  tal  vez,  a  una campaña de  terrorismo se
leccionado.  En Malasia,  los restos de  las guerrillas  comunistas de Chin  Peng tienen  su
base  en la  jungla,  cerca  de  la  frontera  con  Tailandia,  y  a principios  de  1971 mostraron
señales  de actividades  agresivas hacia  la  regi6n  de  minas de estaño alrededor  de  poh,
Pero  el  hecho de que una futura  revuelta  en Malasia  estarÍa  ligada,  casi  con  toda segu
ridad,  a  un empeoramiento de  las relaciones  raciales,  y  que las ciudades de  la  costa  oc
cidental  son abrumadoramente chinas,  significa  que la  posibilidad  de una futura  campa
ña  de guerrillas  urbanas no pueda pasarse por alto  fcilmente,  En Singapur,  algunos  de
los  elementos extremistas  unidos  al  “Barisan  Socialis”  (la  oposici6n  principal  al  partido
de  Accin  Popular en el  poder)  han presionado a  favor  de una campaña  de violencia  ca
llejera.  Esta ciudad—estado est6 excepcionalmente  bien  vigilada  por  la  policía,  pero su
total  dependencia  del  comercio  e inversiones  extranjeras  podría animar  a  los extremistas
a  intentar  precipitar  una  crisis  económica  mediante  violencia  política.

Es posible  hacer  tres observaciones generales acerca  de  los modelos de violen’—
cia  política,  tanto  en las ciudades  industrializadas  como en  las semi—industriales

1).  Losefectosperturbadores  de  iosmovimientosdepoblacn.  La emigración  n’

tenor  ha tenido  un efecto  inquietante  tanto  en América  del  Norte  como en  e 1
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tercer  mundo, por razones diferentes.  Las ciudades del tercer mundo soncomóes
pon jas que chupan el  sobrante de la  poblaci6n rural  ms  rcpidamenfe de lo que
pueden absorberlo.  El efecto visible  de este proceso ha sido la proliferaci6n  de
suburbios y de ciudades de chabolas. Cada ciudad estcS rodeada por un  ltcintur

de  miseria  de cabañas hacinadas, hechos con trozos de cart6n,  hojalata y  ma
dera.  En Rio de Janeko la  “favela?  se extienden y ensucian ias faldas de  las
montañas; en la ciudad de México los cámpamentos de “advenedizos” se desplie
gan desde las zonas suburbanas hacia las llanuras est6riles.  En Hisponoamrica —

este proceso ha ido m6s lejos.  M6s de las dos terceras pártes de Argentina,Uru—
guay,  Venezuela y Chile viven actualmente en ciudades.  En Méjico,  Brasil  y

Manifestaciones  violentas  en el  Sudeste  Asiático

Colombia esta cifra  estt  por encima del 50%.  En el  Sudeste Asitico,  por el  ——

contrario,  s6lo el  14% de la poblaci6n vive en las ciudades.  Las cifras paroAfri
ca  negra son ligeramente ms  bajas,  aproximadamente  un 13%.  Pero la  pobla —

cfcSn est6tica  crea  menos problemas que los que traen consigo el.  tremendo incre
mento de las urbanizaciones como consecuencia de estos movimientos migratorios.
Las ciudades del tercer  mundo estcn creciendo a un ritmo entre  un 3 y  u n  8%:.
anual.  Esto significa que la mayoría de ellas se duplicar6n en cada 10615  años.
La  raz6n de esto es la emigraci6n  interna,  m6s bien que el  crecimiento natural —

de  la poblaci6n,  pues, indudablemente, el  ritmo de naCimientos en las mayor:ra:
de  las ciudades estt  por debajo de la  media nacional.



12

Hay  muchas razones por  las que  los campesinos estón dejando  la  tierra0  Es-O
tos  movimientos de  población  han sido facilitados  por las mejoras de carreteras  y
cómunicaciones  entre  la  ciudad  y  el  campo,  y  el  hecho de que cada vez  haya
mós gente  que va a  la  escuela u oye  los medios informativos,  ha influenciado  pa
ra  que  la gente  busque trabajo  y  para dar una  imagen brillante  de  la  ciudad0
Hay  que añadir  que  los disturbios  políticos  y  desastres naturales  (como las sequis
que  hacen que emigren multitudes  de campesinos fuera  del  nordeste del  Brasil,
hacia  las ciudades costeras,  de vez  en cuando)  han provocado  los desplazamien
tos  mós dra máticos de  la  población0  Las ciudades del  Vietnam  del  Sur se duplica
ron  entre  1963 y  i968  Phnom Penh fue  inundada por refugiados  del  campo en los
meses que siguieron  a  la  caida  del  principe  Sihanouk,  en marzo de  1970;  las ca
lles  de Calcuta  se vieron  inundadas,  casi  hasta reventar,  por los bengalíes  que
huyeron  de  la  guerra atravesando  la  frontera0  En Guatemala  la  intranquilidad
campesina  y.la  prolongada  campaña de  terrorismo  político,  durante  la  dcadade
los  60,  llevó  a  los hacenderos  (ricos propietarios  de tierra)  y  a  los campesinos
mós ricos,  asi  como a  los pobres,  a  ir-se a  las ciudades principales  en busca dese
guridad0

El  proceso de  urbanización  en el  tercer  mundo es frecuentemente  comparado
con  el  crecimiento  urbano  en Europa y América  del  Norte  en el  siglo  XIX,  pero
difiere  de éste en dos aspectos fundamentales0  Primero,  las ciudades dd  tercer
mundo estón creciendo  mós rapidamente,  (el  ritomo  de crecimiento  urbano en Eu
ropa  entre  1850 y  1900 fue  sólo de  unos 2, 1%).  Segundo,  el  aumento de  las chi
dades  europeas estuvo relacionado  con  la  industrialización0.  (En la mayor  de los
países del  tercer  mundo,  la  revolución  urbana no estuvo  precedida  de una
hjción  industrial).  Por ejemplo,  el  12% de  la  población  india  estaba viviendo
en  ciudades,  en  1951,  mientras que sólo  un  11% del  total  de  los efectivos  labo
•rales  estaba  empleado en  la  industria0  Austria  había alcanzado  el  mismo  nivel
de  urbanización  en  1870,  pero en aquel  año el  30%  de  los efectivos  laborales  —.

austriacos  trabajaban  en  la  industria0  Al  no poder encontrar  trabajo  en la- indus
tria,  la  mayoría de  los emigrantes rurales  en  las ciudades del  tercer  mundo  han
tenido  que acogerse  para sobrevivir  al  sector  de  los servicios  frase cor.ts  ..que,
normalmente,  no significa  otra  cosa que un diario  vagar  como limpiabotas,  men
digar  trabajos  extras o  limpiar  edificios  públicos0  Aproximadamente  un 60%  de.
las  fuer-zas labor-ales chilenas  estón empleadas en trabajos  que  no producen  ga
nancias0  En cambio  en  Inglaterra,  después de  la  revolución  industrial  los propie
torios  de  las fóbricos  buscaban,  afanosamente,  efectivos  humanos0 Por el  contra
rio  en  la  mayoría de  los países del  tercer  mundo la brecho entre  el  número de emU
grantes  campesinos que  buscan trabajo y  los nuevos puestos creados por la  indus’
tria  local,  se agrandaró  en vez  de reducirse0  Esto hace imposible  aplicar  el  pun
to  de vista  optimista  basado en  la  experiencia  europea,  de  la  relación  entre  la
urbanización  y  la  violencia  política  derivada  para  las condiciones  del  tercer
mundo,  Según un  punto de  vista  muy generalizado,  el  ciclo  vital  de  la  violencia
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civil  en  las sociedades occidentales  paso a través de tres fases en el  cursodelcre’
cimiento  urbano y  del  desarrollo  ¡ndustriah Una primera  fase,  en  la  que la  vio
lencia  política  era una respuesta a  la  perturbacién  y  desor?entacin  social,  pro
ducida  por el  surgimiento  de  la  indutria  urbana;  Una fase transitada,  en  la  que
emergi6  un movimiento  militante  de unión  que supuso brevemente una seria ame
naza  para la  sociedad  burguesa; y  una Fase “madura”,  en la  que la  clase  trabaja

dora  organizada  se integr6  pacíficamente  dentro  del  nuevo sistema sociaL  Como
han  demostrado los Gldmos acontecimientos,  tal  visin  del  pasado es inexacta  y
simplista,  incluso  para  las sociedades occidentales,  No  corresponde a  las  cir’
cunstancias  muy distintas  del  tercer  mundo,  donde la  emigración  de campesinos
a  las ciudades ha creado una nueva clase social  que  los brasileños llaman  “mar
ginais”  (o “gente  marginada”)  y  que Marx,  que tenía  un concepto  curiosamente
pobre  de su capacidad  revolucionaria,  llamaba  el  ‘proletariado  de  hampones”0
Engels  mantenía que los miembros de ésta  subclase eran absolutamente venales
y  desvergonzados’,  totalmente  preocupados por la  rutina  de subsistir,  bien  me
diante  pequeños robos o efectuando  servicios  de  bajo  niveL

Por  el  contrario  el  psic6logo  Frantz  Fanon de  Martinica  que se uni6 a  la re—
voluci6n  argelina,  les considera  como las armas de  las futuras  revoluciones0  —  —

Creía  que  estas “hordas  de hombres hambrientos,  desarraigados de su tribu  y  de
su  clan,  constituyen  una de las fuerzas  ms  espontaneas y ms  radicalmente  revo

o             —  -lucionarias  ¿Tania  razon?,  ¿Son las gentes de  los suburbios una fuerza  poten
cialmente  revolucionaria?0  Se ha argUido que  los emigrantes recien  llegados és
tn  demasiado preocupados con  su diaria  supervivencia,  como para  poder prestar
apoyo  a un  movimiento  político;  y  que  los hombres que est6n cambiando constan
temente  de  un trabajo  a  otro,  in  empleos fijos,  no son f6ciles  de organizar  por
un  partido  o grupo  revolucionario0  Es verdaderamente cierto  que el  sistema  ba
zar”,  en  las ciudades del  tercer  mundo,  proporciona  una especie de v6lvula  de
seguridad;  un hombre sin empleo es peor que otro  con  mal empleo,  y  la  profusi6n
de  industrias de servicios,  antiecon6micos  y de  pequeñas ventas al  por menor, ha
cen  posible,  al  menos, que  la  gente  coma,  Suponiendo que  los emigrantes rura
les  tengan s6lo  modestas perspectivas,  las industrias  de  los servicios son capaces
de  absorber a  los recien  llegados  dentro  de  lo  que se ha  llamado  un ‘sistema  de
pobreza  compartida”:  una zona  intermedia  entre  la  economía tradicional  y  moder
na0  Pero parece dudoso que esto constituya  solucién  a  largo  plazo,  primero  de
bido  al  aumento de  las pretensiones y,  segundo,  porque el  sector de servicios  —

quedar6  saturado0  Esto significa  que  una creciente  proporci6n  de  la  poblaci6n  —

de  los ciudades del  tercer  mundo,  quedar6 fuera  de  la  economía moderna yde l
actuales  formas de  la  organizacién  social,  al  mismo tiempo  que se ir6  haciendo
cada  vez  mds consciente  de  su embarazada situaci6n,

Las respuestas políticas  del  pasado no son,  por lo  tanto,  una guía  segura  pa
ra  el  futuro0  En Hispanoamérica,  los habitantes de  los suburbios han sido clara
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mente  sensibles a  la  llamada  de  los .demagogos, como Juan  Percn en Argentina,o
Rojas  Pinillo  en Colombia.  Han tenido  tendencias  a votar  al  hombre,  y  noal  par

t ido,  y  se han dejado  influir,  considerablemente,  por  promesas de mejoras loca
leso  Una encuesto  pública  realizada  entre  una comunidad de un suburbio de  Ma
nilo,  en  la  víspera de las elecciones  municipales  de  1963,  demostró que  la  mayo
ría  de  los  interrogados deseaban reelegir  al  alcalde  existente  porque les había  —

prometido,  cuando fue  candidato  4 años antes,  construir  canalillos  entre  sus ca
bañas de  palos.

Un  analista  muy sofisticado  ha urgido  que los  habitantes de  los suburbios —

son  “fundamentalmente  conservadores mientro  la  vida  es llevadera”  pero  “cata
pultas  para la  revoluci6n  en el  momento en que ,  por  cualquier  raz6n,  la  vida
ya  no  parece ser tan  llevadera”  Los bajos suburbios de  las ciudades del  tercer
mundo  contienen  una masa volátil  que puede explotar  en  los periodos de  r6pida
transici6n  social  o de  recesión  econ6mica,  El  proceso de urbanizaci5n  ha teni
do  otros efectos  políticos  secundarios,  En el  Sudeste Asi6tico,  en particular,  han
aumentado  1as tensiones raciales,  normalmente a  expensas de  los chinos que do’
minan  el  comercio  local,,  Ha habido  revueltas  antkhinas  en diversas ciudades de
Asia,  y  merece la  pena  resaltar  que fueron  los malayos,  que habían emigrado de
la  Costa oriental,  los responsables de  las violentas  revueltas  raciales  en  Kuala —

Lumpur,  en  mayo de  1969.  Al  mismo tiempo,  la  concentración  de riqueza  y  po
der  en unas pocas grandes ciudades  supone que,  sobre todo  en Hispanoamérica,
un  movimiento  rebelde  no puede reducirse al  campo si espera tener  ¿xto,  Moi—
ses Moleiro  un antiguo  dirigente  guerrillero  venezolano,  saña laba en un recien
te  artículo  “En Venezuela  ya  no es posible comenzar  una insurrecci6n  rural  que
terminase  con el  asedio del  campo a  la  ciudad,  Las áreas rurales  están margina
das  de  la  vida  del  país  Una  revuelta  campesina es imposible,  en última  ins
tancia,  porque nosotros no somos un  pueblo campesino”  En los principales  paí’
sesde  Hispanoamérica  parecequeuna  revoluci6ncampesinanoesm6s  posible  que
en  el  industrializado  Occidente,

En  EEUU,,  los movimientos emigratorios  internos  han aumentado la  tensión
social  en forma  m6  sutil,,  Recientes estadísticas de  la  Oficina  Norteamericana
del  Censo,  muestran que  la  mitad  de  la  poblacitn  negra del  país esta actualmen
te  concentrada  en 50 ciudades,,  Quince  de estas acumulan  una tercera  parte del
total,  Mientras  que  los negros nor’teamerica nos se han ido  trasladando a  los  cen
tros  de las ciudades,  los blancos de  la  clase  media han marchado a  los suburbios,
llevando  con  ellos  nuevas industrias,  Pero esto no es un proceso que  siga una so
la  vía,  Un estudio  reciente  de  las revueltas  de Cleveland,  en  1967,  demostr6  —

que  los negros con ingresos fijos  se estaban marchando también de  los “ghettos”,
abandonando  aquellos  de muy baja extracin  social,  El  ‘ghetto”  negro  en  De
troit  o Chicago  no es un mero enclave  racial,  sino  también  una  isla  de profunda
pobreza.  Y  el  hecho de que  los “ghettos  estén situados,  a  menudo,  muy cerca



—  15

de  los centros tradicionales  de comercio  o de control  de servicios  clave,  como
líneas  de ferrocarril  o estaciones de energía,  hace del  malestar racial  una ame
naza  para el  normal  funcionamiento  de  la  economia,

2),  ElsenHdodelaprivacinrelativa.  Los movimientos de población  en América
llevan  consigo,  a  veces,  un sentido  de  privación  relativa.  Un negro que perma
nece  en  las “zonas de  revueltas’  de Chicago  o Washington,  al  mismo tiempo que
un  vecino  suyo ms  emprended6r se traslada a una  nueva factoría,  en el  crea  de
los  suburbios,  se sentir  Frustrado y  es ms  probable  que se añada a una multitud
de  revoltosos en cualquier  “c6lida  noche negra”.  Los hombres no se rebelan por
que  sean pobres,  sino  porque se dan  cuenta de  que lo  son,  El famoso argumento
de  De  Tocquevflle  de que  la  Revolución  Francesa se impondría  porque las cosas
estaban  yendo  mejor  (puesto que  la  gente  que anteriormente  había aceptado  su
destino,  llega  a darse cuenta de  la  posibilidad  de cambiarlo),  tiene  también  va
lidez  en sentido  contrario.,  Uruguay  es un país de  Hispanoamérica en  donde  la
revoluci6n  armada parece posible  en un futuro  previsible  Sin embargo ha sido—
también  una de ksociédades  ms  cultos  en Hispanoamérica,  con una tradición
de  gobiernos  constitucionales  y  muchas de  las características  de  un estado pr6spé
ro.  Uruguay  es una democraciac  b que le  han venido  tiempos difíciles.,  La crisis
econ6mica  que comenz6 a  finales  de  la  década de  los cincuenta  ha dañado  los
salarios  de los servicios  pGblicos y  llevado  o  retrocesos en  la  expansi6n socia l,al
mismo  tiempo  que la  actividad  de un movimiento  guerrillero,  excepcionalmente
eficaz,  ha obligado  al  gobierno  a  recurrir  a medidas represivas.  La razón  por la
que  los Tupamaros han sido capaces de  reclutar  considerable  cantidad  de apoyo,
en  la  clase media,  ha sido  por la  desilusión  en  las esperanza populares.

3).  Elcarácterdelosterroristas.  Pero la  guerra de guerrillas  urbanas es fundamen’
talmente  la  labor  de una  éiite”  revolücionaria  muy reducida  y  de  estilo  pecu
liar.  Esto significa  la  importancia  de considerar  si  no habrá algo  en  la  aparente
nimiedad  que “impulsa  a  un rebelde a  rebelarse.  El FLQ  en Québec,  la  Natio
rial  Liberation  Action  (ALN)  en Rio y  los Weathermans en EE.UU,  reclutana  sus
hombres de sectores sociales similares  y comparten,  no s6lo  un cierto  grado  de
técnicas  guerrilleros,  sino  una fe  comun en la  violencia  política,  y  en la  teoría
de  una revoluci6n  global  Frantz  Fanon proporcion6  la  versi6n  ms  completa  de
la  teoría  actual  de  la  violencia  como una fuerza  liberadora,  “A  nivel  Tndivklual’,’
según  Fanon,  “la  violencia  es una fuerza  limpiadora  Libero  al  nativo  de su corn
plejo  de  inferioridad  y  de su desesperacin  e  inactividad;  le  hace perder el  mie
do  y  recuperar  el  respeto a  si mismo”  La radical  “Nueva  lzquierda”  en  los paí
ses occidentales,  así como los partidarios  de Che  Guevara  en  Hispanoamérica,
suelen  expresarse en semejantes términos,
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Lo  que Fanon dej6 totalmente de analizar son los efectos corruptores del uso
sistem6fico de la violencia  polftica,  y su reforzamiento del  impulso totalitario.
lgnor6  tambn  la atracci6n que tiene uno organizac6n terrorista para algunos —

elementos criminales.  No es casuaUdad el  que los e)ementos del  IRA en Belfast,
hayan buscado, en los suburbios cat6licos,  el  apoyo de despreciables criminales,
y  hayan establecklo sus propios “impuestos de protecci&n’,  parc obtener por  lo

Vanc11ismo  deetructor

fuerza  ttfondos para el  partido”. El ejército  ingls  a  denunciado  cosos en que——
los  elementos del  IRÁ han roto la  columna vertebral  de un hombre con una  barra
de  hierro,  o han propinado patadas en el est6rnago a una mujer embarazada, pa
ra  conseguir el  sometimiento o el  pago de cuotas regulares.  El FLQ en Montreal
ha  reclutado vagabundos y carterrstas de los tihangarsu o  bajo  fondos; y los musul
manes del FLN en Argelia  contrataron los servicios de asesinos profesonales fa—
n6ticos,  como Alí—La—Pointe. La confusi6n frecuente entre tos motivos crimino—
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les  y  políficos est6 expuesta a  ¡ncrementarse cuando los grupos guerrilleros  Ile—
van  o cabo acciones  para “obtener  fondos”  para su financiaci6n,  como el  asalto
a  bancos.  Este el  motivo  por  lo  que  los dirgentes  cubanos y  rusos, han criticado
este  tipo de  actividades.

Lo  ir6nico  del  caso es que el  respaldo al  ímpetu  de muchos grupos de guerr[
lbs  urbanas,  ha venido  de  j6venes idealistas:  estudiantes de clase  media e inte
lectuales  que comparten  la  fe  en una revoluci6n  mundial  encaminado,  principal
mente,  a  los EE.UU..  Los Tupamaros Firmaron un  rranifiesto,  protestando por  la
irnpUcáci6n  nortearnerkana  en Vietnam.  El  FLQ  en  Qubec  escribió  el  lema —

“Viva  la  revoluci6n  cubana”  en el  respaldo cJe una nota en  la  que daban cuenta
de  un  rapto;  y  Pierre Valieres,  su  ¡efe espiritual,  tiene  una  hosca visi6n  de  la

El  ejército  canadiense  en  las  calles  de Montreal
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•                e  erevoiuc  ion a escala  mundial,  que tendria  en  cuenta  los  origenes culturales  y  et
nicos”  de  los trabajadores,  así como su “car6cter proletario’.  Con  los Weather—
mans norteamericanos,  la  idea de un  holocausto  mundial  se aproxima  mucho al  ni
hilismo,  con su vehemencia  para derribar  la  clase  de la  que  proceden estos rebet
des de  clase  media y  todo  cuanto  representa.  Los Weathermans son fundamental—
mentederivativos:  se consideran a si  mismos como los auxiUares  blancos de  una
revolucin  que sería  hecha por  hombres de color,  mediante  una gran sublevacin
en  el  tercer  mundo y  una toma del  poder  por los negros en  EE,UU,

Hay  que añadir  que  la  teoría  de  la  solidaridad  internacional,  no  ha sido
acompañada  por muchos intercambios  de cuadros guerrilleros  o recursos,  Los cu
banos,  coreanos del  norte y  palestinos  han proporcionado  cierto  entrenamiento  a
los  grupos guerrilleros  urbanos,  Alguno  de los 70 políticos  brasileños prisioneros
puestos en  libertad  a cambio  de  la vida  dél  embajador  suizo n  enero  de  1971,
se  había  entrenado  en Uruguay,  y  existen señales de  que  los Tupamaros mantienen
estrechas  relaciones  con  los movimientos guerrilleros  en Argentina  y  Bolivia,  Pe
ro  las guerrillas  urbanas; en  lo  que respecta a armas y suministros,  son casi  com
pletamente  aulinomas,  En cuanto  a  la  forma de cooperaci6n,  lo  que cuenta  pa
ra  la  mayoría de  los casos es únicamente,  una cierta  prestaci6n de  ideas,  El ejem
pb  m6s dramtco  de esto fue  la  salvaje  propagackSn de  raptos de diplom6ticos
como  técnica  política,  después que  lo  utilizaran  los brsileños para conseguir  el
rescate  de  quince  prisioneros en  1969,  Pero los grupos terroristas  han copiado
también  sus métodos de  “propaganda  armada”,  Por ejemplo,  en octubre  de  1969
en  el  segundo aniversario  de  la  muerte de Che  Guevara,  los Tupamaros ocuparon
la  ciudad  de  Pando manteniendose allí  durante  15 minutos,  atacando  los cuarte
les  de  policía  y  bancos,  Fue una brillante  técnica  publicitaria  y,  posiblemente,
un  importante  punto decisivo  en su campaña de terror  político,  aunque parte  de
los  Tupamaros de  retaguardia  fue  acorralada  por el  ejército,  al  retirarse  de  Pan
do,  y  aniquilada,  En cierta  medida,  las Fuerzas Armadas Revolucionaria  de Ar
gentina  (FAR),  impresionadas por la  ocupación  de  Pando,  el  año  1970 ocuparon
la  ciudad  de  Garin,  En la  planificación  de  esta accci6n,  denominaron a  la  ciu
dad  de Garin  con el  nombre de  ‘Pandito”.

Elarsenaldelaguerrillaurbana

Hay  cuatro  técnicas  principales  de guerrilla  urbana que se han experimentado en
los  últimos años y  que explican,  en gran medida,  el  éxito  de  un grupo como el  de  los Tu
pamaros,  Estas técnicas  son:

1),  propaganda  armada;
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.2).  raptos poirticos;

.3).  “endurecmiento”  de revueltas y  huelgos;

.4).  la  subversi6n de  las fuerzas de seguridad.

A  continuaci6n,  y  brevemente, vamos a considerar cada uno de estos puntos.

1).—  La propaganda armada puéde definirse corno el  intento de demostrar al  pueblo, —

mediante acciones militares cori éxito,  que el  gobierno es dbfl  y que las guerri
has  son fuertes.  Uno de los problemas básicos para todós los movimientos guerr—

lleros  es la forma de difundir  este mensaje al  hombre de la calle.  Como dijo  un
portavoz  de los Tupamaros, el  problema es que “para  la guerrilla  urbona  la dis—
crecf6n  tiene que jugar el  mismo papel  que  la ocultaci6n representa para lo  gue
rrihha rural,  dentro de la jungla”.  Puesto que las posibilidades para una agito—
ción  política normal est6n restringidas (y puesto que las guerrillas urbanas flor—
malmente  se han mantenido al  margen de los partidos políticos tradicionales, in
cluyendo a loscomunistas) la  “propaganda armada” tiene que tomar el  puesto de
las  polémicas parlamentarias. Un buen ejemplo fue la ocupaci6n de Parido por
los  Tupamaros, o su incurslin  a  los campamentos navales de ¡nstruccn  de Mon
tevideo  el  pasado aFio. En plena cara del  poder oficial,  los Tupamaros intenta—
ron  realizar  “contra—medidas”, y  llevaban un emisor de radio,  operado por  ex—

Resultados  de manifestaciones  violentas
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pertos  electr6nicos,  para  interrumpir  con  mensajes especiales las retransmisiones
normales.  Igualmente se apoderaron  de lugares de  concentración  p6blica,  como
cines  y  cantinas  de  trabajadores,  para  lanzar  improvisados discursos,

2).—  Raptos Políticos  utilizados  para conseguir  publicidad,  para  liberar  a  los prisione
ros  políticos  y obtener otras concesiones,  asi como para  provocar controversias  en
el  seno de  los gobiernos.  El  gobierno  del  Presidente Pacheco Areco  de Uruguay
estuvo  profundamente dividido  tras  la  ola  de raptos de agosto de  1970,  por ejem
pb,  hasta tal  punto,  que estuvo dispuesto a claudicar  antes de que  la  policía,  —

en  una afortunada acción,  capturase a varios  dirigentes  Tupamaros.  La experien
cia  brasileña  demuestra cuan  peligroso es para los gobiernos  el  ceder  ante 1osra
tores.  Al  gobierno  brasileño  le  cost6  15 prisioneros políticos  el  liberar  a  un em
bajador  norteamericano,  pero,  ms  tarde,  el  precio  fue  de 70,  por un embajador
suizo,  lo  que supone una tremenda  ¡nflaci6n  sin precedentes y  lo  que demuestra
que  a  los raptores,  como a otros  mortales,  el  apetito  les aumenta con la  comida.
Este  juego de engaño que se esta realizando  entre  gobiernos y  guerrillas  no ha ter
minado.  Los Tupamaros retuvieron  a  Geoff rey  Jackson,  embajador  ingls  en Uru
guay,  durante  8 meses, en  lo  que ellos  llamaron  pomposamente una  “prisicn  del
pueblo”.  Igualmente  encerraron a  un cierto  n6mero de prominentes  uruguayos, —

incluyendo  a  un íntimo  amigo del  Presidente y  antiguo  Ministro  de Agricultura.
Los  Tupamaros, seguros de que podrían  despistar a  la  policía  no se dejaron  llevar
por  el  pánico,  asesinando a  otro  rehén,  como hicieron  el  año  1970 con el  norteo
mericano  Dan Mitrione.  Habían  aprendido  que  podían humillar  ms  eficazmente
al  gobierno  y  a  la  policía  haciendo  un juego de  espero.

3).—  Empeoramiento de revueltas  y  huelgos.  Es este un medio para establecer  vínculos
m6s estrechos entre  la  organizaci6n  terrorista  y  las quejas populares.  La experien
cia  reciente  de  revueltas  urbanas en  Irlanda  del  Norte  y  EE.UU.  favorece  la idea
de  que los disturbios  populares pueden pasar por varias  fases hasta caer,  finalmen
te,  bajo el  control  de  organizadores extremistas,  Por ejemplo,  desde mediados
de  1970,  las revueltas  del  Ulster  han dejado  de ser un ciclo  casi  espotneo  de
conflictos  comunales para adquirir  un caracter  m6s siniestro,  Las tropas inglesas,
mis  que  los miembros de la  otra  comunidad religiosa,  se convirtieron  en  los obje
tivos  principales  para  los elementos indeseables atraidos  e  infiltrados  en el  IRA.
La  violencia  callejera  se probong6 en  Belfast y  Londonderry durante  cinco  o seis
noches  seguidas.  Elementos de  las multitudes  fueron  armados con  bombas incen
diarias  y  de clavos,  francotiradores  dispararon sobre las tropas inglesas desde los
edificios  vecinos  y  hubo incendios  sistemticos  y destrucciones de  propiedades.
En  la  noche del  27de  junio  de  1970,  se comenzaron m6s de  100 incendios  en  —

Belfast  y  las tropas  inglesas fueron  tiroteadas,  en Ballymocarett  y  Crumlin  Road,
por  francotiradores  del  IRA armados con ametralladoras.  Este tipo  de revueltas se
repitió  en  1971,  Igualmente,  en  EE.UU.  desde primeros de  1968 hubo evidéncio
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de  mucha mayor organizacin  e in
cremento de francotiradores en las
revueltas de los negros, a pesar de
que  muchos dfrigentes de 1  Poder
Negro  estaban en contra de la. re
vuelta  comoarma poirticayla  fre
cuenda  de motines disminuy6 des
pues de 1968.

La  subvérsn  de las fuerzas de se
guridad  fue considerada por Leni n
como una de las condciones pre
vias  esenciales pára una subleva

.#            •  flcion  urbana con exito,  A  no ser
que  la revoluc6n  torne un car6c—
ter  masivo y afecte a Las  tropas,
no  puede haber ningGn esfuerzo —

verdaderamente serio”.  Todos los
movimientos rebeldes importantes
han  intentado desmoralizar y sub
verflr  al  ejrcito  y a la  policra,e,.
hist6ricamente,  la  revoluci6n  ha
sido  Gnicamente posible,  si aque
lla  desmoratizac6n (sea por cau—
sas internas o externas) ha tenido
¿xito.  Las guerrillas urbanas.est6n
expuestas a ser  desfruidas, a  no
ser  que puedan, por lo menos, in—
geniarselas para neutralizar  a  la
mayorra de las fuerzas de seguri—
dad,  y una de:las razonesde la ex
fraordinaria  capacidad de superv
vencia  de los Tupamaros, ha  sido
que  han conmovido la  confianza
de  los hombres de uniforme,  bien
mediante propagónda o bien llevan
do  a cabo asesinatos selecflvos, al

-

4).-

Terrorismo;  una de las peores formas
de  violencia

tempo  que infiltraban sus popios agentes en todos los niveks.  (Fue la presencio de un
miémbro Tupqmaro entre Ea guardia nocturna del campamento naval de instruccSn,  la  —

quepériniti6  a  las guerrillas su ocupacitn  el  ao  1970).  Los terrorstas tienen dos medios
:confrjdjctor  los aparentemente para subvertir a las fuerzas armados: Uno es llamar a  los
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soldados  o simples números de  la  policía  ‘camaradas  trabajadores  el  otro  es  la
practica  de amenazas y  la  realizaci6n  de  terrorismo selectivo  u  hostigamiento

El  proceso ha  ido m6s lejos  de  lo  ocurrido  algunas veces en algunos  países
occidentales,  La subversicn en el  ejército  norteamericano  esta ligada,  evidente
mente,  con  la  oposicin  a  la  guerra del  Vietnam  y  la  resistencia  a ser reclutado
las  hojas clandestinas de  los soldados norteamericanos son,  fundamentalmente,pu
blicac  iones anti’Vietnam,  Eldridge  Cleaver,  el  hombre que actualmente  es  con
testafario  de  la  dreccin  de  los Panteras Negras,  desde su exilio  en ArgeUa  ha
dicho,  de  una forma casi  apocalíptica,  que “los  barrios  chinos de  las grandes ur
bes  est6n llenos de soldados que rehusan combatir  Algunos de estos hombres Ile
garn  a ser valiosos guerrilleros”,  Quizá  esto no debe tomarse tan en serio;  pe’
ro  no  hay duda de  que el  personal desafecto  reclutado  en  las guerrillas,  ha sumi
nistrado  a  los movimientos subversivos norteamericanos armas,  ¡nstruccin  y  per
sonal  entrenados.  El  Segundo Fiscal  de California  anunciaba  que,  en abril  de
1971  por ejemplo,  su departamento  había  recuperado 55  granadas,  94 paquetes
de  explosivos  pl6sticos,  10 lanzagranadas,  52  mosquetones y  65 rev6lveres,todo
ello  robado de  bases militares  locales,  El factor  racial  ha contribuido  también a
las  presiones dentro  de  las distintas  categorías.  En Vietnam  las luchas entre  sol”-
dados  blancos y  negros han  llegado  a  hacerse corriente;  e  han registrado  inci”
dentes similares entre  las fuerzas  norteamericanas estacionadas en Alemania,  y  re
vueltas  de soldados negros dentro  de  las bases de  los EEUU,,  como,  por ejempb,
las  de Fort  Hood y  las de Centro de  Entrenamiento  para sofocar  revueltas,  en Kan
sas,  Una de  las técnicas  principales  utilizadas  por los activistas  radicales,  den
tro  del  ejército  norteamericano,  es la  de  intentar  indisponer  a  lós soldados proce
dentes  de  llamamiento  contra  los profesionales.  Por ejemplo  un  miembro del  gru
po  encargado de colocar una bomba en una estacin de policía militar en San——
Francisco, el año 1970, declaraba: “Consideramos a los soldados como si fueran
civiles,  mientras que,  en  los profesionales y en la estructura militar, vemos una
organizaci6n  evolucionando  hacia  una especie de  Gestapo”,  En otros aspectos—
los  terroristas  han  intentado  aislar  las unidades ‘élite”  y aquellas  otras directa—’
mente  responsables de actividades  antisubversivas,  del  resto de  las fuerzas arma
das,

Loslímitesdelaviolenciaurbana

¿Tienen  las guerrillas  urbanas posibilidades  de alcanzar  sus objetivos?  En  las

sociedades  industriales  occidentales,  hacerse esta pregunta es realmente  preguntar  si  la
revolucicn  es posible.  En el  tercer  mundo la  guerra de guerrillas  urbanas se ajusto  a  mo
delos  previos de  ¡nsurrecci6n  e inestabilidad  política.  La ciudad  moderna es vulnerable
al  ataque  terrorista,  pero,  en última  instancia,  el  éxito  o  el  fracaso dependen de la  reoc
ci6n pública,
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1).—  La  vulnerabilidad  de  1  ciudad  industriaL  La complejidad  de  la  moderna ciudad
.0

la  hace vulnerable  a  las formas de sabotaie  que pudieramos llamar”terrorismo  tec
nol6gico”  Ningún  grupo extremista  ha log!ado  éxito  en  una ¡nterrupci6n  grave
del  transporte,  o de  las comunicaciones,  en una sociedad occidental,  aunque en
EE.UU.,  ha habido  una oleada  de asaltos contra  la  propiedad  (y en Puerto  Rico
esto  ha sido  parte de un movimiento  acordado  por los Comandos de la  Liberaci6n
Armada  para amedrantar al  inversor extranjero)0  Pero la  posibilidad  de un sabo—
tale  programado contra  los servicios  fundamentales no se puede excluir,  planes
para  una campaña de  este tipo  en  los EEOUUO  se han elaborado  por el  Movimie
to  de Acci6n  Revolucionaria  (RAM),  organizaciún  de extremistas negros funda’
da  por  Robert A.,  Williams0  Uno de sus partidarios  ha argiido:  ‘Lo  que tenemos
que  entender  es que el  sistema de Charlie  funciona  como una máquina  IBMO Pero
esta  máquina tiene  un punto  dbil  que es su complejidad0  Si  se pone algo  en  un
sitio  equivocado  en una  IBM,  asta deja  de funcionar  durante  largo  tiempo’  Wi
lliams  señalaba que es posible  utilizar  técnicas  primitivas  para  interrumpir  insti

tuciones  sofisticadas,  Abogaba  por una organizacin  revolucionaria  negra dividí
da  en  tres secciones:  Grupos armados de autodefensa que actuarían  legalmente;
esciiadrillas  clandestinas  guerrilleras  para  utilizarlas  contra  la  polici’a  durante las
revueltas  y,  finalmente,  un sistema de “equipos  incendiarios”  encargados de  sa
botajes  programados0 Pasarran por  ‘moderados’,  o  ‘patriotas”  para poder  infl
trarse  en  las organizaciones  de alto  seguridad0  Sus primeros objetivos  serian  los
transportes  y  las comunicaciones  de las principales  ciudades,  seguidas por ataques
al  azar  contra  edificios  de determinadas corporaciones  e  instalaciones  militares0
Los  saboteadores ¡ntentarían  crear  el  p6nico  general  y  el  caos urbano por diver
sos  medios0  Por ejemplo,  podrían esparcir  tarugos o  tablas  llenos de clavos  pun
tiagudos  en  los puntos claves  del  trafico  a  las horas de  mayor movimiento0  Y  Wi
lliams  tenía  un verdadero  placer  pir6mano ante  la  perspectiva  de  iniciar  “incen—
diosestratégicos”,  por todo  el  pais,  a  cargo  de guerrillas  volantes,  Estos incen
dios  se utilizarían  para desviar  la  atenci6n  y  “para  provocar  el  nico  con  un
sentimiento  de cdt6strofe  inmediata”.  Wiliiams,  a diferencia  de  la  mayoría  de
los  demás dirigentes  del  ‘Poder  Negro”,  cree  en  la  posibilidad  de  una revoluci&
minoritaria  en  EEOUU,.  Sus lunáticos  esquemas de  ‘las  zonas de  lberaci6n”  en
el  interior  del  Sur,  o su idea de  que la  sociedad  de clase media norteamericana
es  tan  blanda  que se derrumbaría  tan  pronto  como la  producción  econ6mica  fallo
se,  no son para tomrselos  en serio0  Pero demostraban que un grupo extremista  —

marginado  tiene  posibilidad  ‘técnicd  para producir  enorme daño0  En cuantoa  las
consecuencias  políticas,  estas son cosa distinta,

2).—  Terrorismoyopini6n  pública.  Herbert  Marcuse  tenía  raz6n  cuando decía  que
los  grupos políticos  ms  violentos  en  las sociedades occidentales  estún compues
tos  de elementos sociales  marginados. minorías étnicas  y  culturales,  así como ra
dicales  de la  clase  media,  Esta es la  causa de su debilidad,  Aunque fómentan la
conf  rontaci6n  de fuerzas  políticas,  llevada  demasiado lejos  por el  uso de  la  vio
lencia,  si  llegase  el  caso,  serían ahogados por los grupos mayoritarios.
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Los  abogados del  poder estudiantil  opinan  de forma diferente,  Argumen
tan  que  los acontecimientos  de  mayo de  1968,  en Francia,  demostraron que  los
estudiantes  radicales  pueden suponer el  disparador  de un movimiento  de  intranqui’
lidad  social,  m6s amplio,  en el  seno de una sociedad  industrial  avanzada.  Seña’
lan  la  ocupacin  de f6bricas  por los trabajadores franceses entre  el  14 y  ell7de’
mayo,  y  la  formacin  de  comités de  huélga  durante  las noches,  como ejemplos —

de  “espontaneidad”  popular0  Afirman  que  los comunistas ortodoxos se equivocan
al  insistir  en que,  para  la  revoluci6n,  es necesario  un “Partido  de Vanguardia”
como  requisito  previo.. “Lo que necesitamos “de  acuerdo con Daniel  Cohn—Bendil’.
no  es una organizaci6n  con un capital  determinado,  sino  una  multitud  de células
insurrectas,  sean de grupos  ideol6gicos  o de grupos de estudios,  e,  incluso,  po
demos  utilizar  bandas callejeras”.

Pero  en realidad  no  hubo una continuaci6n  de  los acontecimientos  de  mayo
de  1968,  La alianza  temporal  entre  estudiantes y  trabajadores conseguida en —  —

Francia,  se vino  a  bajo  cuando el  gobierno  concedi6  una pequeña mejoría  econ&
mico  (el  mayor aumento de salario  concedido  fue  el  de  un  14%),  Mientras  los
teóricos  estudiantes  hablaban de  revolución,  la  mayoría de  los trabajadores  que
se  unieron  a  las algaradas  y  participaron  en las huelgas pensaban solamente en —

demandas de  ‘pon y  mantequilla”1  peticiones  que el  gobierno  fue  capaz de sa
tisfacer,  El factor  decisivo  que ayud6 a  bajar  la  mareo en  París fue  la  hostilidad
y  desconfianza  mostrada por  los dirigentes  del  partido  comunista franc,  y  1 os
Sindicatos,  hacia  el  movimiento  estudiantil,  Lo que hizo  imposible  una verdade’
ro  insur’recci6n en Francia  en  1968,  factor  que los estudiantes habían descuidado,
fue:  la  ausencia de una organizaci6n  de  masas con  una estrategia  coherente para
hacerse  cargo  del  poder.  Estuvo muy claro  en  mayo que  los comunistas franceses
no  estaban preparados para asumir este papel.  Y,  m6s recientemente  los dirigen
tes  del  partido  comunista  italiano  (PCI) han dado un giro  hacia  una posici6n
igualmente  reformista,

Hasta  el  XX  Congreso del  Partido en  1968,  los comunistas italianos  habían
desempeñado,  seguramente,  en  las huelgas políticas  y  protestas estudiantiles,rr
actividad  que ningtn  otro  partido  de  la  línea  comunista de Moscú en Europa.0. En
junio  de  ‘1969, el  llamado  grupo  Manifesto’  (ex’tremistas del  ala  izquierda  cuyo
periódico  se titula  lL  Manifesto”)  fue  expulsado del  partido,  debido  a  que.ha’—
bía  actuado  como fuerza  divisora  y  había  minado la..forfa1eza:,de.l partko’ft’o&.’
jefivo  táctico  actual  de  la  direccin  del  parHdo,  seg6n Luis Magri,  uno de  los
rebeldes  del  “Manifesto”,  “es  una convergencia  entre  la  clase  trabajadora  y  el
ala  “avanzada’  del  capitalismo;  con  un programa econ6mico  com5n para la  eh—
minacin  del  parasitismo y  el  desarrollo  de  los servicios  sociales,  que reconcilia’
r  armoniosamente las exigencias  de  productividad  y  las necesidades de los trabo’
¡adores  dentro  del  sístema  Queda  por ver  si  la  nueva orientací6n  del  jefe  de
esta  faccin  (alentada  por Aldo  Moro y  otros elementos del  partido  Cristiano  De



mcrata,  los cuales -estn  considerando  la  idea  de llegar  a un “entendImiento”  —

con  el  partido  comunista  ¡taliono)  se taducirú  en algo  ms  que una astucia  tcti’
ca.  El grupo  “Manifesto  que espera también  provocar  una revolución  dentro  de
los  mandos del  partido,  argumentan que el  continuo  malestar  laboral,  el  radica
lismo  estudiantil  y  el  resurgimiento  de grupos de  la  extrema derecha,  como  el
Movimiento  Social  Italiano  (MS 1),  están llevando  a una polarizaclin  de las fuer
zas  políticas  y  no a una duradero forma de  “convergencia”  entre  capitalistas  y
comunistas.

Lo  importante  es observar,que,  en  los dos países europeos de mayor inciden
cia  de violencia  política,  la  línea  comunista de  Moscú parece haberse colocado
fuera  de combate ella  misma,  tanto  en  la  rebelión  de  los estudiantes como en las
fácticas  subversivas,  Algo  semejante ha ocurrido  en  el  Jap6n,  donde los estudan
tes  militantes  han quedado muy aislados  de los trabajadores sindicales,  con  ex—
cepci6n  de unos pocos miles que se han unido a  los ‘Comits  de  la  Juventud con
fra  la  Guerra”,  fundados en  1965,  y  los trabajadores  ferroviarios  radicales  que
se  han unido a  las huelgas políticas  contra  la  alianza  norfeamericononipono  El
nacionalismo  y  la  devoción  por el  deber que estún dentro  del  sistema social  ¡apo
ns  han desalentado  los movimientos de  protesta,  y  el  car6cter  fragmentario  de
los  sindicatos  japoneses (cada corporación  tiene  su propio  sindicato)  han disuadi
do  las tentativas  de  huelgas políticas  á  nivel  nacional.,

En  EE,UU,  los estudiantes rebeldes esfún casi  totalmente  divorciados  de los
sindicatos,  aunque hubo una fuerte  facci6n  dentro  del  grupo de  Estudiantes para
una  Sociedad Democr6tica  (STS) que afirmaba  que  la  acción  política  solamente
sería  posible  mediante  la  agitaci&n  fuera  de los ‘campus’  universitarios  Pero la
facci6n  fue derrotada  por mayorÍa de votos  de los que constituyeron  los “weather
mons”  en  1969,  y  la  estrategia  del  SDS se redujo  a apoyar’ a  grupos minoritarios
y  revolucionarios  del  tercer  mundo,  a través de una campaña de violencia  ferro’
rista,,  Según el  primer  manifiesto  importante  de  los weathermans,  ‘La  toma  del
poder  estatal  sucederá como consecuencia  de  la  extensión de  las fuerzas  milita’
res  norteamericanas por todo el  mundo,  y’ de su derroto fragmentada’.

Los  estudiantes radicales  han perdido  importancia  política  porque los aconté
cimientos  demostraron que eran  incapaces de consolidar  un amplio  frente  con  los
trabajadores,  o con  los partidos tradicionalmente  izquierdistas  La naturaleza de
la  protesta de  la  llamada  Nueva  Ízquierda  limito  su atracci6n  popular.  Es, par
cialmente  una protesta cualitativa  contra  el  estilo  de vida  de la  sociedad burgue
so  y  los problemas de  vivir  en  un país industria lmente avanzado  (centralización,
urbanizaci6n,  contaminaci6n  atmosférica,  etc);  y,  en parte,  una protesta “re
dentorista”  de simpatía  por  los grupos minoritarios  de guerrillas  y  campesinos re
beldes  del  tercer  mundo oprimidos.  En raras ocasiones afect6  a  los problemas dia
nos  del  hombre corriente,  Es interesante  observar que cuando los estudiantes ro—



-  26  -

dkales  se han dado cuenta de su esencial aislamiento como fuerza poli’tica,  se
han  hecho m6s violentos y  ms  “profesionales”.  La forma en que los estudiantes
japoneses radicales se han organizado para las luchas callejeras constituye unevi
dente  ejemplo de esto.  Desde l967se habkin provisto de cascos y guantes de lu
cha  y,  a veces,  m6scaras onti-gas;  la “secci6n de combate” est6 equipada con
palos y  los Llamados “cocktails  Molotov”,  y  la “secchn  de defensa” con largas
cañas de bambt.  También han adoptado tctkas  revoltosos m6s complicadas. ——

Desde los principales movimientos de protesta en óctubre y  noviembre de 1969 —

(contra  la partida del Sr.  Sato a EE.UU.) grupos comandos de cinco a seis .j6ve—
nes  han realizado operaciones de distracci6n,  rompiendo escaparates, lanzando
bombas incendiarias,  etc.,  mientras la manifestaci6n principal se realiza en otra
parte  de la ciudad,  Métodos de violencia  similares se han hecho familiares  en
Pais,  en donde las manifestaciones masivas de 1968 han dado poso a escaramu
zas  entre bandas de estudiantes discipflnados y  polfc  especializada en revuel
fas,  que,  a su vez,  al  amparo de las nuevas leyes anti—disturbks, se han hecho
ms  profesionales y est&i equpadas con efectivos adiccionales.  EL caso de  Los—

°peraciones  de  limpieza  de rebeldes
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“weathermans”  fue  el  m6ximo ejemplo  de  como un movimiento  estudiantil  radical,
al  fracasar  en su intento  de  encontrar  eco en  la  totalidad  de la  nación,  tom6  el
camino  de  la  violencia  clandestina,

Se  tiende  a  juzgar a  estos I!grupGsculos,  casi  bandas de guerrillas,  a  la  luz
de  una de  las observaciones mss agudas de  Lenin:  “La  política  seria empieza  en
donde  hay millones  de  hombres y  mujeres0  La actitud  popular  respecto a  la  po—
lítica  y  la  violencia,  en  la  mayor parte de  las sociedades occidentales,  indica
que  casi  todo el  mundo tiende  a  considerar a  grupos terroristas,  como los “weat
hermans”,  con incompresiún  o  ira,  aunque es ‘importante observar que las actitu
des  de grupos minoritarios  son a veces diferentes0  Los terroristas  “de  la  Brigada
de  la  Calera”  que  pusieron una  bomba en el  piso de  mister John Davies,  secreta
rio  inglés de  Industria y  Comercio,  el  31 de  ¡ulio  de  1961,  (con  la  supuesta sim
patía  de  los trabajadores  de  los Astilleros  Upper Clyde,  amenazados con quedar
sobrantes  de plantilla)  no consigui6  ganar aprobacin  en una sociedad en donde
la  legitimidad  del  uso privado  de  la  violencia  política,  no se acepta  generalmen
te,  En Estados Unidos,  país en el  que se registra  la  violencia  civil  de manera mr
cho  ms  acusada,  el  informe  realizado  recientemente  por una Comisiún nacional
sobre  la  violencia,  tenía  indudablemente  raz6n al  afirmar:  ‘la  evidencia  hist6ri
ca  y  contemporánea de  Estados Unidos sugiere  que el  apoyo  popular  tiende a  san
donar  la  violencia  a favor  del  “status  quo”;  el  uso de  la  violencia  pública  para
mantener  el  orden público;  el  uso de  la  violencia  privada  para manter corrcepdo
nes  populares de orden social,  cuando el  gobierno  no quiere  o  no puede”0  Ms
claramente  dicho,  esto significa  que un amento  en  la  violencia  izquierdista,  o
política  revolucionaria,  lleva  a  movilizar  a  la  mayorra de  los partidarios  “de  la
ley  y  el  orden’,  e impulso  al  Gobierno  a  tomar progresivamente medidas  ms  —

duros

En  resumen, el  fallo  en  moviiza’  la  opini6n  popular  es la  debilidad  de  la
mayoría  de  los movimientos actuales  de  las guerrillas  urbanas,  Donde pueden en
contrar  este apoyo  tienen  una oportunidad  de  xito;  en donde no puedeh,Fraca
son,  Y  los fracasos son frecuentes,  Esto se debe en parte al  hecho de que los mo’
vimienfos  son extraños a  la  mayor parte  de los partidos  izquierdistas  (Asia es una
excepci6n),  pero fambin  a  algb  ms  importante0  El  terrorista  es un hombre  que
rechaza  el  compromiso y  no quiere  explorar  las posibilidades  de cambio  pacífico0
Parte  de su tarea  es convencer  a sus posibles simpatizantes  que  no existen  perped
tivas  de cambios constitucionales,  o  reforma no violenta,  De aquí  el  dilema  de
un  grupo como el  del  Movimiento  Chileno  de  la  izquierda  Revolucionaria  (M0LR0),
que  abogo por la  revolución  violenta,  después de que un presidente  marxista,  el
doctor  Salvador Allende,  alcanzase  el  poder,  por votaciún,  en septiembre de  —

197O  Es también  el  dilema  de  los extremistas armados en  las democracias occi  —

dentales,  Su táctica  ‘común es intentar  vulnerar  la  confianza  pública  en el  siste’
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ma  constitucional,  creando desordenes en las calles,  caos econ6mico y  polarizc
ciSn  de  fuerzas políticas acerca  de  “la  ley  y  el  orden”0  Como observa Che Gue
vara,  “En donde un gobierno  ha tenido  acceso al  Poder mediante  una votaci6n  —

popular,,fraudulenta  o no,  no  puede promocionarse el  estallido  de  la  guerrilla,
puesto  que las  posibilidades  de una  lucha  pacífica  no han sido  todavía  consumi
das”

Semejante  juicio  pudiera  parecer  haber quedado parcialmente  anulado  por
el  surgimiento  de  poderosos movimientos guerrilleros  urbanos en Venezuela  yUru’
guay,  dos democracias en donde  ¡  por  la  vía de  las urnas,  puede conseguirse  un
auténtico  cambio  en  la  sociedad0  Pero una elecci6n  fue  el  instrumento  que eh—
miné  el  resto del  apoyo al  terrorismo  en Caracas,  y  lo  mismo pudiera  ocurrir  to
davía  en Uruguay.

3)—  Losproblemasdelareacci6n,  La experiencia  ha demostrado que  la  mayoría de
los  gobiernc  modernos pueden contener  el  terrorismo  urbano,  mientras cuenten  —

con  la  lealtad  de  las fuerzas de seguridad.  El  problema es a  qué precio,  La ex
periencia  nos lleva  también a  la  triste  conclusión  de  que los estados—policía son
los  ms  eficaces  de  todos para suprimir  los grupos terroristas.  Nadie  piensa  en
una  ola  de actividades  guerrilleras  urbanas en  la  URSS o en Africa  del  Sur,

Venezuela  y  Brasil son ejemplos buenos de dura reacción,  En Venezuela  és
ta  se combin6  con  unas elecciones  para apartar  a  la  opini6n  pública  de  las gue
rrillas,  El  presidente  Betancourt fue  muy astuto al  emplear  las fuerzas armadas y
al  realizar  la  represi6n0  Se atrajo  a  los altos  mandos militares,  ganando así  el—
apoyo  de  las fuerzas de seguridad  (que habían estado ntablemente  afectadas por
luchas  de  facciones),  al  mismo tiempo  que aplastaba con mano dura a  los amoti—
nados,en  1962,  Se preocupG grandemente en demostrar respeto  por los procesos
legales,  y  se tomaron medidas excepcionales  Gnicamente cuando  la  opinn  mo
derada  estaba convencida  de su necesidad,  Por ejemplo,  una agr’esi6n del  Fren
te  Nacional  de Liberaci6n  (FLON.,)  a  un tren de  excursionistas  en septiembrede
1963,  proporcion6  la  ¡ustificaci6n  perfecta  para duras medidas,  e  inmediatamen
te  se aplicaron  las leyes del  estado de emergencia0  Finalmente,  mediante  laace
leraci6n  de elecciones  libres  (en donde participaron  un 90%  de electores,  a pe
sar  de  las instrucciones  del  FLN  de  boicotear  aquellas)  Betancourt infringi6  una
tremenda  derroto  política  a  los rebeldes,  Después de diciembre  de  1963,  los  in

surrectos  desesperados se rindieron,  y  los comunistas volvieron  a  la  teoría  de  la
“coexistencia  pacífica”  que fue  formalmente  declarada  de  nuevo como la  políti
ca  del  partido,  en  1967,  La  insurrecci6n  venezolana  est6 actualmente  reducida
a  pequeñas bandas de guerrillas  flotantes  en  las montañas de  la  provincia  de  Fal
c6n,  que si se  las han arreglado  para sobrevivir,  no tienen  influencia en  ha polí
Hca  del  país0
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El  ejemplo  de Venezuela  es importante,  debido  a  que  las guerrillas  estuvie-’
ron  m6s cerca de  conseguir  las adecuadas condiciones  para el  éxito  en la  insurrec
ci6n  urbana,  que ning6n  otro  movimiento  posterior  haya estado a  punto de alcan
zar,  Remont6ndonos a  1962,  Teodoro Petkoff,  dirigente  del  Partido Cornunista
venezolano,  insistía  todavía  en que “podíamos haber ganado’,  La f&mulade  Be
tancourt  para la  represi6n de  la  insurrecci6n  urbana puede no ser v6lida  para fo
das  las situaciones  actuales,  Los brasileños,  actuando  dentro  de un marco políti
co  muy diferente,  han intentado  algo  mds fuerte,  La respuesta militar  del  Gobier
no  brasileño a  la  ofensiva  urbano fue  eliminar  las bases terroristas  en  las ciuda
des  y forzar  a aquellos  a  batirse en condiciones  en  las que estuviesen expuestos
a  ser destruidos,  Esta t6ctica  para destruir  a  las guerrillas  se basaba (al  igual
que  las operaciones francesas en Argelia,  a Fina les de la  década de los  1950) en
el  uso de  interrogatorios  masivos ,  inc’uyendo  la  frecuente  y a  menudo irrespon
sable  utilización  de  la  torturo,  La operación  ‘  Bandeirantes”  contra  las guerrillas
iniciada  en  Sao Paulo en  1969,  fue  realizada  con tres columnas del  segundo ejr
cito,cada  una de  ellas  subdividida  en secciones responsables de interrogatorio,  -

análisis  de  informacian  y  operaciones combativas,  En el  iltimo  trimestre  de 1970
hubo  seis batallas  callejeras  en Rio y  Sao Paulo,  en  las que  las fuerzas de  seguri
dad  salieron  claramente  victoriosas  A finales  de  1970,  varios  grupos de guerri
llas  urbanas habían  sido  aplastados  definitivamente,  incluidos  los llamados
Partido  Palmaras de Vanguardia  Revolucionario  Armado y  el  Partido Comunista —

Revolucionario  de  Brasil,  asi  mismo fueron  muertos o capturados diversos dirigen
tes  de  la  Acción  de  Liberación  Nacional  (ÁLN),  Varias  tentativas  de  la  Vangi.r
dia  Revolucionaria  Popular  1VRP), para encontrar  una base rural,  fueron  neutrali
zados  por los métodos clsicos  de cercamiento,  las operaciones terroristas  urbanas,
en  la  primera  mitad de  1971,  quedaron reducidas a robos insignificantes  y  actos
de  terrorismo al  azar,  En el  curso de  la  campaña,  se hizo  evidente  que  los ferro
ristas  tuvieron  un éxito  parcial  en su táctica  de empujar’ al  presidente  Garrastaz
del  gobierno  Mdicis  a  tomar medidas más represivas,  y  no  hay duda de que esto
sirviá  para eno ¡enarse la  simpatía  de  importantes sectores de  la  clase media  bra
sileña,  así  como de  la  opinián  liberal  extranjera,  Por otra  parte,  la  cohesinde
las  fuerzas armadas brasileñas,  el  tamaño y  complelidad  del  país,  y  un  periodo
de  crecimiento  econámico sostenido,  ayudaron al  Gobierno  a aplastar  la  oposi—
cián  local,

Pero  las guerrillas  urbanas pueden tener  éxito  en  producir  una  polarizacán
de  las fuerzas  políticas  de tal  forma que  la  situacián  no pueda ser resuelta fácil
mente,  y  es precisamente con esto con  lo  que cuentan  los extemistas  de ambos
bandos  Ton Hayden,  uno de  los fundadores del  SDS,  dio  una versián  norteameri
cano  de  la  estrategia  de militarizacián  de  Marighella,  cuando  escribía  “La  lle
gada  de la  represán  acelerará  las cosas,  haciendo  más favorable  una situacián
revolucionaria,,  Estamos creando una  Norteamérica  en donde es necesario al  Go’
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bierno  gobernar detr6s  de  las alambradas,  al  presidente  sclo  le  ser6  posible hablar
desde  las  bases militares  y,  finalmente,  en  donde ser6 necesario al  pueblo ló agre

..   IIsion

Es en  este  sentido  en  el  que  el  terrorismo urbano  en  las sociedades  ¡ndustrial
deberra verse como un catalizador  polrtico.  Se puede  argilr  que  en  la  mayorfade
los  casos iaguerrf Itas urbanas son menos peligrosas por lo  que hacen que por lo ——

que  pueden inspirar: el  resquebrajamiento delconsenso, un endurecimiento de  1as
luchas poltticas y una  reacci6n  que  reprimercon demasiada dureza  e  ¡ndiscrimina—
damente.  El terrorismo y  la  violencia  cal tejera fueron utilizados por los nazis para

ayudar  a  derribar  el  edificio  de la Repiblíca  de  Weimar; el  asesinato  de  los  polt
ticos  moderados en el  poder se utiliz6  por los grupos ultranacionalistas  en el  perfo
do  entre las dos guen  mundiales en  el  Jap6n,  para  desviar  la  pol(tica gubernamen
tal  hacia un programa de  expansi6n militar.  Lo que favoreci6  a  la ultraderechaen
el  (nterin de las dos  guerrosmundiales  es probable  que  tenga consecuencias  bastan
te  diferentes para la extrema izquierda  de hoy, aunque la t6ctica  es similar.  No
es probable que  en  las sociedades  industriales  avanzadas,  los terroristas  poltticos
consigan apoyo,  salvo en condiciones de extrema crisis econSmica y social.  Por

Acciones  callejeras  en Hispanoam&rica
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otra  parte,  como Mr,  Pierre  Trudeau,  primer  ministro  del  Canad6,  observaba des
pus  del  rapto de Cross—Laporte en octubre  de  197O Solamente  corresponde  a
unos  pocos fcndticos  el  demostrar cuan vulnerable  puede ser una sociedad demo
crtica,  cuando  la  democracia  no estd dispuesta a defenderse ella  misma’,  La
total  l6gica  de  esta declaración  parece  ser igualmente  vUda  para Uruguay.

El  gobierno  uruguayo del  presidente  Pacheco Areco  ha hecho frente  a  una
contfnua  ofensiva del  Movimiento  de Liberaci6n  Nacional  (Tupamaros) desde
1968.  (La organización  se fund6  en  1963),  El  problema de seguridad  y  las medi’

das  de  emergencia  que aplic6  Pacheco para hacer frente  a  aquel,  han dividido
hondamente  al  Gobierno  y  en  ¡ulio  de  1971 hubo un intento  fracasado  para denur
ciar  al  presidente,  por parte  del  Congreso,  Los Tupamaros han dado señales de-
haberse  infiltrado  en  las fuerzas armadas,  la  policía  y  los sevicios  civiles,  Aun
que  el  Partido  Comunista uruguayo,  relativamente  poderoso, y  la  dirección  de
los  Sindicatos  han rehusado declarar  el  apoyo publico  a  las guerrillas,  pueden té
ner  que revisar su actitud,  s  el  ala  izquierda  Frente Amplio  es derrotada  en  las
eleccionés  presidenciales  de  1971,  El  ¿xito  de  los Tupamaros en ganarse el  apo-
yo  popular  se ha debido,  en parte1 a  la  crisis  económica  continuada  del  país (pro
ducida  por  la  caida  del  precio  mundial  de  Io  productos ganaderos) y a  sus mato—
dos  muy selectivos0  Uruguay  es una sociedad democrtica  pequeña y  vulnerable
que  le  ha tocado  vivir  tiempos difÍciles,  un estado de  bienestar que  ha fracasado,
Pero  el  factor  mós importante  fue  que el  Gobierno  del  presidente  Pacheco Areco
era  débil  y  estaba dividido,  al  mismo tiempo  que las Fuerzas de seguridad a sudis
posición  eran pequeñas y  sin experiencia  de operaciones antisubversivas0  Hor
solamente  unos 12,000  hombres en las Fuerzas Armadas uruguayas y  22,000  en la
policía0  Al  mismo tiempo,  el  presidente  Pacheco se encontró con  las manos ata
das  por la  opinión  pública  cuando quiso  hacer frente  a  las guerrillas0  El Congre
so  se opuso a  la  petición  presidencial  de volver  a  poner en próctica  las medidas
de  emergencia0  El obstóculo  mós pesado para una revolcuión  es 1a  posibilidad
de  una intervención  militar  por parte  de los gigantescos vecinos,  Brasil o Argen
tina,

La  situación  en el  Ulsrer  es un caso especial  que  pudiera  ser definido  como
de  “casi’colonial  en el  sentido  de que el  iRA cifra  sus esperanzas en  la  creen’
cia  de que el  gobierno  inglés pudiera  reaccionar  ante  las pérdidas humanasyeco
nómicas  para mantener el  orden en dicha  provincia,  retiróndose0  El  IRA ha esta
do  minando  los sucesivos gobiernos  moderados unionistas  en Stormont  para provo
car  una reacción  del  ala  derecha  protestante,  o  bien del  gobierno  directo  desde
Westminster  (que a veces se ha considerado como un  paso hacia  la  unificación  de
Irlanda),  La fuerza  del  IRA en su actual  compaña ha procedido  de  la  cuantía  del
apoyo  procedente  de  la  parte católica  de la  población,  mds bien  que del  grado
de  competencia  militar  o  habilidad,  La campaña de  terror  del  IRA entre  19707i
tuvo  algún  éxito,  al  ayudar  a precipitar  la  caida  del  Primer Ministro  de  Irlanda
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del  Norte  en  marzo de  1971,  y  luego,  en agosto de  1971,  al  llevar  a  la  implan—
taci6n  del  internamiento,  De su misián originaria  de  mantener la  paz entre  las—
comunidades  cat6licas  y  protestantes,  el  ejército  inglés  pasa a adquirir  un carác’
ter  ofensivo  que  intentaba  arrancar de raiz  al  IRA como fuerza  combatiente,Aun’
que  la  nueva táctica  produjera  resultados militares,  contribuy6  a  polarizar  la  o2i
nián  en el Ulster y  permitiá  a  los adversarios atámicos  presentar al  ejército  como
a  una fuerza  represiva.  En este sentido  el  terrorismo del  IRA  tuvo  éxito  y  lIevS
a  una situacián  en la  que  el  ejército  inglés,  que comenzó como el  árbitro  entre
dos  comunidades en  el  Ulster,  apareciese  como parte  en  la  disputa0  El  caos en
gendrado  ayud6 a  retrasar  la aplicacián  de reformas sociales  previstas para ir  al
fondo  del  problema y  mm6 la fe  catálica  en soluciones dentro  del  marco legal  —

existente,

Cualquiera  que sean las esperanzas de éxito,  la  táctica  utilizada  por las gue
rrillas  urbanas posee una amenaza directa  para el  orden  internacionaL  La teoría
de  la  revolucián  mundial  que ha sido utilizada  en  el  intento  de justificar  crrme—
nes  contra  diplomáticos  y  otros ciudadanos extranjeros  es un flagrante  rechazode
los  principios  que han guiado  tradicionalmente  las relaciones  entre  los estadosso’
beranos,  L.a pretensi6n del  derecho a revelarse  en situaciones  sociales y  políti
cas  intolerables  no  puede utilizarse  para sancionar  este tipo  de crímenes interna’
cionales,  Está claro  que  hay un vínculo  indirecto  entre violencia  civil  y  equili
brio  estratégico0

En  EEUU., ¡  el  efecto  inmediato  del  creciente  descontento civil  (cuya  plata
forma  comGn es la  oposicián  a  la  guerra  del  Vietnam)  ha sido  imponer restriccio
nes  en política  exterior,  Las disensiones dentro  de  las fuerzas armadasnorteame
canas  han hecho cada vez  más probable  que el  ejército  prescinda del  sistema de
reclutamiento  forzoso  y  Use profesionalice’.  lo  que evidentemente  limitará  la ca’
pacidad  del  país para  intervenir  en conflictos  externos y  hará difícil  conservar
los  actuales  niveles  de  tropas en Eu’opa0  La probabilidad  de que  la  disensián con
tinuará  haciendo  formas violentas  en EEOUUO, se une a  la  posibilidad  de  que los
norteamericanos  entren  una nueva fose de aislamiento  en  su actitud  respecto  a l
resto  del  mundo,  Aunque  las cuestiones  racia les y  la  violencia  del  Poder Negro
continuan  siendo  las amenazas más claras  para la  paz civil  en EE,UU,,  estas no
es  probable  vayan  más allá  de revueltas  de  ‘ghett&’0  Resulta difkil  imaginar’-—
que  un dirigente  sensato del  Poder Negro  exponga a  sus partidarios  a  los riesgos
implicados  en una sublevaci6n  dentro  de un área  limitada  que podría  ser fáciimen
te  cercada;  o  que cualquier  gobierno  norteamericano  haría  fracasar’ al  tomar enér
gicas  medidas contra  aquél0

El  terrorismo  puede demostrar que tiene  los efectos  más peligrosos en  las so
ciedades  industriales.  Una  revofucán  en Uruguay,  después de todo,  apenas al
teraría  el  equilibrio  estratégico  de  manera importante0  Por otra  parte  las revuel



33  -

II                 II                      •         ,   —tas  de  los  ghettos  en EEUU.  podrian  interrumpir  la  economia mas poderosadel
mundo e  imponer severas restricciones sobre  la  capacidad  norteamericana  para oc
tuar  como una gran  potencia.  Una campaña prolongada  de terrorismo  urbano  en
Europa  podría  minar  la  fe  popular  en el  sistema democrático  y  hacer surgir  la pers
pectiva  de una forma de gobierno  ms  represiva.  Los terroristas,  por supuesto,rc
ra  vez  hacen  las revoluciones,  En Hispanoamérica por ejemplo  los cambios socia
les  ms  radicales  en  los iltimos  años han sido realizados  por una junta  militar  re’
formista  en Per6,  y  un gobierno  marxista  libremente  elegido  en Chile,  Es proba
ble  que estos sean los modelos para futuras  revoluciones  incruentas,  Y  la  frmu—
la  chilena  podría aplicarse  a  Italia,  en donde la  perspectiva  de una coalicngu
bernamental,  incluyendo  a  los comunistas,  es mucho m6s inmediata  y seria  que
una  revoluci6n  callejera.  Esto lleva  a  la  conclusi6n  de que la  guerrilla  urbana
es  un catalizador  político,  cuyas actividades  pueden radicalizar  a  una sociedad
y  llevar  a tal  confusión  social  y  econ6mica  que conduciría  a  hacer  perder la  fe
popular  en  las soluciones  pacíficas.  Los resultados finales  pueden ser indirectos
y  a  menudo tomaran formas que ni  los guerrilleros  ni  los gobernos  pudieran  píe—
ver.

*  *  *
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ActualidadEconómica,  núm.  704  11 de  Septiembre  de 1971.-  La rebelión
de  los  médicos:  Contra  una  medicina  del  siglo  XIX.-  “Sobrevivirá1a  —

Unión  Soviética  hasta  1984?.

ActualidadEconómica,  núm.  705  -  18  de  Septiembre  de 1971.-  Memoria  del

fiscal  del  Supremo:  Delitos  económicos.-  Censo  de i970:  Treinta  y cua
tro  millones  a repartirnos  la “tarta”.—  Actividad  crediticia:  La agri
cultura  paga  las  consecuencias.—  Impuestos  sobre  la renta:  Ya  se  puede
pagar  a plazos.. .en Francia.

ActualidadEconómica,  núm.  706 de  Septiembre  de  1971.-  Funcionarios  es
pañoles  entre  el servicio  y el poder.-  ¿Hasta  donde  llegaran  las reser—
ras?.

ActualidadEconómica,  núm.  707  -  2  de Octubre  de  1971.-  Un López  Rodó  -

medito.-  Elecciones  sin  dramatismo.-  Informe  del  GATT:  Comercio  mundial
en  1970.-  Reforma  del  Código  de Comercio:  Necesaria,  pero  no  suficiente.—
Asamblea  del Fondo  Monetario  Internacional:  Nada  nuevo...ni  en  los  dis

cursos.

ActualidadEconómica,  núm.  708  -  9  de Octubre  de  1971.-  Ante  la X  Legis

latura:  Radiografía  de  una  Institución.-  La  crisis  monetaria  puede  ir -

para  largo.

ActualidadEconómica,  núm.  709  -  16  de Octubre  de  1971.-  Situación  eco
nómica  de los  escritores  españoles.-  El  absentismo  laboral.-  Ante  un  -

Mercado  Común  de  “Diez”:  Reequilibrar  nuestro  acurdo.-  Haci.a un  nuevo
1. N. 1.

ActualidadEconómica,  núm.  710 -  23  de Octubre  de  1971.-  Al margen  de
las  cifras:  Un parado.—  Carbón  asturiano:  Drama  permanente.-  Todos  los.
siderurgicos  del  mundo,  quejándose.—  La Hacienda  Españóla:  La importan
cia  de  cinco  impuestos.-  Organismos  autónomos  Todavía  existe  centenar
y  medio.



ActualidadEconómica.  núm.  711 -  30  de  Octubre  de  1971.-  Nuevo  Regla
me:ito  Cooperativo:  Un exceso  de prudencia.-  Con  una  inversión  muy  pe
queña,  vamos  orientando  la industria  química  hacia  la  estructura  acon
sejable.  “Mesa  redonda  de  “A.E”  Latinoamérica:  Una revolución  per
manente.  -  Perú;  La reforma  como  revolución.-  Ecuador:  Con  la mirada  -

puesta  en  el Perú. -  Bolivia:  Entre  la reforma  y  el golpismo. -  Chile:
La  vía pacífica  al  socialismo.-  Uruguay:  El  ocaso  de  una  cierta  demo

cracia.  -  La  crisis  económica  de  los  años  treinta  y  el estadillo  de  la
guerra  civil  en España.

ActualidadEconómica,  núm.  712  -  6  de Noviembre  de 1971.—  Las  multas
un  problema  de  autoridad.  Gran  Bretaña  -  Mercado  Común:  Al  fin den
tro.

ActualidadEconómica,  núm.  713  —  13  de  Noviembre  de  1971.-  Libro  blan
co  de  la  Sanidad:  Revisión  total  de  la Medicjna._  Convenio  colectivo
de  banca:  •Las espadas  estan  en alto.—  Presupuesto  l972:,Al  tope  de las
Posibilidades  actuales?.

ActualidadEconómica,  núm.  714  -  20  de Noviembre  de  1971.—  Ante  el  III
Plan:  Un poco  más  de caso,  por  favor.

ActualidadEconómica,  núm.  715  —  27  de  Noviembre  de  1971.-  Sobre  justi

cia,  economía  y  Sociedad  en  España.  Galicia:  ¿Hacia  donde,  como  y has
te  que punto  crece  Galicia?.

ActualidadEconómica,  núm.  16  -  4  de Diciembre  de  1971.-  Más  sobre, el
discuro  de Mont,e1ó:  La  sobretasa, Nixon.

ActualidadEconómica,  núm.  717  -  11  de Diciembre  de  1971.-  La contami—
nación  en España:  Por  una política  de  saneamiento  integral.—  Como  inver
tir  su  dinero.-  “Libro  Azul”  de  la  OCDE:  A  la búsqueda  de  la  investiga
ción  perdida.

ActualidadEconómica,  núm.  718  -  18  de Diciembre  de  1971.-  Hablan  los
empresarios:,por  que  no  se  invierte  en  España?... Licenciados:  Continuan
los  problemas.-  Terminó  la huelga  metalúrgica  alemana:  El  acuerdo  fue
el  previsto.7/o  de  aumento.—  Asturias:  Por  fin,  accesos.—  El  “Coflcorde”
¡Hasta  barato  dicen  ahora!.-  García  Ramal:  “Contra  conflicto,  negocia
ción”.-  Chile:  Las  espadas,  en alto.-  Crédito  oficial:  Síntomas  alenta
dores.—  Entre.vistas  de  “A.E.”  con  Ruiz-Giménez  y Fanjul.  Sobre  el  den
calismo,  la  libertad,  el  futuro  y  otras  menudencias...

ActualidadEconómica,  núm.  720  -  1  de Enero  de  1972.-  Un manifiesto  pro
fesional  y humano:  Los  ingenieros  industriales  en España.—  La circula
ción  fiduciaria  ante  los 300.000  millones.

Actualidad  Económica,  núm.  721  -  8  de Enero  de  1972.-  La  desgravación  -

fiscal,  un  estímulo  decisivo.—  España  ante  el  “fluevo “  Mercado  Común.
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ActualidadEconómica,  núm.  722  -  15  de Enero  de 1972.-  La picaresca  de
las  inversiones  extranjeras.-  Aguirre  Gonzalo.-  Un balance  pasado  por
agua.-  Bancos  nuevos:  Se pueden  crear,  pero...

ActualidadEspañola,  núm.  1.038 -  25  de Noviembre  de  1971.-  La Guerra
de  España:  La misteriOsa  muerte de  Durrut.i y  la -penetración  en  la Ciu
dad  Universitaria.-  Los  que  aman  y  los que  maltratan  a  la  iglesia.-La’
guerra  de  las  sombras.  Belfast.—  ¿Que- harán  las nuevas  Cortes?.—  Son
risas  chinas  en  la ONU.

-Actuali.d-ad.Española, núm.  .1.039 -  2  de Diciembre  de .1971.- Salvemos  a
España  de  la contaminación.-  Protagonista:  El- planeta  tierra.-  Hoy fir
ma  en LAE  Vicente  -Mortes: Mis  impresiones  sobre  el viaje  a -USA.- Hora
nos  de trabajo,  un  problema  mundia1  sin resolver.-  China.  La  fiebre
del  Ping—Pong.-  La Guerra  de Espa-ña. Las Brigadas  Internacionales.

ActualidadEspañola,  núm.  l.04d  -  16  de Diciembre  de  1971.-  ¿Que hacen
los  ex Ministros  de  Franco?.-  A bordo  del  “América”.

ActualidadEspañol-a,  núm.  l.02  -  23  de Diciembre  de  1971.—  U  país  n
ce  en el  horror  de una  guerra.  Bangla  Desh.—  Acuerdo  inesperado  en  las
Azores  con  Nixon  y Pompidou.—  La  f  en Cristo  centro  de  la ciencia  teo
lógica  y moral.-  Encuesta  sobre  la  “línea  china”.-  EN  UN ANEXO,  LibrO
reportaje:  Historia  de-dos  familias.  Los Borbones  y  los Franco.

ActualidadEspañola,  núm-. 1.043  -  30- de Diciembre  d-e 1971.-  ¡Ay, de los
vencidos!  (Dacca).-  Los  difíciles  años  40. -,

ActualidadEspañola,  núm.  1.044  -  6  de Enero  de  1972.-  Entrevista  con
don  AlfonsO  de Borbón  Dampierre:  “La monarqu!a  en España  la veo  social
y  de su sigloI._  La historia  se  escribe  con  fotografía,  1971.-  Penas  y

glorias  de una  reina.  Memorias, de Federica  de Grecia.

R.deAeronáuticayAstronáutica,  núm.  369 -  Agosto  de  1971.-  Ensáyo  -

sobre  la guerra  tOtal,  en cinco  puntósfündamentales.-  Llegada.de  los
Heinkel-I*6  (“Pavas”).-  Algunas  consideraciones  en torno  a  la planifica
ción.—  Ideas  sobre  mantenimiento  de aeronaves.—  La edad  en  el derecho
aeronáuticoespañol.-  El  “Alpha-Jet”.-  Oficiales  ¿para  que  oficio?.

R.deAeronáuticayAstronáuta,  núm.  372  -  Noviembre  de  1971.-  Organi
zación  de  las  telecomunicaciones  aeronáuticas  militares.-  Los  Romeo  37
(1).—  El  hidroavión  ¿pieza  de  museo?.-  :Fallo del  Concurso  Extraordina

rio  de Artículos  1971.-  La eneña-nza  de un  sistema  d-e armas.-  Ls  Fuer
zas  Aéreas  Hispanoamericanas.-  - Semblanzas:  Felipe  Matanza. Vázquez.-  - -

EE.UU.:  Las  Fuerzas  Aéreas  y  los huracanes.-  Internacional:  Desequili
brio  nuclear.-  Ejercicios  aéreos  de  la NATO.-  Astronáutica  y  misiles.-
Material  aéreo.-  Aviación  civil.-  El  “rompecabezas’t  espacial.  La tele—
medida,  una pieza  clave.-  La revolución  electrónica  de la  USAF.
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R.Africa,  núm.  359 -  Noviembre  de 1971.-  Banda  y el Malawi  de hoy.-Ma
rruecos  y  Dinamarca  en  el  siglo  XVII1.- Decisión  sobre  Namibia  (Africa
del  Sudoeste).-  U  gran  debate  político  en Túnez.-  Los catorce  de Moga
discio.-  Zambia  commemoró  el VII  aniversario  de su  independencia.-  Acu
saciones  contra  Sekú  Turé.—  La importancia  del  viaje  de Kosyguin  a Ar
gelia.—  Lo  interno  y  lo externo  en el  movimiento  político  de Egipto.-
Continúa  la carrera  de  armas  en Oriente  Próximo.-  Los  horizontes  de  Sa
dat.-  El  petróleo  de  Africa.

R.Africa,  núm.  360 -  Diciembre  de  1971.-  Túnez- y  su  futuro.-  España  y
el  Islam.  Las  dos Calatravas.-  Un documento  importante  de  la ocupación
carlista  de Melilla  (1838-1839).-  L0  pájaros  chupaflores  en Guinea  —

Ecuatorial.-  Conferencia  del profesor  Ruméu  de  armas  en el  Instituto  -

de  Estudios  Africanos.—  Cuatro  hombres  en  busca  de  la paz.—  Rodesia,en
camino  de  la indiscriminación  racial.-  Argelia:Política  de  equilibrio
interior  y’ exterior.-  Ex  Congo:.iZaire, Zaire,  Zaire!.-  Zambia:  La  degr
dación  económica  y  el “socjaljsmo  humanista”.-  Egipto,  otra  vez  entre
la  paz y  la  guerra.-  Una  advertencia  seria  de Egipto.—  Palabras  peligro
sas  en Oriente  Medio.—  La población  africana.

Banco  Atlntico.-Informesobrelacoyuntura,  Diciembre  de 1971.-Facta-
res  de la  circulación  fiduciaria.-  Los  50  años  de  la Ley  de  Ordenación
bancaria,  29-XII-192l.-  Altos  niveles  de  liquidez.-  Nuevas  normas  de  e
pansión  bancaria.-  Los  Fondos  de inversión  después  de  la primavera  de  -

1970.-  El  coste  de  1-a vida  a la búsqueda  del  7%  de  aumento  anual. -  Los
automóviles  colaboran  al aumen±o.-  0.C.D.E.:  Un estudio  de nuestros  mer
cados  financieros.—  De  Ii. Baumgartner  a y. Giscard  dEstaing.—  Wall  —

Street  y  la segunda  fase  de  las  “medidas  Nixon”.-  Apoyo  fiscal  a la  in
versión.-  Otros  10.000  Millones  de pesetas  de Deuda  amortizable  al 6%.-
La  cota  de  los 3.000  millones  de dólares.-Le  ha  llegado  el turno  revi
sionista  al G.A.T.T.?.-  La Europa-de-los  Diez  en  marcha.-  Reunión  en  R2
ma,  del  “Grupo  de  los  Diez”:  un paso  impresionante  hacia  el  final  de  la
crisis.-  Las estadísticas  y  encuestas  si que  son  favorables.—  Las  fuen
tes  de  energía.—  Producción  de automóviles.—  Informe  de  la OCDE  sobre  —

política  científica.-  Dieta  alimenticia  de  los  españoles.—  1.595 con
flictos  colecti’vos.- 37’5 % de población  activa.-  Cuadro  de medidas  —

reactivadoras.-  Ya  no  crece  Alemania  como  solía.-  III plan:  distribu-.
ción  sectorial  del  P.I.B.-VI  Plan  francés:  previsiones  y  realidád.-IX
plan  quinquenal  en  la  URSS.

BoletíndeDifusióndelE.M.delAire,  núm.  361 -  Noviembre  de  1971.-
El  futuro  caza  de  superioridad  aérea.-EE.LJU. :El ala  supercrítica.-Ingl

terra:Simulador  avanzada  para  los pilotos  de  aviones  a reacción.-  Iflg1
terra:  La casa  Hawkér  construirá  el  nuevo  avión-escuela  reactor  para  la
RAF—  Inglaterra:Cambios  én  la organización  de  la RAF.-  República  Fede
ral  Alemana:Lucha  contra  aviones  en vuelo  bajo.-República  Federal  Alema
na:”Robot”  aéreo  o avión  de combate  sin  tripulación.-Alouette  III  (Hel.
cóptero)-  C—l2  (“Scooter””volante”).-El  “Rapier”.—  Un misil  antimisil
tISprjntt  intercepta  a un cohete’ “Polaris”.-  Serb  (Superficie-Superfi-  -

cie).-EE.UU.:Nodernización  del  transporte  aéreo  militar  y movilidad  es
tratégica.—República  Federal  Alemana:Mejoras  en el sistema  defensivo  —

de  la Alianza  Atlántjca.-SALT.
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BoletíndeDifusióndelE.M.delAire,  núm.  362 -  Diciembre  de  1971.—
El  Mirage  F-1.-  El  bombardero estratégico  B-1A.-  Los  aviones  anticuados

preocupan  a la R.A.F.-  .kB-205 (Helicóptero).-  Mi-l  (Helicóptero).-  Ca
racterísticas  de  los misiles  ‘tierra—aire”  a baja  cota.-  Skean  (Super
ficie—Superficie).—  Desarrollo  militar  en Francia.—  La  amenaza  de espa
cio.

BoletíndeDifusiónJ.Artd.Ejército,  núm.  2  -  XI-XII/71.-  Actuación
de  la Artillería  de Campaña  en zonas  desérticas.—  Guía  de misiles  por
inercia.—  Levantamiento  de canevás  de  tiro  por  el fuego.—  Ejercicios
de  tiro  de, guerra  de Artillería  de Costa  en el Estrecho  de Gibraltar.

BoletíndeInformaciónAgraria,  núms.  li9-l5O-l5l  -  Mayo-Octubre  de  -

.1971.-  Nueva  organización  ministerial  cara  al  III Plan  de Desarrollo.—
Política  Agraria.-  Información  Estadística  y Económica. -  Estudios  y mo
nografías.-  Noticias  agrarias0-  Noticias  agrarias  internacionales.-  in
dice  Legislativo0

BoletínInformativode1,aEcca,deArmasSubmarinasUBustamantelt,  núm.
19  -  1971.-  Apertura  de curso  -primera  lección.-  Curso  29  de Especiali
zación  de  Oficiales.-  Algunos  aspectos  de la propagación  del sonido  ba
jo  el agua.-  El  centro  de Adiestramiento  de la Flota.—  El  Helicóptero:
proyección  del  destructor  de escolta  en la Marina  Británica.

BoletínInformativodelaEsc.deMáquinasdelaArmada,  núm.2—l97l.-
Presente  y  fut’.iro d.e l.a propulsión  naval  por  turbinas  de  gas.-  Algunas
consideraciones  sobre  el acopiamiento  hélice-motor.-  El  océano  en peli
gro.—  Notas  sobre  metodología  didáctica.—  Algunas  aplicaciones  notables
del  cobre  exento  de  oxígeno  de a].ta conductibilidad.  -  Banco  de ensayos
de  grandes  motores  para  investigaciones  de  aceites  lubricantes  del  gru
po  Royal-Dutch  Shell.. —  Motore.s  sulzer  en  la construcción  naval  españo
la.—  G C una  técnica  de recubrimiento.

ConsejoEconómicoSind.ca1Nacional,  núm.  359 -  Junio  de  1971.-  Infor
mes  anuales  sobre  la  evolución  en materia  de prácticas  comerciales  res
trictivas  (Primera  parte).

ConsejoEconómicoSindicalNacional,  núm.  360 -  Julio  de  1971.-  Infor
mes  anuales  sobre  la  evolución  en materia  de  prácticas  comerciales  res

trictivas  (Segunda  parte).

ConsejoEconómicoSindicalNacional,  núm.  361  -  Agosto  de  1971.-  Efecti
vos  y estructura  de la mano  de  obra  en Europa  de  1950  a  1980. —Consecuen
cias  políticas  de la  expansión  enla  enseñanza  superior.

CuadernosparaelDialogo,  nÚm.  98 -  Noviembre  de  1971.-  Conflictos  la
borales.-  Cortes  españolas:  reforma  de Palacio.-  Familia,  municipio,  -

sindicato.—  Gran  Bretaña  dice  sí  a Europa.—  Sínodo  de  obispos  en Roma.—
Picassó,  un  hombre  libre.-  Bien  venido  a  “Triunfo”.  Análisis  jurídico



-8--

de  un decreto.—  Indultos  generales:  análisis  comparativo.—  Raíces  y  de
sarrollo  de una  crisis.-  Paro  en  los  transportes  públicos.—  El  capital
ante  el conflicto  obrero.-  Una norma  sin  pudor.  Carta  abierta.-  Despi
do  libre,  indemnización  voluntaria.-  A la Junta  de Gobierno  del  I.C.  -

de  Abogados  de Barcelona.-  Incertidumbre  económica,  incertidumbre  polí
tica.-  El  puéblo  de Mao  en  la sociedad  internacional.-  ¿La Asamblea  -

del  reformismo?.—  Neruda  o la táctica  deltraumaturgo.—  La conciencia  —

de  una  generación.

CuadernosparaelDialoqo,  XII/71  -  XXVIII  Extraordinario.-  La  delin
cuencia  en España.-  El  delincuente  y  su  circunstancia.-  Procesos  y  cas
-tigos.

DocumentaciónEspañola,  núm.  33 -  Noviembre  de  1971.-  Trasvase  Tajo—Se
gura.

DocumentaciónEspañola,  núm.  31+ —  Noviembre  de  1971.—  Consejos  Económi
cos  Sindicales.

DocumentaciónEspañola,  núm.  35 -  Diçiembre  de 1971.-  III  Plan  de Desa
rrollo.  Diálogo  con  López  Rodó.

R.deEconomíaPolítica,  núm.  .58 —.  Mayo-Agosto  de  1971.—  La  Cihernética
como  ciencia  auxiliar  de la  Planificación  Económica.-  Control  de  la  em
presa  pública.—  Las  implicaciones  del  teorema  Heckscher—Ohlin—Sarnuelson
en  la  teoría  de  la planificación.-  La  distribución  de  la renta  como  un
bien  público  puro.-  La  ley  de Wagner  sobre  los  gastos :públicos.,!La con
firman  los  recientes  estudios  de análisis  por  secciones  transversales?.—
La  economía  U.S.A.  vista  por  la  OCDE.-  La  economía  soviética.-  Estabil!
-dad  económica. —  Economía  del  comercio  y desarrollo.—  Panoramas  contem
poráneos  de  la teorí.a económica.-  Indice  del  coste  de:la  vida.—  La  nue
va  economía.—  Economía  política.—  Crecimiento  económico  y  estructura  —

económica.-  Problemas  económicos  internacionales.-  El  sistema  monetario
internacional.—  Ensayos- de  Semántica  Económica.—  Teoría  de  la reproduc
ción  y  de  la acumulación.

Ejército,  núm.  382  -  Noviembre  de  1971.-  Bodas  de  Oro  de la XXIX  Promo
ción  de  Infantería.-  III.  Lepanto:  La Batalla. -  Don  Juan  de Austria.-La
táctica  naval  en  la época  de Lepanto  (1).-  Instrucción  individual  del  -

combatiente:Tiro  instintivo. -  El  Consejo  Superior  de  la Armada. -Notas  -

de  un  Artillero  en rápida  visita  a  la Exposición  de Material  de  Guerra
del  Ejército  Francés  “Satory  III”  1971.-  Requiem  por  los  armamentos  pe
sados..—  Desarrollo  por  la actividad  española.—  Crónica  de  la  OperaciÓn
Sellés.  -                -  -                                  - -

Ejército,  núm.  383 -  Diciembre  de  1971.—  Tres  fiestas  militares  en di—
ciembre.-  La táctica  naval  en  la época  de  Lepanto(II  y  final).-  MigueJ.
de  Cervantes- Saavedra,  Principe  de los  Ingenios,  Comisario  de  Subsisten
cias  del Cuerpo  Admii-iistrativo. —  Pasado,  presente  y futuro  del  Cuerpo  -
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de  Veterinaria  Militar.-  Motores  para  carros  de combate.-  Vida  proba
ble  de  las municiones.—  Sistema  de  dirección  de tiro  para  artillería
de  campaña  “T.A.C.F.R.E’.”.-  Oficiales  ¿para  que  oficio?.-  La  fór-tifi
cación  de  campaña  en  el Ejército  soviético.—  Empleo  nocturno  del  heli
cóptero  de  ataque.-  0rient’eNedio.,Es  posible  una  solución  pacífica  -

al  conflicto  árabe-israelí?.-  Paracaidismo,  un. deporte  apasionante.-
Transporte  aóreo:  Fuerza  de  intervención  inmediata.—  Desarrollo  de la
actividad  española.  El  perfil  económico  de 1970  (IV).

Energianuclear,  núm.  73 -  Septiembre-Octubre  de--- 1971.-. Yacimientos  -

uraníferos-  en rocas -sedimentarias.—  Evolución  de -la -prospección  e in
vestigación  de yacimientos  uraniferos.-  Próblemas  y proyectos--de pros
pección  en  la Junta”d  Energía  Nuclear.-  Los minerales  •sécundarios de
uranio-y  su  ambiente  geológico  de  formación.—  Consideraciones  en tor
no  a  la metalogenia  de  la asociación  uranio-or-ga’nica’natur-a’l.-Algunas
ideas  sobre  fraccionamiento  isotópico  del  azufre  en las -minera1izacio
nes  uraníferas.-  Análisis  foto-geológico de  cuencas  sedimentarias.-Pros
pección  aérea:Mejoras  introducidas  en  las -últimas-campañas.—  Medidas  —

de  radiactividad  en el  sedimentario. -  Yacimientos  en  formaciones  sedi
men-tariasde  Francia  y Africa.Criterios  y conclúsiones  en cuanto  a
nesis  y normas  orintativas  que  de  ello  se derivan  para: la  próspección
en  la Península.-  Estado  actual  de  la  investigación  geológica  en l.a zo
na  de Soria.  -  -      -    --  -  -  ‘?  -  -  -

EspañaenlaPrensaMundial,  núm.  292  -  21  de-Diciembre  de  1971.-  El. -

Ministro  de Asuntos  Exteriores  francés  en Madrid.-  Economía:y  Desarro
llo  españoles.-  Turismo.                  - -  -  --     -  -

R.dEstudiosPolíticos,  núm.  179  -  IX-X/7l.-  Sobre  la alineación.-Sin
dicalismo  y política  -  La  burguesia,  beneficiaria  de  las desamortizado
nes.—  El  pseudo-Aristóteles  en el -pensamiento -político español.—  L  re
gión-y  Canarias.-  Concepciones  y métodos  jurídicos  tradicionales,,y  al
gunas  corrientes  del-pensamiento  contempo-ráneó.-  Las  tentativas-de  re
visión  constitucional  en- la República  Argentina.-  Tercer  coloquio  -inter
nacional  de Bucarest  sobre  la “Seguridad  y- cooperación  europag”.—  E5—  -

paña  al encuentro  de Europa.-  El  inconformismo  de la  jiven-tud.- -Intró
ducción  ala  ciencia”política.-  Una política  para  el  año- 2000.-  listo-.
ria  del movimiento  obrero  español..  -  -  --  -  -

Flaps,  núm.  139  -  IX/7l.-  El  avión  europeb  de e-om-e-tría variable  “Mira  -

ge”  G  8.— Datos  y por  menores  del  “Apolol5”.  Una buena  ‘fórmula que
no  conoció  la  construcción  en serie:  El  Messerschmjtt  Bf  163.— “Chaucas
M-70”,  de  Ro’bert Bardou’.- Reglamento  provisional  para  motovéleros  RC.’

Flaps,  núm.  149  -  IIX/71.-  T-u-polev Tu-l54.-  Actualidad’  -gr&fica-.- Lo  mi

niguerreros.-  L0  f-antásticos planes  del hombre-para  la explotación  y
utilizaáión  del  Universo.—  Un-hidroavión  ya’ histórico,  el  Dornier  -Do

24,  realiza  su  último  vuelo.-  Album  de  fichas:  oeing  247,  Dóug-las DC
2.—  Líneas  aéreas—  ayer,  hoy  y mañana.—  Aeromodelismo:Otro”record”  de
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distancia.—  II Concurso  nacional  de radio  control.—  Esos  hombres  magní
ficos  y sus  m&quinas  voladoras.

FuerzaNueva,  núm.  251± -  20  de Noviembre  de  1971.-  El  expediente  Picas
so.—  El  celibato,  último  eco  del  Sínodo.—  Formosa,  la verdadera  China,—
20  de noviembre:  Un crepúsculo  al amanecer.-  José  Antonio  ante  la muer
te.-  El  conflicto  rojo  de  la SEAT.-  Entrevista  con  Yu Chi  Hsueh,  Emba—
jador  de la. República  China.

FuerzaNueva,  núm.  255  —  27  de Noviembre  de  1971.-  Postillas  a unas  d
claraciones  del  cardenal  Enrique  de  Tarancón. —  El  Pueblo  Palestino  a  -

la  deriva.-  Lo8  26  puntos  de  la Falange. -  Pekín  en  la ONU:  Guerra  y  am
nazas.—  Agrupación  de  tropas  nómadas:  Los  11Caballéros del  desierto”.-
La  aportación  “cristiana”  al  frente  amplio  del  Uruguay  es tan  signifi

cativa  como  la de  la  masonería.  -

FuerzaNueva,  núm.. 256 -  4  d  Diciembre  de  1971.-  Los  valores  positi
vos  de  la guerra.—  Los 26  puntos  de  la Falange.—  Thailandia:  El  fin  de
la  Japertura?T hacia  China.—  Falange:  Claridad  de  conceptos  y de  metas.—
Italia:,Hacia.  un  sindicato  vertical?..-

Fuerza.Nueva,  núm.  257  -  11  de Diciembre  de  1971.—  Desinformauión,—,No
a  la violencia?..— El  habito  y  el monje.—  Una  lanza  por  Europa..Chile:
La  América  amarga.-  Los  26 puntos  de  la  falange,  comentario  al punto  —

tercero.-  Cuando  un político  del Rógimen  usa  la palabra  Revolición.-P
lítica  eclésiástica  y  grupos  de presión.-  Los  hóroes  olvidados.

FuerzaNueva,  núm.  258  —  18  de Diciembre  de  1971.—  l3ien:venido, señor

cardenal.—  La  fe en  Navarra.—  El  V Congreso  de la Asociación  Mundial  de
Psiquiatría  rechazó  en  López  Ihor  una  condición  calida.mente humana.-  Co
mentario  al punto  cuarto.,. de  los  26,  de  la Falange.—  La  guerra  de  Indi
ra  Gandhi.  I-os  hacen  guerras  por  cuenta  de Moscú.—.  Una  ma
niobra  al  descubierto  (cuestiones  de  la  Iglesia).—  La bomba  en  el  cubo
(asunto  Picasso).—  La beatificación  de  una  reina.—  Un  viaje  ala  nueva
frontera.  Blas  Piñar  habla  a  los  montaneses.

FuerzaNuéva.,  núm.  260  -  1  de  Enero  de  1972.-  Brutalidad  comunista(Opi
nión).—.Un.  año  mas.—  ¿Conferencia  de  seguridad  europea?.—  ¿Y  si Picasso
hubiera  sido  nazi  o  fascista?.-  Los  26  puntos  de  la falange:  comentario
al  punto  sexto.—  Picasso,  audacias  clericales  y un  telegrama..— .Hamlet
y  la  siniestra  mirada  de  1971.-  Se  enciende  de nuevo  la hoguera  separa
tista.—  Un  nobel  por  urja traición.-  1971:  Lo  temas  de  la política  es;
pañola.-  Homeñaje  a Blas  Pifiar. El  espíritu  de  diciembre.  -

GacetaIlustrada,  núm.  790  -  28  de  Noviembre  de l97l.—Naçiones  Unidas.,
Pekín  enNiieva  York.-  Checoslovaquia:  Las  primeras  elecciones  en  siete
años.-  La violencia  de  Ulster.-  Alemania  del Este:  Walter  no  habría
permitido  eso”.—  Franco  en  las  Cortes.—  Nixon  exige  más  a la  C.I.A.—
TED,  a  gas.  (Kennedy).-  Niños  contra  tanques:Londonderry.  .  -
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GacetaIlustrada,  núm.  791  —  5  de  Diciembre  de  1971.—  ¿Quien  dió  a los
rusos  los  planos  del  Concorde?.-  El hombreAnimal  agresivo.—  Aficiona

dos  y profesionales.  —  L0  límites  de la  fi].osofia. -.  Fuerzas  en  tensión:
NATO,  Pacto  de  Varsovia  y Oriente  Medio.—  Nuevas  Cortes,  nuevo  Consejo’.
Bengala:  La guerra  de  los hambrientos.—  Nueva  York,  capital  del  miédo.
El  automóvil  del  año  dos  mil.-  .Droga y  servicios  secretos.

GacetaIlustrada,  núm.  792  —  12  de Diciembre  de 1971.—  Otro  conflicto

en  Asia.-  La  inteligencia  espía.-  Treinta  y. cinco  años  despuós.—  Uru
guay  ¡  No  importa  el color.-  Próximo  Oriente:El  guión  de  la complica
da  trama.-  Alemania  Occidental:  A la  izquierda  de Brandt.-  Europa:Au
men.ta  el paro.-  Africa  del  Sur:  Por  encima  de  las murallas.-  “España
no  debe  ni  puede  quedar  aislada”  (Erchard).—  Barce1ona;Trógico  incen
dio.

GacetaIlustrada,  núm.  !93 -  1.9 de Diciembre  de  1971.—  El  fii  de Lin
Piao.  -  Ulster:  Los  niños  del  IR,A.  .—La paz  del mundo  dependé  de dos
mujeres.—  Puka  Puka  Los  últimos  caníbales.—  Corea  del  Sur:”E1  mila
gro  del  río  Han”.-  La  estampida. de los  preciós.

GacetaIlustrada,  núm.  79/k -.  26  de Diciembre  de 1971.-  Alemania  Occi—
dentalBarzel  toma  las riendas.—  Polonia:  El  nuevo  piloto.-  El  círcu
lo  rojo.—  Oriente  Medio:  Pequeñas  victorias.—  O.N.U. :El énfrentamien—
to  de  chinos  y rusos.—  Camboya:  Sihanuk  en el  exilio.—  Guerra  total:
El  martirio  de  Bengala.—  Javier  Carvajal:”o  las’ ciudades  cambian,  o —

nós  morimos  todos”.

GacetaIlustrada,  núm.  796  —  9  de Enero  de  1972.—  Conversación  con  la
dira  Gandhi.-  Unión  Soviótica:Soizheintsyn  honra  a Tvardovsky.-  Austra
lia:Que  pasa  en  la  última  frontera?.-  Personajes:Quién  esplota  a  --

quién?.-  Bermudas:Relaciones  especiales  o naturales?.—  Alemania:  Las
mañanas  no  pueden  cantar.—  Excepcional  informe  de  Oriana  Fallaci  des
de   he  visto  cadóveres”.--  La  guerrillera  Leila  era  un  age
te  secreto.—.  Lo  emiratos  del  pet:r6leo.—  Albert  Speer’:”Yo  fui  criminal
de  guerra”.

Iglesia-Mundo,  núm.  14f  -  12  de  Noviembre  de  i.971.—  La  sociedad  “TESTI
GOS  DE .JEHOVA” intentará  provocar  una  subversión  civil  y religiosa, en
España.-  La  unidad  nacional  .de.  España  es  antes  religiosa  que  política.
OFENSIVA  A LA  HISTORIA  y a  la propia  Iglesia  ha  sido  el  intento  de re

probar  a la  Iglesia  de  la Cruzada. -  Ecumenismo  y subversión.—  Prueba
documental  de  la  a.yuda  masónica  a  campañas  de propaganda  de los  “TES-
TIGOS  DE  JEHOYA”.-  La  Iglesia  y  las  Religiones.

Iglesia—Mundo,  núm.  15  —  26  d.e  Noviembre  de  1971.-  Habla  el  Papa.-Diéz.:
respuestas  sobre  las  “misas   Las  crisis  de  la  Iglesia,’vis
tas  por  sus  pastores  en  el  Sínodo  romano.—  Anódisis  de:lo  publicado  —

por  la  B.A.C..  sobre  la  Asamblea  Conjunta.-  La  Asamblea  Conjunta,  en  —

contradicción  cén  el  Sínodo.--  El  dogma  del  purgatorio.  .
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Iglesia-Mundo,  núm.  16  -  10  de Diciembre  de  1971.—  La Teología  antro

pológica  y  las  encuestas.-  Congresos  Internacionales  Mariológico  y Ma
riano  en Yugoslavia.—  El  Sacramento  de la  Penitencia  es  de derecho  di
vino.-  Los  tres  temas-clave  de  la Conferencia  Episcopal.-  Los  nombra
mientos  episcopales  en  la Prensa  española. -  l  “misterio”  de  Maria._
Cincuenta  y nueve  textos  pontificios  y  conciliares  sobre  el “misterio”
de  la Virgen. -  Quienes  mandan  en  la  Iglesia.

Iglesia-Mundo,  núm.  17  -  2*  de Diciembre  de  1971.-  Y  le acunó  en un  pe
sebe.-  Dos  viajes  a Palestina.-  La paz  en Tierra  Santa.-  Dios  por  los
ojos.  Navidades  Teresianas.-  Cuarenta  y  seis  millones  de  ucranianos  pi
den  libertad.

Indice,  núm.  298-299-300  —  XI  y XII/7l.-  La  verdad.-  El  “Forcejeo’Lcon
la  censura.-  Homenaje  a Baroja.—  Castilla,LhQ.djOteyÇataluña._La  escena
europea  en  torno  de Menóndez  Pelayo.—  Los  jóvenes  y  la política.-  El  —

iltimo  escrito  de  García  Lorca.-  El  amor  oscuro  y  el amor  venal  en  In
glaterra.—  Los  rollos  del  mar  muerto.—  CopIas  en la muerte  de Don  Ja
cinto  Grau.-  La  educación  en  la  URSS.-  La hora  de  las  alabanzas.—España,
árbol  vivo.-  Campo  ¿revolución  o reforma?.-  La libertad  en litigio.-Can
ciones  del Mercado  Común. —  Unidad  y  democracia. —  Madariaga  y  el  negocio
español.—  El  azañismo  de   La  “sucesión”  de Franco.-  El  

 de  Florencia.-  El  catecismo  del  “Isolotto”.  Los  intelectuales  y  -

P.C.—  El  imperio  “Playboy”.—  Memoria  de Don  Juan  Negrín.—  Lo  manuscri
tos  del mar  muerto  y  los origenes  del  cristianismo.

B.deInformaciónComercialEspañola,  núm.  1.285  -  18  de Noviembre  de  -

1971.-  Relaciones  comerciales  Yugoslavia-España.-  Modificaciones  en  el
control  de  reembolso  por  exportaciones.—  Presentación  del  III  Plan  de  —

Desarrollo.—  Situación  económica  yugoslava. -  ¿Adonde  va  la  economía  de
Hong-Kong?.-  Una  estrategia  para  el  dólar.—  Los  “planificadores  a la  —

francesa  “se   Aplazamiento  de  la reunión  de  los   —

Suecia  rechaza  las  condiciones  propuestas  por  la CEE. -  Código  de conduc
ta  en el  comercio  marítimo.—  RU:El  IVA,  considerado  innecesario.—  El  —

grupo  de los  77  condena  el proteccionismo.—  CEE:  El  problema  de  las pes
querías.

B.deInformaciónComercialEspañola,  núm.  1.286  -  25  Noviembre  de  -

1971.-  Algunas  consideraciones  sobre  la  crisis  económica  italiana.-  La
coyuntura  económica  en Vascongadas.—  La  confrontación  comercial  CEE  E—
tados  Unidos.—  La conferencia  del  “Grupo  de los  77”  en  Lima.—  RAF:  Prue
ba  de resistencia  para  Bonn. -  CEE:  Lo  acuerdos  comerciales  con  los  paf
ses  no  candidatos.-  Estados  Unidos:  Síntomas  de recuperación,  según  la
OCDE.-  CEE:  El  dilema  danés.-  OCDE:  Reunión  del  Comite  de Política  Eco
nómica.—  ¿Quien  ganaría  si  los  japoneses  se rindiesen?.—  Lo que  los  —

franceses  piensan  del  comercio  minorista.

B.deInformaciónComercialEspañola,  núm.  1.287  -  2  de  Diciembre  de  -

1971.—  Reestructura  de  la  Secretaria  General  Técnica  de  Comercjo.—Na
yor  flexibilidad  en  la crisis  monetaria.-  EE.UU.:  La sorprendente  U
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nea  dura  en comercio  internacional,  EE.UU. :McCracken  abandona  la pre
sidencia  del  Consejo  de Asesores  Econó’niicos.— Unión  Soviética:E1  nuevo
plan  quinquenal.-  La  Comisión  de Precios  Americana.-  Posibilidades  de
exportar  automóviles  al Japón.-  Nixon,  partidario  de  la  línea  dura  con
la  CEE.-  Connallyversus  Europa.-. EE.UU.  Dóficit  comercial,  record  en
Octubre.

B.deInformaciónComercialEspañola,  núm.  1.288  -  9  de  Diciembre  de
].971.-  GATT:  Negociaciones  entre  países  en vías  de  desarrollo.-  La reu
nión  de  los  Diez  en Roma. -  U  nuevo  estímulo  a la  economía:  La  des
gravación  por  inversiones.-  La XXVII  sesión  del  GATT.-  Las  propuestas
americanas”forman  un todo.—  La  CEE  se  defiende  contra  las  acusacio
nes  americanas.-  Los hipermercados  europeos  y americanos.-  El  comercio
exterior.de  la EFTA,—  La  industria  francesa  en  1970.-  CEE:  Lo5  hISeis
modifican  sus  ofrecimientos  sobre  la pesca.  .  .  .

B.deInformaciónComercialEspañola,  núm.  1.289  —  16  de  Diciembre  de
1971.—  La  economía  española  ante  1972  (1).-  Conferencia  de  las  Azores:
Otró  paso  adelante.—  El  comercio  in’teruaciorlde España.—  Suiza  acoge  fa
vorablemente  las  propuestas  de  la  CEE.-  Avertencias  de  la  UNCTAD  sobre
la  revaluación  del  oro.-  Una  promesa  de comercio  con Rusia...— R.U. : Nue
va  sociedad  p.ara promocionar  el  comercio  exterior. -  Nixon  reafirma  su
apoyo  a  la unidad  europea. —  Japón,  fuerte  importador  de materias  pri
mas.-  Los  EE.UU.  desean  que  la CEE  modifique  su política  comercia1._9
‘timismo  entre  los  industriales  británicos.—  Próstamos  para  mejorar  los
sistemas  de  telecomunicaciones  en países  en desarrQllo.

B.deInformaciónComercialEspañola,  núm.  1.290  -  23  de Diciembre  de:
1971..-  La  economía.española  ante  1972  (II).-  Acuerdo  de  lo•s ‘1Diez  so
bre  nuevas  paridades.-  Canadá  VS USA.-. RU:  Desaparición  del Consejo  Na
cional  Británico  de Exportación.  ,

B.deInformaciónComercialEspañola..  núm.  1.291  -  30  de Diciembre  de
•  l971.-Lá  paridad  Oro  de  la  peseta,  sin  variación.-  Nueva  regulación  -

del  seguro  de cródito  a. la exportación. -  Acuerdos  comerciales  hispano—
cubanos.—  Microenfoque  del  foment.o de  la exportación.—’ OCDE:  Coyuntura

•  económica.—  Repúbi.jca Federal  Alemarta: Medidas  monetarias  en  apoy.o  de
la  economía.—  USA:  Las  ju.stificciones  de  la elevación  de precios.—Las
nuevas  paridades  monetarias.-  Japón:  La  revaluación  del  yen,  una  exper
riencia  saludable.-  Problemas  de  la economía  chilena.,- Argentina  desea

negociar  su  deuda  exterior.-  ¿Será  preciso  cambiar  el sistema  moneta
rio?.—  China:  Situación  del  comercio  exterior.

B.deInformaciónComercialEspañola,  núm.  1.292  -  6  de  nero  de  1972.—
Coyuntura  internacional. . —  Modificaciones  de  la Nomenclatura  de partidas

incorporadas  al.Aran,cel,de Aduanas.—  Checoslovaqu1a  Del   a
la  convertibilidad.—  Reflexiones  ante  u.n nuevo  año.—  Proyección. de’  la
economía  norteamericana.



B.deInformaciónComercialEspañola,  núm.. 1k59 -  Noviembre  1971.-  Reu
nión  del  Fondo  Monetario  y  el Banco  Mundial.-  La  defensa  del  dólar  rea
lizada  por  los  Estados  Unidos.-  Medidas  para  el fortalecimiento  del dó
larSobre  la flotación  de  la peseta,—  La crisis  del  sistema  monetario  -

internacional.—  Principales  posiciones  oficiales  mantenidas.—  Informe
del  DM1.—  La Banca  Frivada  Nacional,

Momento,  núm.  37-38 -  1  de Diciembre  de  1971.-  El  III  Plan  de  desarro—
lb.-  Estímulo  a  las  inversiones.—  Un Mercado  Común  más  grande.—  La  bu
cha  en  Oriente  Medio.-  Conflicto  Indo-Pakistaní.-  El  polvorín  irlandés.-
Escándalo  en  elalpinismo.—  INI:  30  años  de progreso.  ..

Momento,  núm.  39  -  15  de Diciembre  de  1971.—  Nuevo  primado  de  la. Igle
sia  española.-  España:  Balance  1971.-  1971  en el  mundo.  Un año  agitado.—
La  guerra  indo-paquistaní.-  Ingreso  de  China  en la ONU.-  El  golpismo  -

latino—americano.  —  La  guerra  de Indochina.—  La crisis  de Oriente  Medio.—
Integración  y  distensión  europea.-  El  III Plan  de Desarrollo. —  1971  Ba
lance  de un  año  cultural.

Momento,  núm.  tkO —  15  de Enero  de  1972.—  La  economía  y  algunos  de  sus  —

problémas.-  La  devaluación  del  dólar  y la postura  de España.-  Leone,pre
sidente  centrista  para  Italia.-  Kurt  Waldhem,  sucesor  de  U Thant.-  Pa
kistán  dividido.—  Difíciles  relaciones  chino-japonesas.—  USA,  ante  las
elecciones  presidenciales.-.  Estructura  d.e la investigación.

RNDrIextrafindeaño,  1971.-  España  y  las  naciones.—  El  Ejército  espa

ñol,  como  garantía  de la  convivencia  nacional.-  Góbiernos  homogéneos  mo
nocobores  o de  concentración..-  Ministerio  de Relaciones  Sindicales.—  De
las  Leyes  Fundamentales  ala  Ley  Sindical.-  El  Príncipe  de España,  hom
bre  de Estado. —  López  Bravo  define  nuestra  política  exterior  ante  los  —

militares  españoles.—  Las  puertas  del  Consejo..- Según  y conforme.—  Mer
cado  Común,  España  y socialismo.—  La  monarquía  de España.—  Con  idéntico
respeto,  pero  con  mucha  más  inquietud. -  El  Orden  Público. -  La  fundación
política  de Franco.—  Respetuosas  consideraciones  sobre  ünas  recientes  —

palabras  del  cardenal  primado.—  .El III  Plan  de Desarrollo. -  Una  lección
de  Franco  sobre  las  instituciones..-  Un  año  de política  nacional.—  Un Sí
nodo,  una  asamblea  y  una  encíclica  para  .1.a historia.—  1971:  Un  año en  —

busca  de la reactjvacjón.-  La Cuba, de  Fidel._  Gran  acontecimiento:  La  —

visita  del  Presidente  Nixon  a Pekín. -  (El  año  de  la contaminación,  y del
“Love  Story”).

Reconquista,  núm.  258-259  —  Julio—Agosto  de  1971.-  18 de  Julio,  símbolo
de  la fecha.—  Los  españoles  ante  su Ejércj.-to.Encues._  Apuntes  para-un
programa:  Los  mandos  militares  del  futuro.—  Acto  de clausura  del  VII  ci
clo  académico  del  CESEDEN. -  La  EscueLa  Naval  Militar  en Melilla  y Alme
ría.-  El  capitán  general  don Camilo  Alonso  Vega.-  El  1O  Aniversario  de
la  disolución  de  la Académja  General,—  La  bipolaridad  política.—  El  apos
tolado  de  la tropa.-  XX Reunión  internacional  del CEDI.-  Textos  para  la
historia.  El constante equívoco  entre  los  Estados  Unidos  de Américá  y  —
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Europa.—  La ampliación  del Mercado  Común  y  el ingreso  de la  Gran  Breta
ña.-  Conclusiones  de la XX Reunión  Internacional  del  CEDI.-  Lo que  po
demos  hacer.—  Información  de ot:ros Ejércitos.

RevistaInternacionaldeDefensa,Agosto  de 1971.—  Panorama  de  la Defen—
sa.—Satory  III:  Armamento  terrestre  francés.-  Lo  AML  Panhard  en  Sato—
ry  III  (Francois  Bed.aux).- La Defensa  en  el  Salón  de París  -breve  infor
mación  gráfica.-  Prosigue  la construcción  del bombardero  B—l  (J. Philip
Geddes).-  Somero  examen  de  los  ‘ITT y  VCI de orugas  en servicio.-  El  Mar
der:  extraordinario  vehículo  de combate  de infantería.—  El  vehículo  an
fibio  de  combate  AMX  lOP  (Gen.Jean  Marzloff).-  Armas  o Vehículos  o Equi
pos.—  La Semana  británica  de  los  vehículos  blindados,  Primeras  impreio—
nes.-  Futuros  vehículos  de apoyo  logístico  para  el Ejército  británico.—
Satory  III.-  Noticias  de la industria  del  armamento.

RevistaGeneraldeMarina  Noiemhre  de 1971.-  Una sugerencia  al Patro
nato  de Casas  de la Armada,—Narvik  (treinta  y un  años  después).—  Pensar
en  la Guerra  (III).-  Vulgarización  sobre  misiles.-  Toxicidad  del  oxíger
no  a presión.-  Buques  de guerra  españoles  en Bélgica.

RevistaGeneraldeMarina,  Diciembre  de  1971.-  Diplomacia  y Marina.-La
Doctrina  peruana  sobre  la jurisdicción  y soberanía  en  el mar  hasta  las
doscientas  millas.—  Aspecto  económico  del  racionamiento.—  Sistema  de na
Vegaciófl  “Omega”.-  Los buques  de  desembarco  L.S.D..Energía  nuclear.

RevistaInternacionaldeDefensa,  Octubre  de 1971. -Panorama  de  la Defen
sa.—  La  situación  aérea. en el Mediterr’áneo.—El  apoyo  táctico  cercano  vi
to  por  los  tres  ejércitos  de EE.UU.-  Los  I4arrier al  servicio  de la  Infán
tería  de Marina  de EE.UIJ.-Sistemas  de  tratamiento  de  datos  empleados  -

por  la Royal  Navy.—  Defensa  contra  la, radioactividad  en  el  mar.-  El  sirnu
lador  de tiro  Simfire,-  La Semana  ‘británica  de los vehículos  blindados.-
El  Scorpion  y  la serie  CVR(T).-  Arnjas.Vehículos.Equipos.-  La  torreta  -—

Emerson  MINI-TAT  para  helicópteros  ligeros.-  El  radar  Kelvin  Hughes  ti
po  1006  para  la Narina,-Noticias  de  J.as industrias  de  defensa.-AlgUfloS  -

recientes  contratos  militare.-  Camiones  SAVIEM  para  usos  militares.

RevistadePolíticaInternacional,  ném.  117  —  Septiembre-Octubre  de 1971
.-Alter,ciónes  de  ‘i.a  situación  en  1971.—Comentario  en profundidad  al dis
curso  de  Nixoni.-’,Los diálogos  de Pekín.’-Las relaciones  internacionales  de
España  en los  años  1945  a l955.-  Veinte  años  después  del Tratado  CECA:
Del  equilibrio  político  al  equil;ib:tio económico.-El  ASPAC.-El  Imperio  -

del  rán,  corazón  del  Oriente.-  Represión  en Guinea.-Notas  sobre  lai.
actualidad  mundial.—Diario  de  acontecimientos  referentes  a España  duran
te  los  meses  de  Agosto  y Septiembre  de  1971.—Diario  de  acontecimientos  —

mundiales  durante  los meses  de Agosto  y  Septiembre  de  1971.-La  política
della  Spagne  nei  territori  di Ferna.ndo Poo  del Rio  Muni  del  1956  all:’in
dependenza.-The  Middle  Eas’t yesterday  and today.-La  década  de  Jruschov.
Origini  del  nacionalismo  italiano.-  Mensaje  del presidente  Nixon  de  los
EE.UU.  de  Norteamérica.-  Acuerdo  cuatripartito  sobre  Berlín  occidental.
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RevistadePolíticaSocial,  núm.  91  —  Julio-Septiembre  de  1971.—  Decla
ración  a  la sesión  correspondiente  al año  1971  de  la Comisión  de Desa
rrollo  Social.-  InterposiciÓn  y  mediación  en  el Contrato  de  trabajo.  —

An1jsjs  del  Decreto  3.677/70 de 17  de Diciembre.-  Sobre  la  obediencia

del  trabajador. -  El  rógimen  jurídico  del personal  al  servicio  de  las —

Embajadas  españolas  en  el extranjero.—
La  media  hora  de  comida  en  la jornada  continuada  de ochohoras.—  Juris—
prudencia  administrativa:I)0  Legislación.  Seguridad  Social.-  Jurispru
dencia  del  Tribunal  Central  de  Prabajo.  •Contrato  de trabajo.  Salarios.
Regulación  de las  condiciones  de trabajo.  Extinción  de  la relación  la
boral.  Cuestiones  de procedimiento.  Seguridad  Social.—  Jurisprudencia
del  Tribunal  Supremo,  Sala  VI.  Accidentes  de  trabajo.  Contrato  y regla
mentación  de  trabajo.  Cuestiones  de procedimiento  y competencia.—  Juris
prudencia  del  Tribunal  Supremo,  Sala  IV. Actas  de Inspección  de  Traba
jo.  Clasificación  profesional.  Contrato  de  trabajo.  Convenios  colecti
vos  y normas  de  obligado  cumplimiento.  Doctrina  legal.  Concepto.  Juris
dicción.  Reglamentación  de  trabajo.  Seguridad  Social.

TrabajosdeEstadisticaydeInvestigaciónOperativa,  (Vol.  XXII  -  cua
demos  1 y 2)  1971.-  Decisiones  en  incertidumbre  (Sixto  Rios).—  Aplica
ción  de  la teoría  de Graps  a la clasificación  de  los  estados  y clases
de  las  cadenas  ficistas  de MarRov.  (Antonio  Fernández  de  Troconiz),—  —

Desarrollo  en  serie  de Fonsier  de  las  funciones  aleatorias  periódicas.
(M.  San  Miguel).—  Estimadores  de máxima  verosimilitud  para  funciones  —

cro-biunivocas.  (Edward. J. .Du.dew’icz).- Contrastes  de hipótesis  de  la
razón  de  verosimilitud  y  las regiones  de confianza  ariatóticas  para  —

situ.ar.  y  escalar  parámetros  basados  en nuestras  censadas  Tipo  II.
(L.K.  Chan  y  K.D.  Ling).—  Proceso  estocástico  de un  sistema  complejo  -

por  medio  de variables  suplementarias.  (A.K. Govil).-  Conmutatividad  -

de  las  operaciones  de estimac6n  óptima  y  del  procedimiento  semestral
óptimo  con  las  estimaciones  inrasgadas  lineales  de Horvitz  y  Thompson
(S.G.  Prabhn  -  Ajyáonkar).-  Generalización  del  sistema  Pearson  de  cur
vas  de  frecuencia.  (L.K.  Roy  ).-.  Generalización  de  la validez, de resul
tadosmediante  el  empleo  de  comienzos  en  los modelos.  (John  E.  Walsh).—
Las  -matices .-  inversas  y  su  aplicación  en  la teoría  de la  regresión  -

normal  multiple  clásica.  (J.K.  Wani  y  D.G.  Kabe).

ALEMANIA

Sociedaddeestudiosestratégicos—políticos,  “formas  de  la defensa  en
la  era  atómica”.—  ler  Congreso  internacional  del  20,  21  y 22  de Mayo  de
1968.—  Conferencias  y discusiones.  -  Prólogo.  -  Salutación  del  presidente
de  la  sociedad.-  Sajutacjón  del Ministro  Federal  de Defensa  TerritoriaL—
Conferencias:.-  Problemas  de  la seguridad  europea.-  Estrategia  y reali
dad  política.—  Consecuencias  estrategicas  y políticas  de  las  nuevas  am—
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mas.-El  pacto  de  no proliiieración atómica  desde  el punto  de vista  euro
peo.—Armamento  atómico  para  un país  neutral?.—Formas  de  defensa  en la
era  atómica. -  La  política  defensiva  de  Suecia  -  situación  actual  y as
pectos  futuros.—Ideología  defensiva  de los  pequeños  estados  ayer,  hoy
y  mañana.

SoldatundTechnik,  Diciembre  de  1971.-Política  de distensión  y  de se
guridad.-Las  maniobras  del Pacto  de Varsovia  “Opal  7l”.—Las  torres  de
los  vehículos  de combate  del Pacto  de Va.rsovia.-La exposición  de vehí
culos  acorazados  ingleses  de  1971.-”Las  unidades  de combate  de la  avia
ción  alernana”(Cometidos  y  armamento  de los  nuevos  prototipos).—”Bu.ques
de  desembarco  de la clase  UAl1igatorl.Técnica  naval.(6  parte:La  resis
tencia  de  los  buques  en teoría  y  en la práctica).-SEPARATA:”Misil  tie
rra-tierra  (EE.UU.LANCE.-”E.i  carro  grua  sueco  BP282”.”E1  avión  de  com
bate  franco—inglés  JAGUAR  A y  S”,—”El  crucero  inglés  de la clase  BLA—
KE”.—”El  buque  logístico  ruso  de  la clase  CHILIKIN”.

ARGENTINA

RevistadelaEscuelaSuperiordeGuerra,Argentina,  núm.  393 -  Marzo  -

Abril  de  l971.—E.l escudo  de Armas  de  la Escuela  Superior  de  Guerra.-Lo
que  es  el Ejército.—E1  General  Sari Martin  en el  año  181.-Comentarios  —

sobre  el artículo  “El Ejército  Rojo”  del  General  Mellenthin.—Conflictos
periféricos  —Ejército  volu.ntario.-EL  nuevo  Reglamento  de disciplina  de
las  FF.AA.  fraiicesas,-La revolución  de  Urquiza  en  l51.-Los  nervios  del
Gobierno.

RevistadelaEscuelaSuperiordeGuerra,Argentina,  núm.  391k •-  Mayo  y
Junio  de 1971.—El  arte  de la  guerra  en  la era nuclear.—Reflexiones  de
planeamiento  —El  desarrollo  y  la  seguridad  de américa  latina.—Halder  y
su  contribución  histórica.--Segur:idad contra  operaciones  aerotransporta
das  y  aerornóviles en un  teatro  de operaciones.—P.ginas  que  merecen  re—
leerse.-Formulación  de objetivos,—Exigencias  que  los  compromisos  inter
nacionales  imponen  a  las Fuerzas  Te:rrestres argentinas.—Apreciación  de
operaciones  en ambiente  subversivo. —Síntesis  del  libro  URevolucionary
Warin  World  Strategy”del  general  Sir  Robert  Thompson.

BELGICA

Revueqénérale,  Octubre  de l97l.-Dostoyewsky,  nuestro  coritemporneo..
Apollinaire,  Rousseau  (Henri,  le Dovanier)  y  el arte  naturalista.—Las  —

relaciones  públicas:el  saber  hacer  de  la información.-Patricia  de  la  -

Tour  do Pm;  la poesía  en el  reencuentro  con  la Fe.-Comienza  otra  era  -

en  el  mundo.—Urgenite:uri verdadero  parlamento  europeo.-Notas  breves  y bi
bliografía.

Syntheses,  número  especial  dedicado  a  la República  Democrática  de  Ale
mania.-  Editorial.-  Las  iniciativas  de  la R.D.A.  en  favor  de  la paz  y
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de  la seguridad  en Europa.—  La R.D.A.  agente  auropeo  de  la paz. -  Una  -

política  realista  exige  el  reconocimiento  de  la R.D.A.—  La planifica
ción  del  Desarrollo  social  y económico  en  la R.D.A.—  Una base  sólida.—
La  democracia  socialista  garantiza  una  mayor  participación  del  pueblo.-
La  democracia  socialista  en  la R.D.A.,  cifras  y hechos.—  La  seguridad
social  es  la tarea  primordial  de  la  sociedad  socialista.-  Desarrollo
continuo  de  las relaciones  económicas  exteriores  de la R.D.A.—  Leipzig,
centro  de comercio  mundial,  orientado  al  futuro.—  La protección  de  la
naturaleza  y  del  medio  ambiente,  cuestión  prioritaria  en  la R.D.A.—La
R.D.A.,  el Derecho  Internacional  y  la;  organizacione  internacional.-
Sobre  la admisión  de la R.D.A.  en  la E.C.E.  (Comisión  Económica  Edro
pea).-  La  Universidad  Hunlolt  de Berlin  y  la 3  reforma  de  la enseñan
za  superior. -  La  Enseñanza  en  la R.D.A.-  Personalidad  socialista  y po
lítica  cultural.—  El  arte  y  la cultura  en R.D.A.-  Los  primeros  resul
tados  del  censo  de  la población  en  la R.D.A. -  La  educación  física  y -

los  deportes  en  la R.D.A.

Syntheses,  Octubre-Noviembre  de  1971.—  ¿Pueden  comprenderse  mutuamen
te  indios  y  europeos?  (Algunas  reflexiones  sobre  el contraste  de men
talidades  entre  los  habitantes  del  viejo  continente  y  el publo  indio. -

Las  xxIIIas  reuniones  internacionales  de Ginebra  (Conferencias  con  ora
dores  y temas  diferentes  pero  todas  ellas  dedicadas  a responder  a  la
pregunta:donde  va  la civilización?.

FRANCIA

L’Armee,  Noviembre-Diciembre  de  1971.-  La Operación  Loire’2  (Todo  este
número  está  dedicado  a la  descripción  minuciosa  de  esta  operación.Su—
puesto:  El  15  de  Octubre,  despues  de un  período  de  tensión  e-stalla  la
guerra  entre  un Estado  Bistre  corteño  con  capital  en Paris  y un
tado   Ecuezande   con  capital  en Burdeos.  Los  dos  disponen  de  armas.
nucleares  tácticas  y  con  fuer za.s  aireas  equivalentes.—  Se  analizan  por
separado:  La  aviación  de  reconocimiento  táctico.-  El  sistema  de  vigi
lancia.—  La  interpretación  de  fotografías  aéreas  la  guerra  electróni
ca.—  Los  radares  de  vigilancia.—  Los  equipos  ligeros.—  Los  equipos  de
interrogación  de  prisioneros.-  La  aviación  ligera  del  ejército  de tie
rra.-  La caballería  ligera  blindada.—  Las  unidades  de combate  y  apoyo.

L’Armee,  Indice  1960-71.-  Tndice  anual  alfabético  clasificado  por  mate
rias.

LosCuadernosAtiánticos,  1971.-  ULa  crisis  del  dólar  y Europa.-  La
creación  del  eurodólar.-  El  éxodo  y  la  multiplicación.—  Los  movimien
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tos  de  capitales  privados.—  Liquidez  interior  y.exterior.—  Problemas  —

de  inflación.-  Perspectivas  de la balanza  de pagos  de EE.UU.-  Política
económica  y monetaria  europea.lQ  La  flexibilidad  de  la taxa  de cambios
exteriores.  2  La  solidaridad  de  las monedas  comunitarias.  3  La regla
mentación  del  movimiento  de capitales  exteriores.  Q  Un programa  común
de  lucha  contra  la inflación.-  La  ampliación  de  la Comunidad.-  Conclu
siones.—  La conmoción.

L’Expansión,  Junio  de  1971.-  Coyuntura:  El  dólar  y  los Europeos..(Razo
nes  por  las que  Europea  podría  contribuir  a solucionar  la crisis  del
dólar.-  Actualidad:  La nueva. Europa.  Problemas  entre  Gran  Bretaña  y -

los  f?seis,  entre  ellos,  la suerte  de  la libra  y  las  ..ambiciones euro
peas.-  Perfil:  Cambio  total  de  dirección.(Sobre  los cambios  en  los  -

puestos  de  dirección  de  la Campaña  francesa  de petroleos).-  Los  sala

rios  en 1971.  (Estudio  general  sobre  los  salarios  franceses  en  1971).

L’Expansión.,  Julio-Agosto  de  1971.-  Coyuntura:  La salud  y el  virus.(n
lisis  general  de  la situación  económica  de Francia.-  Actualidad:  Des
pués  de  dos  años  de reformas.(Balance  de resultados  de  las reformas  —

francesas).-  La  fotografía  alemana  sobrepasada  por  la japonesa.(Como  -

los  japoneses,  despu.es de  diez  año.s de  trabajo  en  la  industria  fotográ
fica,  han batido  a  los alemanes  en  todos  los mercados  del  mundo).-  Los
filantropos  de Carls  Berg  atacan  a Europa.(Sobre  la batalla  de  los  cer
veceros  danes  para  hacerse  con  e.t mercado  europeo).  ¿Son  ineficades  —

los  economistas?.(Reflexiones  sobre  el  aumento  de  la  inflacción  y  el  -

paro  en Estados  Unidos  en 1970).-  La  historia  de  la libra..( Considera
ciones  historicas  sobre  la  libra  esterlina).

FranciaInformaciones,  núm.. 38 -  Octubre  de 1971.—  Elsisterna  monetario
internacional  está  en  ruinas.  Extractos  de  la conferencia  de prensa  del
Presidente  Pompidou.-  ¿Móned.as fluctuantes  o paridades  fijas?.—  Revolu
ción  en  la alta  costura.-  PauJ. Va.l.ery y  los valores  mediterráneos.-  —

¿Qué  luz  atrae  al  turista  a  París?.

Instantanestechnigues,  Diciembre  de  1971.—  Generalidades:  Conferencias..
Informaciones.-  Informática:  Conferencias.-  Informaciones.-  Mecánica:
Patentes.  Conferencias.  Informaciones.—  Calor:  Ptentes.  Cursos.  Infor
maciones.-  Construcción:  Patentes.  Conferencias.-  Electricidad:  Paten
tes.—  Electrónica:  Patentes.  Informaciones.—  Metales  y Metalurgia:  Pa
tentes.-  Química:  Patentes.-  Medidas  y Controles:  Información.-  Breves
notas  industriales.                            - .

RevuedeDefenseNationale,  El  impacto  industrial  del  III Plan  Militar.
(Sobre  la  importancia  del  111er  PJ.an Militar,  que  abarcara  de  1971  a
1975,  dentro  del  sector  industrial, francés).—  La  polinesia  francesa  y
el  centro  de  experimentos  del  Pacífico.(Consecuencias  económicas  y  so—
ciales  que  el establecimiento  de  este  francés  ha  tenido  en  el nivel  de
vida  de  estas  islas),.- La fuerza  y  la  política  en  la actualidad.(Ensa
yo  de prospección  concerniente  a las  divérsas  manifestaciones  de la vio



-  20

lencia  y  las  regiones  del  mundo  a que  aquellos  pueden  afectar).-  La  re
sistencia  a  la ocupación  y  el derecho  internacional.(Crítica  sobre  va
rios  artículos  de  la’Convención  de  Ginebra  (l91k9) respecto  a  la consi
deración  de  los  elementos  de  la resistencia).—  Director  de  empresaUna
nueva  profesión.(Sobre  la  evaluación  de la  empresa  moderna  y  los pro
blemas  que  esto  plantea  a nivel  de  dirección).-  El  Islam  y el  naciona
lismo  en el Asia  Central  Soviética.(  Análisis  sobre  los  aspectos  demo
gráficos  económicos  y políticos  de  las  cinco  repúblicas  musulmanas  so
viéticas,  comprendidas  entre  el mar  Caspio  y  el  lago  Baikal).-  El  fac
tor  geoestrategico.(Sobre  la  influencia  decisiva  en  la  estrategia  que
tienen  los  elementos  geográficos  tales  como  islas,  peninsulas,  istmos,
estrechos,  puertos,  etc.).-  Francia  ante  la crisis  monetaria.(Situa
ción  económica  francesa  para  afrontar  la  crisis  monetaria  actual.).-
Las  radiaciones  ionizantes  y  la radio  protección  del  personal.(Sobre  —

los  efectos  biológicos  y al  prevención  y  tratamientos  de estos.

RevueFrancaisedeSocioiogie,  Julio-Septiembre  de 1971.-  Genesis  y  es
tructura  de la  cuestion  religiosa.  (Análisis  de  las  estructuras  reli
giosas,  el trabajo  religioso  y  el proceso  de  moralización  y  de sistema
tización  de las  practicas  y  creencias  religiosas.  El  poder  político  y
el  poder  religioso).—  Ensayo  constructivo  sobre  la delincuencia  juve
nil.  (Análisis  de este  problema  social,  enviabilidad  y  tratamiento).

LaRevueMaritime,  Noviembre  de  97l  Un instrumento  al  servicio  de  -

una  política.(Artícuio  corto  exponiendo  la  importancia  de  la Marina,  —

no  como  un  fin  en si,  sino  como  instrumento  al  servicio  de una  políti
ca).—  Ejércitos  conjuntos,  por  que,  como.(Sobre  las  diversas  acciones
y  realidades  sobre  el termino  conjunto  ‘.  Aplicaciones  prácticas  a  —

lo  largo  de la historia).-  Cai.ypso y  el  radar.(Historia  de la  isla  de
Porquerolles  dond.e se  encontraba  el Grupo  de Escuelas  de Detección  —-

recientemente  disuelto).—  Sobre  la asistencia  medica  en  la mar.  (Rela
to  al  respecto  relacionado  con  la solicitud  de  ayuda  del petrolero  --

griego  Georgios  V,  captada  por  el  Jean  Laborde  el dia  ±  de  Agosto  de
1970).—  Petroleo  submarino:  Diferentes  tipos  de plataformas.(Interesan
te  artículo  sobre  los  tipos  de plataformas  utilizadas  en el mundo  para
las  explotaciones  petrolíferos.  Estadísticas  mundiales  sobre  pozos  te
rrestres  y marinos).—  Previsiones  a largo  plazo  de  la oferta  y  la  de
manda  de nuevos  navíos).—  Anáj:jsjs del. mercado  de  la construcción  na
val  mundial  en el  presente  y en  un  futuro  inmediato).

RevueMilitaireGenerale,  Noviembre  de  1971.-  La exposición  francesa  —

de  armamentos  terrestres.(Sohre  la exposición  militar  de armas  terres
tres  celebradas  en Junio  de  :1971 en  la  localidad  de  Satory).—  La  esen
cia  de  la estrategia  al estilo  comunista  de  los  sovióticós  y  los  chi—
nos.(Fundamentos  y  bases  de  las  estrategias  practicadas  por  chiny  so
viéticos).—  Madagascar,  la  isis  original. (Narrativa  sobre  las peculia
ridades  de  todo  tipo  de la  isia)-  Conferencia  sobre  la seguridad  euro
pea.(Consideraciones  sobre  el  eco  producido   Occidente  por  lá inicia
tiva  de  los países  del  Pacto  de Varsovia  de convocaruna  Conferencia  —

sobre  la  seguridad,  europea),



Las  maniobras  “gigantes”  de  los  Ejércitos  del  Pacto  de Varsovia.(Datos
y  finalidades  de  las diversas  maniobras  de  envergadura  realizadas  por
los  países  del  Pacto  de  Varsovia).—  La  guerra  en montaña.(Panoramica
del  pasado  y perspectiva  para  un próximo  futuro).-  Posibilidades  y  li
mitaciones  de una  conferencia  eu:ropea de seguridad. (Análisis  de impera
tivos  y  condiciones).

Strateqje,  Abril-Mayo_Junio  de  1971.-  Estrategia  operativa  nuclear.(Hi
pótesis  sobre  el empleo  de  las  armas  nucleares  e influencia  de  estas  —

solre  las  tácticas  terrestres  y la batalla  aérea).—La  amenaza  soviéti
ca  frente  a  la Europa  Occidental.. (Aspectos  potenciales,  efectivos  y con
jeturales  de  la amenaza  sovi&tica).—  Realidades  y perspectivas  de la —

crisis  monetaria. (Revisión  a las  últimas  décadas  de política  monetaria
internacional  y  juicios  de valor  sobre  posibles  alternativas  de  solu
ción  de  la crisis).

Strateqie,  2Q Trimestre  de  l971.—”Estrategia  nuclear  operativa’.’— “La  —

amenaza  soviética  frente  aEuropa  Occidental”.—   y perspec
tivas  de  la crisis  

INGLATERRA

TheEconomist,  20  de Noviembre  de  1971  .Gibraltár.  lComentarios  a
un  artículo  sobre  Gibraltar  aparecido  en  esta  revista  el 9 de Octubre,
por  Peliza  jefe  del  gobierno  de  Gibraltar).-  España.  Impresionando  a la
Prensa.  (Sobre  la clausura  de]. MADRIDI)

TheEconomist,  27  deNo.iembre  de  7i..— Anuncio  de un  informe  sobre  el

III  Plan  de Pesarrollo  .DeLa!Economjst  Intelligence  Unit Lf?_  La —

censura  se ablanda,  o más  bien,  ¿Se  ablanda  la Censura?.  Relación  de —

países  y  números  de  la revista  que  fueron  prohibidos.

TheEconomist,  1v.de Diciembre  de  l97l.—”Un  hombre  desesperado,  que  yac!

la  anté  la  guerra!!.(Iflf  y  comentarios  •sobre el  choque  Indio—Paquis—
tan).—  Las  armas  son  las que  hahlan.(  ¿No  lo encuentra  Vd.  algo  confu
so?  Realmente  lo es.  Aqui  explicamos  el porque:  Bruselas,  Varsovia,Vie—
na,  Ginebra  y  Nueva  York  son  lugares  normales  donde  se  conducen  conver
saciones  internacionales  para  la  limitación  o reducción  de armamento  al
mismo  tiempo  que  las  armas  se  multiplican,  segun  parece  ¡Creo es intere
sante!  .—  Nuevas  ideas  sobre  el transporte.—  España  y Cuba.  Amigos  que  —

salen  caros.

TheEconomist,  11—17  de Diciembre  de  1971.-  De  los  artículos  de posible
interés  para  el  Centro.-  En  la red-  Sobre  el  conflicto  indo-paquistán
y  sus  repercusiones  en e.l equilibrio  mundial  de  las  grandes  superpoten—
cias.
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TheEconomist,  18—2á  de Diciembre  de  1971.—  Un padre  consterriado.(El
padre  de la actual  Yugoslavia,  Mariscal  Tito  afligido  por  el reciente
liberalismo,  manifiesto  en  la. República  de Croacia).—  El  futuro  de  —

Bangla  Desh. (Comentarios  sobre  la si-tuación en Pakistan  Oriental  des—
pus  de  la toma  de Dacca).

TheEconomist,  25-31  de  Diciembre  de  1971.-  Un nuevo  lider  para  un men

guado  Pakistan, (Análisis  de  la  situación  pakistán  ante  la incorporación
a  la Jefatura  del. estado  del  nuevo  lider,  Ah  Bhutto).—  -.  Jerusalen  -

oprimido.(Extenso  artículo  sobre  el  Jerusalen  historico  y actual).

ITALIA

Ri.vistaAeronautica,  Octubre  de 1971.-  La  misión  “Apolo  15”,  un gigan
tesco  paso  adelante  en  el  conocimiento  de  la  luna.—  El  servicio  de  in
formación  pública  de  las  Fuerzas  A:rmadas y  en particular  de  la. Aeronau
tica  Militar  Consideraciones  sobre  la  defensa  de Europa  Occidental. —

Organización  y  automatización,  nuevas  tendencias  organizativas.-  Con  la
Misión  Militar  Aeronáutica  en China  (l935—/k7).- Notas  sobre  aeronáutica
militar.—  Notas  sobre  astronáutjc.as—rnjsilistjco.—  Notas  sobre  aviación
civil.

RivistaMilitare,  Octubre  de 1971.-  El  vehículo  de  combate  de  las unida

des  mecanizadas.-  La  Arti.hler.ía  Ant.i.a&rea.:  una  especialidad  poco  cono
cidas”.-.  El  empleo  de :Los misiles  tácticos  en los  cometidos  convenciona
les.—  “La  defensa  d.c la Patria  es un  sagrado  deber  del ciudadano”.—. La
personalidad  de  los  componentes,  corno fuerza  propulsora  de una  moderna
organización.—  La  máquina  de  guerra  en  el Renacimiento  y el origen  de  la
Artillería.—  Bibliografía  y  notase

RivistaDiStud.i.Po]iticiInternazi.onahi,  Octubre-Diciembre  de  l97l.--...
¿Existe  todavía, confrontaciÓn  ideológica?.—  “Armamento,  desarme  y  segu
ridad”.—  El  drama  pakistaní.—  “La  política  exterior  canadiense”.-  El  —
hambre  en  el mundo.-  E:L diálogo .de los  negros  africanos  y  de los  blan
cos  se hace  engañoso..— Los ,peq,uefios estados  y  las Nacione.s Unidas.-  Un
sucesor  para  U Thant.-  Sobre  los  problemas  de  la política  exterior  ita
liana.-  La polític.a exterior  de Francia.—  La  URSS y  la  seguridad  del  -
Continente.—  En  la  URSS  la “sociedad, de consumidores”  no  está  todavía  a
la  vista.—  El voto  de desesperación  (respecto  a las  eleccionÓs  italia
nas  y al progreso  del  Movimiento  Social  Italiano). - ¿Quieren  EE.UU.  “eu
ropeizar”  la  seguridad  europea,  como  “Vietnamización”  la guerra  de  Indo
china?.—  Un nuevo  proverbio  c.hino  eJ. enemigo  de mi  enemigo  no  se  con
vertirá  en  mi amigo.—Comercio  ‘norteamericano  con  China.—  Acontecimiento
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grave.  La expulsión  de Formosa.—  La  expansión  de la  red  de  autopistas
europeas.—  Resoluciones  adoptadas  en la 59 Conferencia  Interparlamenta
ria.-  Discurso  de Abba  Eban  en  la Asamblea  Consultiva  del  Consejo  de -

Europa.-  Discurso  del  Secretario  General  de  la NATO,  Maulio  Brosio  en

la  Asamblea  de  la NATO.-  La política  internacional  en el parlamento.-
Traición  desde  dentro.-  La Comunidad  y  los países  mediterráneos.-  Rusia
y  China.

PORTUGAL

RevistaMilitar,  Octubre  de  1971.-  Contribución  de los  musulmanes  portu
gueses  de  Guinea  para  la  estabilidad  nacional.—  La  conquista  de  Santa—
rem  en  111±7.  Temas  de  la NATO:  el  camino  de  la confederación.

SUIZA

BoletíndeTelecomunicaciones,  Noviembre  de  1971.-  Actividades  de la  -

Unión.  -  Conferencias  o reuniones  de  otras  organizaciones.—  El Boletín  —

cien  años  ha.—  “Utilización  de  calculadoras  para  la planificación  de las
redes.-  Indices  fundamentales  de  propagación  ionosférico.

BoletíndeTelecomunicaciones,  Diciembre  de 1971.—  Reunión  de  la  CO.Ñ—
sión  del  Plan,  Venecia,  1971.—  “Utilización  de calculadoras  para  la pla
nificación  de  las redes”.-  Indices  fundamentales  de  propagación  ionosf
rica.—  Novedades  de  la industria.

Interavia,  Septiembre  de 1971.-  La  aviación  de negocios  en Europa.-  El
Departamento  aeronáutico  de Philips.-  Un método  racional.: viajes  manco
munados.-  Ventajas  del alquiler  de  aviones  de reacción.—  “Mas  que  un  -

avión,  un.  programa”:  el Cessna  Citation.—  Dart  Industries  tiene  uná  flo
ta  de  aviones  Learjet.-  Tendencias  actuales  en  la construcción  de  avio
nes  de  negocios.-  Datos  técnicos  de algunos  aviones  de negocios.-  La in
dustria  aeroespacial  europea  necesita  mayor  protección.-  Estado  actual
del  programa  Concorde.—  El  proyecto  del  transbordador  espacial  de  la NA
SA.-  Apolo  15.-  Prosigue  el  programa  TriStar.-  La Royal  Air  Force  Germa
ny  inicia  una  nueva  era.-  El  apoyo  táctico  cercano  visto  por  los  tres  —

ejórcitos  de EE.UU.-  Los  Harrier  al servicio  de la  Infantería  de Marina
de  EE.UU.-  El  VAK  191B  a punto  de  iniciar  sus pruebas  de  vuelo.-  El pro
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grama  de las  pruebas  en vuelo  del VFW  614.- Programas  en curso  de  la
Small  Engine  Division  de Ro].ls Royce. -  Rousseau-Aviation.-  Alitalia:

aspectos  del  mantenimiento  de aviones0-  Equipos  automáticos  y modula
res  para  pruebas,  de Honeywell.-  Coordinación  de  las circulaciones  -.

aéreas  militar  y  civil  en Gran  Bretaña0-  El  aeropuerto  internacional
de  Dubay.-  El  X-24  cambia  de  forma0

Interavia,  Noviembre  de  1971.-  Situación  de  las  compañías  aéreas  -  De
sarrollo  poco  Iructilero.—  Ha  sonado  la hora  de  la verdad  para  la  in—
ciustria  cel transporte  aereo.-  Causas  de  la  crisis  actual.-  1!1 derecHo
a  la  vida  de  las compañias  aéreas  de  transporte  a demanda.—  Malaysia  —

Singapore  Ajrlines  -  Cambio  de  orientación. -  Qan±as  y  la explotación  —

de  los Boeing  747.-  Aumento  del  tráfico  aéreo  regular  de  1968  a 1970.-
Tráfico  regular  de las  compañías  miembros  de la  IATA  en  1970.-  Las  corn
paííías  miembros  de  la  IATA.-  La opinión  de la  ATA sobre  el  pilotaje  y
aterrizaje  automáticos.—  El  sistema  de  aterrizaje  automático  del Boeing
747  homologado  para  la categoría  III.—  Los  sistemas  de aterrizaje  auto
mático  del  VC.lO  y  el BAC  One-Eleven.-  Hacia  la  creación  de una  indús
tria  aeronáutica  europea.-  Los  aviones  ligeros  de  Sportvia-Pützer,-  -

Trans  Com:  un nuevo  nombre  en el  sector  de las. distracciones  en vuelo.—
El  avión  australiano  N2.-  Programas  espaciales  mundiales  —4 Hólanda.—
El  futuro  del  Beoing.—  Reunión  d.e constructores  aficionados  de  aviones

en  Oshkosh.—  El  programa  de pruebas  en  vuelo  del  Concorde.

RevueMilitaireSuise,  Noviembre  de  1971.-  Paz  -  Neutralidad  -  Guerra.
(Análisis  de  las  actitudes  de un  país  ante  estos  tres  estados  o situa
ciones.  Recisión  a la postura. suiza  en  1939).—  La  colaboración  de  la  —

tropa  con  los  guardias  de  fronteras.(Consideraciones  de esta  colabora
ción  en tiempos  de paz  y  en  caso  d.e movilización).-  Experiencias  del  -

combate  comando,(  Exposición  de  las  experiencias  de un  curso  realizado
en  el Centro  nacional  de  adiestramiento  de comand  de Mont—Lo:uis/Co—  —

llioure  (Pirineos  Orientales)).—  El  Capitán  y  sus  Suboficiales.(Sobre
la  cooperación  mutua  de  ambós  para  el  mejor  funcionamiento  y  eficacia
de  la unidad  compañía.).  .  ..  -  .

RevueMilitaireSuisse,  Diciembre  de  :1.971.- La amenaza  rusa,  sus  orige
nes  y perspectivas.(Antecedentes  históricos  sobre  la nación  rusa  en  su
evolución  como  potencia  mundial).-  Emboscadas  y  golpes  de mano.(Doctri
na  militar  suiza  sobre  este  ‘tipo de acciones  por  sorpresa).-  Denomina
ción  de las unidades  terrestres  en  Suiza  y  en  el extranjero.(Algunas  -

diferencias  entre  las  unidades  de igual  denominación  en  los  diferentes
países  en cuanto  a. composición  y  efectivos).

RevueMii.itaireSoviegue,  Noviembre  de 1971.-  La preparación’ de  las
maniobras  aóreas.(Doctrina  rusa  sobre  la preparación  de ejercicios  —

aéreos).-  Las  minas  y  la  lucha  contra  ellas.(Sobre  las  distintas  cla
ses  de minas  y  la  forma  de  combatientes).—  Pearl  Harbor.(Relato  ruso  —

sobre  el ataque  japonés  a la  base  naval, americana  de  este  nombre,  lle
vando  a cabo  el 7 de Diciembre  d.e 1941).—  Los  provocadores  sionistas.
(Visión  rusa  de  la política  judia  en  el  mundo).
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AirUniversityReview,  Verano de 1971.- Estrategia soviética para  la
década  de 1970.- Poder, Estrategia.y’Voluntad.- Formulando una estra
tegia  nacional para el decenio 1970.-  La  Fuerza Aérea y el sistema de
Pransporte  espacial.- Algunas ideas sobre vehículos de lanzamiento  -

reutilizables.-  Asuntos militares en el extranjero. Una comparación -

de  los sistemas educacionales milItares profesionales.- El papel de -

la  ideología comunista en la insurgencia.- Comentarios sobre la Fuer
za  Aérea.- Nuevos rumbos para la: Dirigencia de la Fuerza Aérea:Proyec
to  para renovaci6n Organizaciorial.— En mi opinión.En’ nombre de la pers
pectiva.-  Interdicción -  ¿Una  mjsión que agoniza?.

Army,  Septiembre de 1971.- Cubriéndose enel  juego estratégico.(Robert
S.  NcNamara señaló la salida del mortiferocírculo  de acciones y reac
ciones,  que traía çonsigo la carrera de armas estratégicas,. pero no pa
rece  que.los planificadores soviéticos se dejen pisar su superioridad
nuclear  aWo’ra que la tienen tan cerca. Para los EE.UU. puede que haya
otros  camínos...para encontrar un método de disuasión con el menor gas
to  y riesgdposible).-Que  es la profesión militar?.(La profesión  de
las  armas  si se práctica con una facultad limitada, es una profesión
legítima.  Los problemas corrientes del profesionalismo militar tienen
que  ver menos con la definición que con que nos aseguremos estar a la
altura  de las circunstancias).- Israel en guerra.(Detras de las fuer
za  armadas de Israel hay antiguas tradiciones militares de un alto -

grado.  Eetog y los factores sociales y medio’arnbiente combinados han
ayudado  a fijar una eficiencia militar entre. esta gente que no era te
nída  con una, raza marcial, desde los tiempos Biblicós.

MarineCorpsGazette,  Septiembre de 1971.- Importancia de la punteria.
(Lo5  infantes d  marina  deben indoctrinarse, instruirse y practicar -

en  las habilidades del tiro que son necesarias para dar en el blanco
con  juego’de.puntería. Artículo .4ue tráta ‘de la importancia que se le
da  en la Infantería de Marina.a los ejercicios ‘de puntería y tiro, quese  consideran indispensables para la guerra).- Llamando.: 1a’tención  -

sobre  la  necesidad de (inteligencia) información. (Unos cuantos ejem
plos  dolo  que sería un adiestramiento útil para la información, Son
las  minas enemigas, tratamiento de prisioneros y seguridad de las co
municaciones  Transinisiónes).

U,S.NewadWorld  22  de Noviembre de 1971.- El porque dela
reorganización  de la Irtteligencia.(Motivos de esta reorganización son:
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Crecimiento  presupuesto.  Ins.tisfacción  por  los  resultados.  Fallo  en —

la  operación  de rescate  de los  prisioneros  de  guerra  en  Sontay.  Resul
tados  de  la reorganización:  Mayor  control  presupuestario  por  el  Presi
dente.  Reducir  duplicación  y rivalidades.  Mayor  autoridad  al Jefe  CIA.
Nuevos  poderes  a Kissinger.OrQanos  de  Inteligencia  militar  menor  auto
nomía.  Los  motivos,  aunque  no  lo  dice  en este  artículo,  son  tambin  —

debidos  a unas  declaraciones  de un  antiguo  miembro  de  la CIA,  que  aun
que  no  vienen  en este  número  si  interesaran  podí’& verse  en uno  de ha
ce  unos  15 días  de la misma  revista).-  Los  EEUU  toman?un  nuevo  rum
bo.(Entrevista  con  el  Secretario  de Estado  W.Williem  P. Roger  que  en
tre  otras  preguntas  ha  contestado  a: ¿Que  piensanlos  aliados  de Amén
ca?  ¿Que  es realmente  la  doctrina  de Nixon?,

U.S.NewsandWorldRe-port,  29  de  Noviembre  de  1971.-  Signos  de rece
Sión  en Europa.(Los  negocios  estan  empeorando- en todos  los  países  de —

los  EE.UU.,  uno  detras  del  otro.  En  el ambiente  se palpa  las  conversa
ciones  sobre  una  recesión.  Hacia  mucho  tie-mpo  desde  que  los  dirigen
tes  habían  estado  tan  pesimistas).—  Cambodia  es  un punto  clavepara  -

llevar  acabo  el plan  EE.UU.  de retirada  del  Vietnam,(La  guerra  en Cam
bodia  no atrae  mucha  atención,  pero  sin  embargo  está  aumentando,  con  -

repercusiones  importantes.           -

U.S.NewsandWorldReport,  6 de  Diciembre  de 1971.-  Nuevos  peligros  -

en  el  Oriente  Medio,(Las  últimas  amenazas  de  guerra  Arabe—Israelí  pare
cen  traer  problemas  insolubles.  Lo que  significaría  la apertura  del  Ca
nal  de  Suez  para  Rusos,  Americanos,  Egipcios  y  los  Israelitas),-  Movi
miento  hacia  una  Marina  moderna  —  Buques  de guerra  que  vuelan. (Los bu
ques  que  navegan  sobre  una  burbuja  de aíre  parecía::hasta  hace  poco  una
fantesfa,  pero  el programa  de  investigación  hecho  por  la Marina  de  los
EE.UU.  hace  que  sea  una  realidad  dentro  de pocotiempo  y basado  en  la
concepción  del  hovercraft).

U.S.NewsandWorldReport,  13  de Diciembre  de  1971.-  30  años  despues

de  Pearl  Harboiz.  ¿Quien  gano  en  realidad  la guerra. de Asia?.(Los  EE.
UU..  ganaron  y  el Japbn  perdio,  eso  es  al menos  lo-que  se  dice  en los  -

libros  de  esa  guerra,  que  empezó  el  7 de fliáiembre de  1941.  ¿Si  inves
tigamos  con  atención  sería  esta  la  misma  opinión?  después  que  han  pasa
do  30  años).

U.S.NewsandWorldReport,  20  de Diciembre  de  1971.-  Negociando  con  -

Rusj.a.(  Entrevista  con  el  Secretario  de Comercio  Maurice  H.  Stáus,  des
pues  de  un regreso  de Moscou,  donde  estuvo  discutiendo  con  los  rusos  —

sobre  los  intercambios  comerciales  entre  los  dos países).  -

U.S.NewsandWorldReport,  3 de  Enero  de 1972.-  Nuevas  preocupaciones
para  los EE.UU.  en Asia.(Después  de -la--guerra Indp-Paquistán,  no es  so
lo  la  India  sino  Rusia  también,  los’que  resultan  los  grandes  vencedo
res  en  la ízltima guerra  de  Asia.  Su  significado  para  los EE.UU.  se es
tempezando  a entrever  ahora.  Siendo  una  de  las principalés  preocupa-
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ciones  el  intento  Ruso  de  dominar  el Ocóano  Indico).-  Los  efectivos  de
las  Fuerzas  de  los EE.UU.  en ultramar.(Relación  deta1lada  de  los  efec
tivos  de  estas  fuerzas,  y reducciones  y  gastos).-  De  repente,  una  gue

rra  al rojo  vivo  en  los  cielos  de  Inclo-China.(Artículo  corto  e  intere—
santepor  las  comparaciones  que  hace  de los  tipos  de avión  y comenta
rios  de  la guerra).

U.S.NewsandWorldReport,  Vietnam:  Al  mismo  tiempo  que  decrece  la -

guerra,  surgen  nuevas  preocupaciones.(Puede  que  irse  de Indochina  sea
mas  difícil  de lo  que  la Casa  Blanca  pens6.  Los  iíltimos bombardeos  en
el  Norte  son- indicaci6n  de jaleos).-  Lo que  cobran  ahora  los  funciona
nos  del  Gobierno  tanto  militares  como  civiles.(Curioso  para  hacer  corn
paraciones,  pues  viene  una  lista  bastante  completa,  que  si se  quiere,
se  puede  completar  con  otra  lista  que  viene  en el  nQ anterior  (3—1—72)).

U.S.NewsandWorldReport,  17 de Enero  de  1972.-  El  “Shuttle”  (Trans
porte  Aóreo)  Espacial”.(El  nuevo  programa  espacial  anunciadopor  el  -

presidente,  representa  una  granmedida  para  los  astronautas,  y para  -

los  trabajadores  puede  significar  50.000  puestos  de trabajo).

+  +  +
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