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LOS MOVIMIENTOS DE LIBERÁCION NACIONAL Er4 AFRICA: CASO ANGOLA. 

I NT RODUCC ION • 

Hablar de los movimientos de liberación nacional en

Africa. es hablar de uno de los acontecimientos más relevantes 

ocurridos despuis de ~a Segunda Guerra Mundial. A travis de -

ellos, una gran mayoria de las colonias africanas que se erico!!. 

traban sometidas d~ una manera directa 4esde fin~s del siglo ~ 

pasado al yugo europeo. logran su independencia. 

Si bien. los problemas tribales q~e trajo consigo. 
el reparto y la delimitación territorial arbitraria del conti-

nente .fueron obstáculos. en un primer momento. para la conse'

cuci6n de los objetivos perseguidos por los congresos panafrf

canos y por los distintos movimientos culturales, tales como. -

Negritud y Presencia Africana por citar algunos; no lo fueron

tanto para el nacionalismo que iba a surgir en todo el conti-

nente como consecuencia de la segunda conflagración, y que te

nia como. antecedentes a los anteriores movimientos mencionados 

y las luchas de liberación de las colonias asiáticas, además -

de otros factores. Todo lo antes dicho vino a crear en los pu~ 

blos de Africa una toma de conciencia ante la presencia del -

"intruso" que los explotaba, les imponia su cultura y los ha-

cia participar en el conflicto para luchar por Mna causa que -

no era la suya. Asi. de esta maner·a van a surgir los movimien-
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tos de lfberaci6n nacional en Africa. 

Sin embargo, la cuesti8n tribal no termin• con el 12 

gro de 1 a independencia por· parte de los nuevos estados. Es un. 

problema que ha estado presente en cada uno de los acontecip~· 

mientos de Afrfca, a saber. la carencia de un estado-nacional, 

irÍestabil ;dad pol ftica. problemas econl!micos • sociales y cul t!!_ 

rales que afectan enor•emente el lrea. Pero va a ser la inest!_ 

bifida.d polfti~a (sin olvidar el que hacer econl!mico, social y 

iültu~al) la estudiada con mi infasis en el presente y traba •• 
' . 
jo. Es asf que se pre~ende demostrar como este problema exis-

t~nte en los paises africanos que obtuvieron su independencia~ 

vfa movimiento de liberaci6n nacional. ha sido causa de la i-~ 

nestabilfdad ~olftfca que azota al continente y a dichos paf-

ses, debido a la presenc;a y surgimiento de grupos opositores. 

de intereses tribales que. ayudados por los pafses ex-coloniz~ 

dores o por potencias ~xtranje~as con intereses en el área. ~p 

bus~an tomar el poder y derrocar al gobierno surgido de la in. 

dependencia. 

Este hecho es una constante que se va a presentar ~· 

desde el momento en que la mayorfa de las colonias africanas~

logran su independencia. Por citar algunos casos recordemos a-· 

Argelia, !Jlana, Guinea. Bissau~ etc. En todos ellos los gol ... ~ .. 

pes de estado se hacen presentes una vez consumada la lucha de 

liberaci6n. 

::·,, -· ;· 
~ ·- ·. 
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El .estudio de los movim1entos de liberación nacional 

en Africa·, supone su clasificacfón en tres tipos i ·a),.,. los ·mo

vimientos de liberación que llevaron al pafs a la independen-

cia, entré )os cuales podemos citar al Frente. de L1beraci6n.·N~. 

ciona 1 (FLN) en Argel fa Convention Peo ple t s Party (CPP) de ,.., .. 

Ghana. etc. Todos ellos van a surgir despú~s de la Segu~da.Gu~ 

rra Mundial; b).- Los movimientos de 1.1beración qúe luchan C'O!!. 

tra un gobierno africano independtente, ejemplo de e.l los tene';. 

mos al Movimiento .de Liberacfon de Togo1andia (MLT), Frente.de 

Liberación de Eritrea (FLE), etc., que para algunos.autores, -

en el estudio de estos grupos opositores y demás que podrfan -

ci~arse, es maester hacer un estudio mi~ detallado dé los mis~ 

mos con el propósito de determinar si, de acuerdo a su origen~ 

y objetivos, pueden denominarse movimientos de 1 iberación to.,.~ 

mando como base la conceptu~lizaci6n y aceptaci1~ legal de ~s~ 

te. y finalmente; c) .• Los mov1mientos de liberación ~ue lu~.,.~ 

chan actualmente contra una potencia colonial,.~nte los cual~s 

podemos mencionar el caso de la SWAPO en Namibia y al Congreso 

Nacional Africano (CNA) en Sudáfrica. 

Para efectos de la presente disertación, con el pro

póstto de que el concepto de rnovtmtento de liberaci6n nacional 

que establecemos en el trabajo quede bien claro, se acentuará. 

nuestro estudio en el punto dos de la clasificación hecha de -

ellos, puesto que a partir de sus objetivos, caracterfsticas y 

apreciaciones para con los mismos, determinaremos si correspo!!_ 
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1 
den a tal concepto o atienden a otra clasifi~aci6n. Cabe men--

' ' 

cionar que _en la presente exposición, con el objeto de compa-.-

rar la realidad africana con la teorfa expuesta en la misma. -

se tomari ~omo estudio el caso de Angola, que al ,encantarse 6~ 

ta en la act_ualidad con una gran inestabilidad polfttca con 

las características descritas lfneas arriba es, i juicio del -

que eser~be. la representación más auténtica de la pro6lemáti

ca a la cual se est& aludiendo. Para ello. la ticnica de inve~ 

tigaci6n que se utiliz6 para fundamentarlo consistió especffi

camente en libros. revistas especializadas. ponencias y toda -

clase de material escrito de lo más completo y actualizado. El 

trabajo consta de tres capítulos que abarcan los p~ntos neces~ 

rios pari nuestra investigación, 

En el primer capitulo se busca conceptual izar y de-

terminar el ,reconocimiento legal de los movimientos de libera

ción nacional• tomando para ello la opinión de d,iferentes aut'º

res, Esto con el propósito de servir de base al estudio de la

naturaleza y causas de dichos movim1entos y a la revisiOn de -

los diferentes movimientos surgidos en el mundo y b&sicamente

en Africa. después de la Segunda Guerra Mundial. 

En el segundo capitulo se pretende hacer una intro-

ducción hist,órica de Angola con el propdsito de revisar la or

ganización poliitica. social y económica de los pueblos que la 

habitaban antes de la llegada de los europeos, para posterior-
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me~te ver como la colonizact~n y administ~aci6n port~guesa. -

p~od.ucto de una etapa histOrica correspondiente a la expansión 

y explendor ~ercantilista. primero, y capitalista pbsteriorme~ 

te; viene a separar y romper la organizaci6n de estos pueblos. 

También, y de .forma .somera puesto que serf de revisi6_n mis de

tallada en posteiiores capttulos, se estudiar( la independen--

. cia haciend.o ref'erencia a los grupos pol fticos ·y cultura les '."-· 

que luch.an antes y .después de ella, 

Finalmente, el capftülo tercero hablará sobre el prg__ 

bleMa que nos ocupa, i.e. la inestabilidad polftica de los paf 

ses africanos independientes. debido al problema trib~l y al -

surgimiento de grupos oposttores con estas caracterfsticas. P~ 

ra ello se estudiarán.los diferentes grupos polfticos surgidos 

en Angola antes de la independencia. sus objetivos y cambios -

~que han tenido al continuar la lucha una vez lograda ésta. asf 

COMO su relación con intereses extranjeros. Todo ésto, en su -

conjunto, nos llevar& a determinar cual de estos grupos pueden 

ser considerados verdaderos movimientos de liberac11Sn nacio---

nal, 

Se conclu1ri haciendo al~unos comentarios acerca de

l as perspecttvas futuras del continente y más especfficamente~ 

de Angola, en lo que respecta al est~blecimiento en.el poder -

del. grupo polftico mis representativo del pafs y aquel que lo

lleve a un clima de estabilidad polltica para el ~ogro del ~e

sarrollo econ6mico y social, 
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Movimientos de 1iberacf6n nacional, 



CAPITULO Novimfe~tos d~ ltberaci6n nacional. 

a).- Definiciones de movimiento d~ ltberaci6n nacional, 

En el presente apartado se busca conceptualizar a -

los movimientos de liberaci6n nacional, para encontrar la jus

tificaciJn de la emancipaci6n de las colonias africanas~ Para

ello. hemos de revisar la opini6~ de.diferentes autores y el. -

·.reconocimiento por parte del derecho internacional y de los o~ 

ganismos internacionales, a é~tos. 

El surgimiento d~l nacionalismo en Africa despu~s de . 
la Segunda Guerra Mundial, condiciona un hecho: apar~ción de -

grupos politicos que luchan contra la colonización y dorninatión 

europea para el logro de la independencia. Generalmente, estos 

grupos se constttuyen como movimientos d~ liberación nacional, 

y ~or tanto habrá que definirlos. 

La defin~ción g~neral que se ~a de ellos, sobre todo 

basada en las condiciones africanas,· los establece como aque-

lla organización polftica que se constituye como representante 

de grupos de la población africana con un programa de grandes

cambios sociales (1). Si bien, es cierto que su representativ! 

dad del pueblo a que pertenecen condicionó. en la ONU y al de

recho internacional, como vamos a ver posteriormente, para que 

se les otrogara el reconocimiento como tales. tal concepto im-
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plica un estudio más ·profu.ndo de su surg1miento 1 teor1zaci6n. 

Hilda Varela Barraza da ~tro cbncepto basado especf~ 

ficamente en el reconocimfento por parte del derecho interna-. 

cional y lo define como "las comuntdades b~11g~rantes o tnsur

~entes - de acuerdo ~on·e1 grado de desarrollo de su lucha~que 

se encuentran ubicados en la. comunid~d internacional como suj!_ 

tos pasivos de derecho internacional, uqe han alcanzado esta -

posición de facto por medio de una guerra si:stemfttca y organi 

zada contra su metrópoli" (2). Tal concepto resultarfa ser uno 

de lo~ mis aceptados, sin embargo, el hecho de clasificarlos -

como sujetos pasivos de derecho internacional-entendido éste • 

como la carencia de facultades para ayudar de manera directa ~ 

en la elaboración del derecho internacional-lo hace· un tanto -

ambiguo y propenso a la dfsc~~ión, Dsde mi propio punto de vi~ 

ta, los movimientos de 1 fb.eraci6n no pueden ser sujetos pasi-.,. 

vos, ya que éstos desd~ su nacimiento obligan mediante sus ac.,. 

ciones al derecho internacional y a los organismos internac1o.,. 

nales para efectuar reformas en sus. estatutos, con el prop6st~ 

to de que se les tomara en cuanta en su lucha. 

Ante ello, podemos citar como ejemplo el hecho de 

que en 1960, el MPLA· y MNC ( Movimiento Nacional Congolés ) a. 

través de los nuevos estados afroasiáticos que .se hablan inte. 

grado recientemente a la ONU como miembros, presionan a la A-

samblell General para aprobar una resolución sobre descoloniza~ 
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cian den6minada "Declaración sobre la Concesión de la Indepen

dencia a los Pafses y Pueblos Colontal~s"~ y que veremos con ~ 

posterioridad. 

Asf, ésto nos obliga a establecer y determinar una~ 

definición más acorde. al surgimiento y reconocimiento de di~-. 

chos movimientos. 

Amflcar Cabral establece uno de los conceptos más 

aceptados de liberación nacional. ~ara él liberación nacional

"es el rechazo por parte d.el pueblo o.primido de la negación de

su proceso histórico a través de la 'dominación'imp~rialista y -

su retorno a la historia por medio de la destrucción .de esta -

ominación" (3). Es decir, Cabral pone énfasis en la caracterf~ 

tica fundamental de la dominación colonial que consiste en la

negación del proceso histórico natural del pueblo sometido, c~ 

mo esencia para el surgimiento de liberación .naci6nal y como~ 

consec~encia del imperialismo, contra los cuales va a luch~r -

para obtener la independencia. 

En palabras de Lenin, "el imperialismo es el capita

lismo en la fase de desarrollo que ha tomado cuerpo la domina

ción de los monopolios y del capitalismo financiero, ha adqui

rido señalada importancia la exportación de capitales, ha emp~ 

zado el reparto del mundo por los trust internacionales y ha -

terminado el reparto de toda la tierra entre los paises capit~ 

listas mis importantes" (4). Asf, tenemos que el desarrollo •• 
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del capitalismo conlleva en si mismo el nacimiento de varias f~ 

ses, por un lado, su propio desarr~llo y por otro, el sur~imie~ 

to de otras fases de esta etapa como producto de transformacio

nes pol iticas y económicas, Cada una .de el las traen consigo una 

forma de dominación imperialista que es utilizada por la burgu~ 

sía internaciona. El imperialismo moderno ha adoptado dos tipa;; 

el colonialismo ~orno dominación directa ejercida por mandato -~ 

exjerno.y; neocolonialismo pr~ducto de una dominación indirecta 

a través de la utilización del gobierno nacional para sus fines. 

De otro lado, Lenin establece que durante la primera

fase de dominación antes mencionada, no todos los territorios -

fueron colonias~ seftala la existencia de "Estados semi-coloniar 

les" y de Estados gozaban de independencia politica, Para el Gl 

timo de estos dos casos, toma como ejemplo a Portugal ya que 

después de la Guerra de Sucesión espaftola ( 1700-1714 ), seco~ 

vierte en protectorado británico para ayudarle a mantener sus -

territorios en Africa y defenderlo de Francia y España con res

pecto a éstas; a cambio de ventajas comerciales y la introduc-

cion de su capital en Portugal y colonias (5), 

Dado el constante cambio de las transformaciones poli 

ticas y económicas motivados de acuerdo a los intereses de la -

burguesia internacional, es eminente el cambio en las relacio-

nes de poder entre las potencias capitalistas, De esta manera,

el reemplazo de Gran Bretaña por Estados Unidos como primera p~ 

tencia ~mperialista del orbe a partir de la Primera Guerra Mun-
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dial. y que encuentra su consolidaci6n al f'(nalizar J~ segunda.,. 

conflagración, hace que se sustituya, también, a Inglaterra por 

este en las relaciones dominantes sobre Portugal. Su pobreza y

su.bdesarrollo lo han obligado a aceptar al imperialismo nortea

mericano. otorg8ridole el derecho de establecer bases militares~ 

en su territorio con el prop6sito de controlar Ja situ•ción en

Afrfca y Medio Oriente. 

Asf. si bien el colonialis•o ha sido eliminado en su~ 

mayoría como forma de dominaci6n imperialista> éste lo ha sustj_ 

tuido por el neocolonialismo a travl'!s del cual implementa pre- ... 

siones diplomáticas y económicas más sofisticadas como conse-p

cuencia, por un lado, del crecimiento de Ja internacionaliza--

ción del capital en su seno y como fase del desarrollo capita--

1 ista ¡ por otro debido a Ja consolidaci6n del socialismo y el -

surgimiento, después de la S~gunda Guerra Mundial. en los pue-

blos oprimidos del. deseo de estirpar todo tipo de sojuzgamien .... 

to. 

Por ello para Nzongola Ntalaja " liberación nacional 

es un proceso revolucionario que busca la destrucción de la do~ 

minación imperialista asf como tambil'!n Ja forma neocolonial.Es

to implica una revoluci6n nacional, o una lucha del pueblo con

tra reglas extranjeras, Y· una revolución social que trata de h~ 

char abajo la estructura capitalista sobre la cual la explota-

ción de los trabajadores y campesinos es construida, para reem-
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plazarlo por el socialismo~ (6). De ahf que se debe disttnguirp 

~ l~ genuina liberaci6n nacional como una lucha anti-imperiali!_ 

ta, y no como simple búsqueda de la independencia polftica y -

descolonización, ya que ésto último conlleva únicamente a una p 

transferencia de poder·polftico de la bur~uesfa colonial a la. 

clase dominante nacional, conformando propiamente el neocolÓniL 

· 1 i smo·. 

Lo antes dicho nos lleva a distinguir entre movimien

tos de liberación nacional y movimientos nacional.istas. Un mov! 

miento de liberación es una ·Ól''!anización política revoluciona-

ria. el cual moviliza a un pueido oprimido con el objeto de de!. 

truir la ~ominación imperialista (7). Cuando se da el surgimi•~ 

to de éstos, el capitalismo ha implementado su dominación por -

medio del neocolonialismo, ante lo cual C~bral dice que "el ne~ 

colonialismo·es seguramente el principal obsticulo que las ma-

sas africanas deben salvar para realizar sus aspiraciones de u

na inde.pendencia completa" (8). Sin embargo •. los movimientos de 

li~eración, al tenet este objetivo, no es un fenómeno exclusivo 

de Africa; los vamos a encontrar a través de la historia en Ca!!!. 

boya. Vietnam del Sur, América Latina y h'ista en el mismo Por

tugal con la toma de poder por parte del Movimiento de las Fue~ 

zas Armadas (MFA), en 1974, Todos ellos luchando contra la dom! 

nación imperialista, 

En Africa, verán su luz con este sello movimientos t~ 

les como Frente de .L.iberación Nacional (FLN), en Argelia; Con ... 
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vention People's Party (CPP). e~ Ghana y que es el primer te

rrito~io afri~ano que· logra su indepen~encta; y en espectal -

los movtmlentos de liberaci6n surgidos en los territorios po~ 

tugueses como el Partid~ Africano para la Independencia ~e -

Guinea .Bi~sau y C~bo V~rde (PAIGC) liderado por el mismo Amf! 

car·Cabral .• el FRELIMO de Mozambique y MPLA en Angola. Estos 

filtfmos istablecen ~omo tendencia su transici6n al socialismo 

una vez tomado el poder y lograda la in~epend~ncia. 

Por su parte, los movimientos nacio~alistas presen• 

tan caracteristicas bien definidas. A dife~encia de los movi

mientos de lfberact~n que e~tablecen su base social en los· -

trabajad6res, campesinos y otros tipos de clases explotadas.

bajo l• ~trecci6n d~ intelectuales revolucionarios que buscan 

hacer cambios sociales radicales, sobre todo en la estructura 

ecori5mtca y estatal¡ ~stos est3n formados por partidos d~· bu~ 

gueses y pequeffos burgueses que buscan una alta posict6n en -

el aparato estatal. En ellos, la participaci8h polTtica de -- . 

las. masas se encuentra limitada a reuniones pCTblicas y el•c-

ciones mediante ciertas reformas. 

Por otro lado, uno de los .PrinciP.ales métodos de -

los movimientos de liberaci6n para alcanzar'sus objetivos es

la utilizaci6n de la lucha armada como respuesta a la violen

cia desatada contra ~1 pueblo y la intransigencia de los p~f

ses colonialistas y neocoloniales. Esto les permite movilizar 
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a las ·masas, por lo que su lucha se convierte r:n una guerra -

del ~ueblo y le garantiza su victoria polftica. 

Los movimientos reformistas o nacionalistas, la may_Q_ 

rta de las veces no utilizan la viólencia contra el Estado;-

cuando lo hacen, la _usan para su propio beneficio, a saber, -

asegurar la vtctori'a electoral frente a sus oponentes. ·sob·re.

todo ésto sucedfó durante la lucha antf-colonial en Africa, .

en aquellos terrftortos donde la metr6poli dectde otorgarles

la independencta. Un ejemplo de ello lo tenemos en Ghana, --

_cuando ~n 1956 el gobterno británico decide darle la indepen~ 

dencia a convoca a elecciones. Ante la eminente victoria ·del

CPP de Nk~umah, el Partido del Norte y el Movimiento de Libe~ 

ración Nactonal, constitutdos como partidos regfonalistas y -

enca~ezados por burgueses y pequeftoburgueses con estas ideas, 

utilfzari la fuerza armada y generan fuertes disturbios contra 

los simpattzantes del Convention People's Party. O el ejemplo 

que da Nzongola Ntalaja al referirse al Congo Belga (Zatre),

donde el proceso revoluctonario fue fnicfado por las mases. ~ 

quf, la pequena burguesfa reformista se movilizó, y con ayuda 

de los colontalfstas, contuvo el radicaltsmo de las masas (9). 

Tambtªn, en algunos casos, los movtmtentos reformis

tas nan entablado una lucha armada con el propósito de comba

tir por el poder del Estado o la independencia, sobre todo, -

aquel los que dt:cen 1 ucbar contra el col oni·a 1 i s.mo portugués. -
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Todos estos movimientos. por lo general, atienden a intereses 

regionales y son~ fueron ayudados por paises coloni ~istas -

y neocoloniales. Asi por ejemplo tenemos a la Uni6n Naciona--

1 ista de Mozambique {UNAMO) u la Uni6n Nacional Africana de - . 

Mozambique (UNAH}. el Frente para la ~iberaci6n de el Enclave · 

de Cabina {LFCE) y FNLA y UNITA en Angola. los cuales estudi~ 

remos con mayor ~etalle posteriormente~ 

Por tanto. una vez que hemos establecido el concep

to de liberaci8~ nactonal y su diferencia de lo• movtmfentos~ 

nacionalistas de acuerdo a objetivos y composici8n de sus ba

ses i pasaremos a revisar.otro de los F•ctores ·por los cuales

luchan ~stos: la autodeterminaci6n de los territorios no aut! 

nomos. 

Si bien. el concepto de autodetermin~ci6n ha sido -

tergiversado y definido de distintas maneras (el general de -

Souza lo definió como la libertad de pensamiento y expresi6n), 

Varela Barraza (10) lo establece como el derecho que ttene to 

do puebl~ y naci6n para determinar su estatuto social, polft! 

coy econ6mico y conducir libremente su polftica. Este se di~ 

vtde en dos aspectos, el interno que nos indica la capacidad~ 

de autogobernarse. y el exyerno en donde un pueblo tiene la -

noctón de determinarse a un nivel polftico y econ6mico en el

ambito internacional, sin que para ello dependa de otros est~ 

dos. 
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Los teorico_s europeos que justificaban al .colonial i~ 

mo, seftalaban que se debian seguir mante~iendo las dependen--

cias debido a que carecfan del primer aspecto antes dicho, y -

en base a ello, consideraban que la administración colonial e~ 

taba preparando a los territorios bajo su custodia para su fu

turo autogibierno. Asf por ejemplo, Strausz-Hupe afirma que 

"1~ libertad se ha convertido en la recompensa de 1~ fuerza y

la violencia-en lugar de, como debería ser, la educación y el

desarrollo" (11). Adem~s, para sostener la incapacidad políti

ca de los territorios sojuzgados tornaban como ejemplo el "sal

vajismo" de los nativos, su pr&ctica de ritos paganos, falta -

de sociabilid~d. fndice de criminalidad,.etc., sin pensar que

todo ello era una consecuencia de la dominación colonial. 

Lo que ser& un antecedente para el posterior concep

to de autodeterminación, va a ser el Principio de las N~ciona

lidades emitido durante la Revolución Francesa. En €1 se sefta~ 

laba la igualdad _de los Estados ante el derecho y en sus ~ela

ciones mutuas, independientemente de la extensión de su terri

torio y del número de sus habitantes; asimismo, establecfa que 

tenfan el derecho natural a constituirse en Estados indepen--

dtentes. Tal principio fue defendido por Grocio, Spinoza, Man

cini, etc., cumpliendo su cometido durante la etapa de transi

cidn del mercantilismo al capitalismo, perfodo en que constit~ 

ya el sostªn ideológico para la formacidn de los Estados naio

nales en Eu~opa. Despuªs• con la Revolución Industrial y el --
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·surgimiento de los imperios coloniales debido a1 nacimiento -

del nacionalismo ~xpansionista. el· pri.ncipio es olvidad.o mo-

m~ntáneamente; para surgir, posterior~ente, al tªrmino de la

Primera Guerra Mundial sobre todo en los tratados de paz. Sin 

~embargo, desde su nacimiento en 1785 hasta la primera confla

.gra¿ión, el t~rmino fu~ aplicado Gnicamente a los .Estados eu

ropeos deja~do de lado a las colonias de Africa y Asia. 

El primer document~ que se iba a referir a la eman

cipación de las colonias, será el Principio de Autodetermina

ción de los Pueblos, que es enunciado por Lenin en el II Con

greso Internacional Comunista, "celebrado en Londres en 18g6-

y que es definido como derecho de los pueblos y naciones colo 

niales a la inmediata independencia" (12). Lo mismo se est~-

blecfa en el Congreso de Stuttgart de 1907, más conocido como 

la II Internacional Socialista, donde se dice que el princi~

pio establecido por Lenin tiene su aplicación Gnicamente a -

las colonias, porque de otra forma contraviene los postulados 

del internacionalismo socialismo. 

De esta manera, durante este tiempo, empiesan a sur 

gir las definiciones de autodererminación. El general Jan C.

Smuts la conceptual iza como "el consentimiento del gobérnado

a su forma de gobierno" (13), es decir.con ªsto, Smuts propo

nfa la creaci6n del sistema de mandato que más tarde se esta

blecería en el Pacto de la Sociedad de Naciones. 
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Strausz-Hupe, contradiciendo a algunos autores que -

ven en los Catorce Puntos de Wilson de 1918 y a éste como el -

verdadero creador de la concepci6n moderna de la autodetermin~ 

ci6n, dice oue Wilson nunca pretendi6 el exterminio del colo-

nialismo, sino anicamente el cese de la represt6n en las colo

nias. "La autodeterminaci6n-explica se consideraba principal-

mente como un derecho de l~s pueblos de Europa, pueblos de cu! 

tura adelantada, que hablan sido sujetos, a pesar suyo, ~e las 

potenci•s derrotadas ( .•. ) en el pensamiento de Wilson o de __ _ 

los demSs conferencistas de la paz en ParTs, no se trataba de

un principio que se pudiese utilizar para el quebrantamiento -

de imperios amigo" (14). 

En efecto, Nilson hace mención de la autodetermina-

cidn en el punto nOmero cinco, que si bien no se limita ésta -

a los pafses europeos, si deja entrever que no la considera c~ 

m6 un principio universal, sino como un problema polftico (15~ 

Después, en el discurso de Mount Vernon pronunciado el 4 de j~ 

lto de lg18 ante el Congreso norteamericano, po~tula el princ! 

pio de autodeterminaci6n, pero sigue refiriéndose a las nacio

nes europeas y para las colonias lo propone en el sentido de -

evolucidn hacia el autogobierno. 

El ~arScter que se el estaba dando al principio de -

autodeterminaci6n por parte de los Estados Unidos, dejaba ver

que éste, no podia defender al colonialismo dado que necesita-



18 

ba nuevos mercados para sus productos, también no lo podia co~ 

denar puesto que seria contradictorio con respecto a la polit~ 

ca de paises amigos por la que él mismo pugnaba. De ahl que la 

mejor solución estaba proclamarse a ·favor del autogobierno. 

Los puntos de Wilson junto con la conceptualización del gene-

ral Smuts, influyen para que en el P~cto de la Sociedad de Na

ciones se implante el sistema de mandatos. Pero en ella no se

hace ning~na referencia a la autodeterminación ni como princi

pio internacional ni co~o norma del derecho internacional. 

Posteriormente, con la creación de la Carta del A--

tlantico el 14 de agosto de 1941~ Roosevelt y Churchill acuer

.dan respetar el de~echo que tienen los pueblos a elegir la fo~ 

ma de gobierno bajo la cual quieran vivir. Si bien, el acue~do 

hacia referencia al principio de autodererminación para todos

los pueblos, en la prictica solo era aplicable a los paises e~ 

~opeos. Asi pues, una vez que se d~n todas las reuniones (Con

ferencia de Mosca en 1943,· Conferencia de Dumbárton Oake en --

1945 Conferencia de Yalta en 1945 y Conferencia de San Fran-

cisco de ese mismo a~o) para plant~ar la creaci6n de otro org~ 

nismo que viniera a sustituir a la Sociedad de Naciones dada -

su inc~pacidad para mantener la paz, en algunas de ellas se -

hace referencia a la situaci6n colonial. En la Conferencia de 

Mosca, la delegación estadunidense hace mención como obliga-

ción de la posterior organizaci6n, el preparar a los puehlos

colontales para el logro de su liberación. Lo mismo sucedfa -
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en la Conferencia de San Francisco. en donde se hace un deba~e 

t, para el uso del tArmino de -independencia o autogobierno tenie!!.. 

do como finalidad la autodeterminación. 

Ya con la creación de la ONU. en la Carta de las Na

ciones Unidas se establece el principio de la autodetermina--

ctón como un derecho universal. y aunque se ~econo~e co~o tal. 

los pafses europeos que tenian colonias tanto en Africa como -

en Asta. le dan una interpretaci6n de acuerdo a sus intereses. 

En 1960, con la presen_cia de nuevos estados afroasi! 

tfcos en la ONU que acababan de lograr su independencia, ~sta

mediante la Asamblea General aprueba una resolución sobre des

colonización (a la que hacemos referencia al principio del a-

part~do} d~nominada "Declaración sobre la Concesión de la In-

dependencia a los Paises y Pueblos Coloniales" en su resolu--

cidn 1514 (XVl de la Asamblea General, en diciembre del mi~mo

aijo (1 ~- En ella se establece la delimitación de los •territ~ 

rios·no autónomos. llamSndose desde entonces, de esa forma,~

las colonias. "Pero el punto mSs importante de ella es la defi_ 

nición de la autodeterminación como un derecho de los pueblos

coloniales a elegir su propia forma de gobierno, a constituir

se en Estados soberanos. o a integrarse libremente a otro ya -

constituido" (17}. 

Con ªsto, desde ese mismo momento el principio pasa-
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a formar parte del ámbito del derecho internacional y a su vez 

es reonocido por todos los Estados miembros de la ONU. Sin em

bargo. surge un nuevo planteamiento: método y momento de otor

garla. Por su parte. el bloque colonialista participa con dos

tendcncias al respecto, por un .lado, la economfsta que establ!!_ 

cia que debfa otorgarse inmediatamente ya que al sostener eco

n6micamente a los territorios. no era redituable; por otro, la 

tendencia gradualista cuya idea era el otro~amiento de.la aut2 

determinacidn por etapas, tomando en cuenta el grado de desa-

rrollo de los territorios. Esta última fue la que se uso y se-

usa mayorttariamente. 

Por otra parte. una vez hecho el estudio anterior,-

pasaremos a revisar la autodeterminaci6n como un principio ju

rfdico internacional, y el tratamtento que le da la escuela -

marxista. 

Como vimos lfneas arriba. la autodeterminación se 

establece como un Principio de derecho internacional cuando es 

inclufda en la Carta de las Naciones Unidas. No obstante ello, 

los teorfcos sovt6ticos SperSnskaia y Starushenko (18}, sosti~ 

nen que antes de ser establecido en la Carta, éste ya se habl'a 

convertido en un principio juridico internacional, puesto que-

se utilizd en tratados bilaterales~ multilaterales de los pa! 

ses socialista. 



21 

Ahora bi·en, según ~l derecho int.e,rnacional estable_ci 

do después de la creación de la ONU, la conc•pción más ac~pta

da lo· define como "un principio jurldico int~rna~ional qu• tiI 

ne como fin el reconocimiento de la capacidad que cada comuni

dad tiene para deci~ir su permanencia por medio d• la •dhesi6ri 

más o menos directa a cualquier Estado, del cambio de sobera-- · 

no, o mediante la conquista de su independencia polftica" .(19). · 

Si bi•n. •sta definición es ambigua puesto que el tªrmino cap~ 

cidad se presta para. que se la autodeterm'inación a una nación

atrasada y al mismo tiempo evitar su desarrollo, se acepta por.. 

que contiene los tres medios establecidos y reconocidos por -

las Naciones Unidas (resolución 742 (VIII) Y. resolución 1541-

(XV) de la Asamblea General) que son indicadores de la fin~li

zación de la dependencia, y por consiguiente es soberano. Ade

mSs, la interpretación a un nivel general de la anterior defi

nición, nos indica que no es necesario que un territorio cons

tituido en un Estado soberano para adhertrse o federarse, en -

consecuencia. las tres alternativas son independientes una de-

.1 a otra. 

Dentro de la Carta, la autodeterminación es mencion~. 

da únicamente en tres ocaciones: en el artTculo 1, inciso 2; -

en el artfculo 55 y; finalmente en el inciso bl del artfculo -

76, que aunque no es enunciado en ªste último con tal nombre-

si lo establece con un sinónimo (2). En todos los artlculos no 

se da un concepto especffico de autodeterminacidn, lo que lle-
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v6 a los diferentes' pa'fses col~nialistas a i'nterpretarlo como

una concesi6n del aütogobierno sin ototgar .la independencia.No 

obstante ello. podemos resumir y entende~ por autodetermina~-

ción la establecida por Hilda Varela Barraza, y que se mencio

rió con anterioridad. 

Con respectci al tratamtento ~ue hace de ªsta la es-

cúe1a:.marxista ~ tenemos que su primera definición la hace. Le--
' . -- . ·- .. 

nin c!i"cierido que es la "separación ·estatal de las colectivida-

des ilacion~ies ~istintas" (21), ~·aclara' que no es mis que una 

~xpresión consecuente de. la lucha contra toda opresión nacio-

nal. Es decir, a nuestro entender, según el concepto que da, -

tal principio~e verfa limitado a la formación de Estados pol! 

ti~amente independientes~ 

Sin embargo, el concepto antes di~ho ha evolucionado 

consider~blemente en la doctrina soviªtica. Al defende~ al --

principio de autodeterminación, buscan el acercamiento entre -

todas las naciones, al "establecer entre ellas estrechos vfnc~ 

los; tanto p~liticos como econó~i~os y culturales" (22) por m~ 

dio de la eliminaci6n de la~ dependencias polltico-económicas. 

En su concepcidn, a diferencia de la occidental que afirma que 

sol~ es aplicable a las naciones, la autodeterminación puede -

aplicarse hasta en el derecho de formar un Estado separado pa

ra todo pueblo o nación, Ante ello, la autodeterminación es de 

finida por el derecho soviªtico en el cual • •.. se presupone el 
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~econocimiento del derecho de cada. ~ueblo y cada Tiaci6n a ele

gir libremente su rªgimen polftico, econ6mico y cultural, es -. . 

decir, a resolver todas las cuestiones relacionadas con su ~-

existencia, inclufda la separación y la formaci6n de un Estado 

independiente" (23). Dentro de esta definici6n podemos encon-.

trar tres elementos: a).-· principio universal apliéable tanto

ª pueblos como naciones;. b).- implica la libertad polftica, e

conómica y cultural y; c).- que es un dere¿ho constitutivo de

E!::tados. 

De esta manera, una vez que hemos establecido el con 

~epto d• movimiento de liberaci6n nacional y def~nido al prin

cipio de autodeterminación basado en su aspecto hist6ri¿o~ co

mo una de las bQsquedas de los movimi~ntos de liberaci6n en A~ 

frica; pasaremos a revisar el reconocimiento de ~stos dltimos

por parte de los organismos internacion.ales y del derecho ·.in-

ternaci.onal, 

Antes de empezar, y para una mejor compresión de ·10 

que se tratarS, estableceremos lo que se entiende por pafs co

lonialista y territorio· no aut6nomo. Al respecto, Varela Barr~ 

za conceptualiza al pafs colonialista como "aquel que tiene ba 

jo su control una población dependiente, a la cual gobierna y

administra conforme a sus propias leyes, y en un plano de des! 

gualdad. Este territorio normalmente es adquirido por cesidn,

prescripción, anexi6n o por ocupaci6n" (24). Por otro lado, CO! 
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forme.a la resolución 1541 de la Asamblea General, territorio

no autónomo son los pueblos que no han alcanzAdo la ind~pende~ 

cia y que tamb{~n carecen de autogobierno, siendo controlados

directamente por una metrópoli que se encuentra geográficamen

te sep~rada por medio de un tftul~ territorial prexistente. 

Asi'. la Carta de las Naciones Unid-as correspondiente 

a su. éapftuléi XI~ que se denomina "Declaración Relativa a Te

rritorios no Autóno111os" (25), consta de dos art.i'culos, de los

cuales el más im~ortante es el 73. Sin embargo, el tftulo que

se le dió al presente capitulo, motivó a ~os paises coloniali~ 

tas para afirmar que se trataba de enunciamientos de princi--

pios sin obligatoriedad. No obstante ello, sf se determina co

mo obligación puesto que el articulo 73 dice: • .•• Los miembros 

de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad

de administrar territorios ( .•• )aceptan como encargo sagrado~ 

la obligact6n de promover en todo lo posible, dentro de un -

sistema de paz y de seguridad iriternacionales establecido por

esta Carta, el bienestar de los 6abitantes de esos territo---

rios, y asimismo se. obligan ••• " (26).Lo que si es cierto, es -

que en el presente artfculo, si bien hace referencia al respeE 

to de los intereses de la población sometida, no habla acerca

del derecho a la autodeterminaci6n y el otorgamiento de la in

dependencia. Por ello se han suscitado una serie de discusio-

nes tendtentes a establecer si, al no hablarse de cuando un t~ 

rritorio deja de ser no autónomo, la Asamblea General tiene e~ 
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pacidad para_ determinarlo. _Al respecto, se podrfa dec~r que -

desde el mismo momento en que la desco:lonizaci6n se convierte

en asunto internacional y es competencia de las Naciones Uni-

das, ~sta tiene el derecho. de determinar cuando un territorio

no .aut8nomo, deja de serlo. 

Finalmente par~ no dejar incompleto el es~udio del -

capitulo XI de la Carta, tenemos que el otro arti'culo, el 74,

habla·sobre la relaci6n amistosa que debe existir entre la me

trópoli y el territorio no autónomo. 

Por otro lado, en iuanto al reconocimiento de los m~ 

vimientos de ltberación por parte del derecho fnternacional. -

la personalidad jurídica de ellos ha sido discutida en el foro 

de las Nactones Unidas, en la cual han surgido dos tendencias: 

por uri lado tenemos a los defensores de la person~1idad, ya -~ 

que ar~umentan que los movimientos de liberaiión la tteneri --

puesto que son la parte represent"ante de los territori.os depe!J_ 

dientes, y aunque la Carta no hable sobre la existencia de un

cuerpo de representantes ~e ~stos, si poseen el deiecho de au

todeterminación por la cual luchan los movimientos de libera-

ción. (apartede su lucha contra el imperialismo, como vimosl. -

Por otro, los paises colonialistas niegan que se les otorgue -

la personalidad juridica, porque-argumentan- las poblaciones

de los territorios carecen de ella, y por tanto, lo mismo suc~ 

de con sus representantes. Sin embargo, aqu1 habri'a que acla--

. ,:,:_ 
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rar que y~ desde la Conferencia de Berlfn de 1884. a los jefes 

tribales se les considera como representantes de las tribus a-. 

fricanas i como sujetos de derecho internacional que les otor

gaba la competencia para firmar protectorados con las naciones 

europeas. 

Par• Verdr~ss. sujeto de derecho internacional son -

."aquellas personas cuyo comportamiento regula directamente el

orden jurfdico internacional·" (27). Segan el derecho interna-

.cional americano. "toda per•ona o entidad susceptible de adqu! 

rir y contraer obligaciones internacionales" (.28) 

Por lo tanto. tomando en cuenta ambas definiciones.

podemos decir que toda persona o entidad que posea personali-

dad internacional es un sujeto de derecho internacional. Una -

pérsona internacional puede ser sujeto de derechos>y deberes y 

puede ser poseedora Gnicamente de deberes o .receptora de dere

clios. 

Durante la lucha independeritista de las colonias la

tinoamericanas :los tearicos del derecho internacional estable

cen dos tipos de reconocimiento a su situación combatiente: r~ 

conocimiento de beltgerancia y reconocimiento de tnsurgencia,

los dos. definidos en relación al grado de control territorial

que tuviera el grupo rebelde, incapacidad de la metrópoli para 

mantener a la colonia bajo su soberanfa y de recuperar territ~ 

rtos en manos de los insurrectos. Esto con el prop6sito de con 
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stderar o no a tales grupos como suj~tos de derecho internaci~ 

nal. En la actualtd~d. dtchos conceptos han evolucionado cons! 

derablemente dadas las caracterlsticas que adquiere la descol2 

nizaci6n de Asta y Africa después de l~ Segunda Guerra Mundial. 

Asf, el reconocimiento. de beligerancia es aquel que-

se otorga " en una lucha armada interna a la parte no gube~ 

namental como Est ~o durante la continuaci6n de la lucha" (29). 

El reconocimiento de beligerancia se concede si dentro del Es

tado existe un conflicto arm~do de carácter general; el grupo

rebclde domina gran parte del territorio nacional; éste proce

de en las hostilidades de acuerdo con las reglas de la guerra, 

y por medio de grúpos organizados al mando de una autoridad. 

De esta manera, en palabras de Sorensen. "el hecho-

de beligerancia, cuando va acompaftado.de las condtciones des •• 

crttas. da a las partes d• la contienda derechos y deberes tn

ternacfonales que.lo hacen. por tanto, sujetos de derecho in-

ternacfonal ( •.• ]. Como en el caso de reconoci~tento de los E~ 

tados y de los gobiernos, el acto de reconocimiento a una aut2 

.ri ed beligerante simplemente quita el obst&culo formal para -

el ingreso a la comunidad internacional" (301. 

Es un hecho que el reconocimtento de beligerancia se 

otorga a grupos insurrectos dentro de un Estado o Estados fed~ 

rados que cumplen con las caracter1sticas descritas lineas a--
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rriba, y que implica un problema de reconocimiento de gobier~

nos, haci·éndolo diferente en su concepción en. relación a la d~ 

fini¿i6n de movimiento de liberaci8n nacional. _Ello precisame! 

te poroue un grupo beligerante puede adoptar en su lucha cual

quier tipo de ideologfa, oponiéndose al objetivo principal de

todo movimient.o de liberación nacional, es decir,. el de ser 

grupos. poHticos que buscan la aniquilaci6n del ca.pitalismo en 

cualquier grado de desarrollo para adoptar el soci•lismo una -

vez lograda la victoria y tomado el poder con el apoyo d.e la -

polihción. Esto en base al seguimiento de un proyecto naional

Y un domtnto territorial considerable • 

. Ahor~ bien. es indudable que todo movim~ento de lib~ 

ración, como lo hemos descrito, cumple y debe cumpli.r con las

condiciones impuestas por el derecho internacional al reconoci 

miento de beligerancia, como lo vamos a ver posteriormente en

los distintos movimientos de 1 iberación africanos. Y si. nos a

poyamos en la doctr.ina tradicional del derecho internacional -

que establece que los territorios coloniales tienen una posi-

ción similar a los Estados federados (en el sentido de ver su~ 

gtr en ellos ün mo~imientos de beltgerancia que cumpla con los 

requisitos de reconocimiento del mismo), porque el nactmtento

d• los movimientos de ltberactan con una bas~ popular y en ºP2 

sición al gobierno metropolitano, es un tndtcador de la incap~ 

cidad de éste para representarlos, por tanto su situación es -

::< 
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equivalente a la de las comunidades beligerantes y en consecu!!l1 

cia tienen personaltdad internacional. es dectr. son sujetos -

de derecho internacional. 

Por su parte. el ~econocimiento de fnsurgencfa. den~ 

ta la condtci6n civtl en un pafs d~l grupo insurrecto que no -

h~ logrado el status de bel. tgerante. "En re1aci6n con terceros 

Estados, aquella puede implicar derechos o privilegios que e-

llos han acordado conceder a la parte reb~lde. Estos varfan de 

un Estado y de una si~uact6n a otros, porque la insurgencia no 

es una condicidn que. como la beligerancia~ origine derechos y 

deberes definidos" (31). 

Por otro lado. el reconocimiento otorgado como movi

miento de Hberaci·dn nacional por un determinado pafs a un gr!!_ 

po politfco, dista mucho de basarse. pr~cisamente en los requi

sitos para ello. aunque iste los cumpla, Esto depender~ de los 

intereses poltticos y econ~micos que dicho pafs tenga en el t~ 

rritorio o &~ea: en conflfcto. 

Asf por ejemplo. existen discrepancias en la actual! 

dad.entre los paises capttalistas desarrollados. URSS y No Al! 

neados con respecto al reconocimiento de movimientos de liber!_ 

ci6n nacional. Los primeros marcan la tendencia a reconocer -

grupos políticos como movimientos de liberaci6n nacional a a-

quellos que no afecten sus intereses y en cambio los favorez--
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can. Tal es el caso de reconocimiento por parte de Francia. -

Gran B.retaf'ía y Estados Unidos. preferentemente, al Frente de -

Liberact6n de Eritrea (FLEJ, Comitª Revolucionario de Mozambi

que [COREM01. UN ITA, y en su momento al FNLA, en Angola, ade--

111ls de otros grupos. 

Por su parte. la URSS ha manifestado su ·reconocimien: · 

to a movimientos de .1 iberaci6n. que tengan el objeÚvo de des-

truir en su territorió ar capitalismo y la implanta'ci6n del s.!!_ 

cialfsmo al lograrse. No obstante ello, su interés polftico en 

el sentido de que estos grupos sigan una lfnea pro-soviética -

del modelo de socialismo, ha hecho que condicione dicho recon.!!_ 

eimfento. De esta manera, los intereses polftlcos mantenidos -

en Etiopia al instaurarse ahi un gobierno socialista que vino-

ª derrocar a Selassie en 1974. y que ha seguido una linea pro

soviética, hace que la URSS no reconozca la lucha de 1 ibera--

ción del pueblo de Erit~ea mantenida, en mi opini6n, a través

del Frente de Liberación del Pueblo de Eritrea (FLPE). verdade 

ro movimiento de liberación nacional del territorio, Lo mismo-

puede .decirs~ de su reconocimiento, primero. y desconocimiento 

en 1971 del MPLA, dadas las discrepancias que existen entre -

los lideres del Movimiento y las autoridades so.viéticas respef_ 

to a la polftica seguida por aquel. 

Finalmente, los No Alineados. basados en su objetivo 

de no ·atender a ninguna de las posiciones de los lideres de --
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los bloques h~gem6nicos, reconocen como ~ovimientos de libera~

ción a los grupos polfticos que no siguen ü~a tendencia ni occ~ 

dental ni sovH!tica y buscan la autodeterrninacian de sus púe--

blos. Sin embargo, aunque se encuentra conformado por paises 

que obtuvieron su independencia vfa movimiento de liberaci6n 

nacional, su caricter es sumamente heterogéneo. con respecto a -

la posici6n ideo16gic~. De ah~, que esto los ha llevado a reco-

. nocer grupos poli'ticos como movimientos de liberación nacfonal

que en 1~ particul~r no lo son. Caso concreto lo tenemos en el

reconoci~ie~to otorgado al FNLA durante su IV Confe~encia cele

brada en Argelia en 1973, invitá'ndolo a participar en ella. 

Todos estos elementos jurfdicos son los que retoma. -

Varela Barraza para conceptualizar a l~s movimientos de libera

ción¡ concepto que vimos al principio del apart~do y con el ~-

cual no estuvimos de acuerdo por con~iderar a ªstos como suje~

tos pasivos de derecho internaciona). 

Si bien, hemos establecido la labor de la ONU en mat~ 

rta de descolontzactdn mediante su capftuló xr y la capacidad -

de la Asamblea General para determinar cuando un territorio deJ 

ja de ser no autónomo, ahora pasaremos a revisar el reconoci--

miento de los movimientos de liberación nacional dentro de la -

Organización de la Unidad Africana (OUA}. 

Esta se crea en mayo de 1963 con el propósito de in~ 

titucionalizar los objetivos del movimiento panafrtcanista te~ 
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dientes al logro de la completa 1 ibertad del continente. En -

ella se va a crear en septiembre del mismo aHo el "Comité de-

. los Nueve" en sustituci6n del Hovimiento ~anafrfcano de Libe

ración del Africa Oriental y Central (PAFMECA}~ que se habfa

formado en septiembre de 1958 con la finalidad de ayudar a un 

nivel financiero a la lucha c~ntra el colonialismo y para fo

mentar el. surgimiento de movimientos de .liberación nactonal.

.El "Comité de ~is Nueve". busca también fomentar y a~oyar a -

los movimie~tos de liberaci6n surgidos en el continente, y -

junto con el Comité Especial de los 24 de las Naciones Unidas, 

realizan una actividad más eficaz. durante este tiempo. al -

respecto. En 1966, se desliga de los lineamientos del PAFMECA 

para ubicar su principal objetivo en el logro de la indepen-

dencia con la creación de frentes unidos en cada territorio -

dependiente (cabe recordar que por gestiones de ésta, se lo-· 

gra una cierta unificación en diciembre de 1972 entre FNLA y~ 

MPLA, en Angola). 

En la actualidad, su actividad se realiza a tres ni 

veles. a saber. el primero en el plano continental consisten

te en ayuda financiera a los movimientos de liberación recon~ 

cidos que aún quedan (SWAPO en Narnibh). y exh.orta a los pai

ses africanos independientes a apoyarlos; el segundo lo reali 

za en Naciones Unidas para sentar las bases jurfdicas de los

mismos y; el tercero es a nivel mundial para divulgar y hacer 

propaganda de la lucha sostenida contra el colonialismo e tm-
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perialismo de potencias extranjeras. 

Ast pues. son istas todas las. bases hist6ricas y j~ 

rfdicas por las que los movimientos de liberaci6n nacional tu 

vieron y tienen su raz6n de ser en la lucha co~tra l~ opre--

si6n del colonialismo y de los intereses extranjeros que tod~ 

vfa se hacen presentes en el continente. 

· bi.-.Naturaleza 1 causas. 

Los origenes y causas que dieron lugar a la subleva 

ción de los pueblos africanos se encuantran insertos, y cons

tituyen una consecuencia. de los acontecimientos a nivel mun

dial e internos (que denominaremos factores externos e inter

nos) que vienen a influir de manera decisiva en ~stos. 

Y es lógico pensar en ello, puesto que la domina--

ción europea en Africa no podfa seguir mantentªndose por me-

dio .de sistemas de administraci6n, que aunque diferentes en -

los medios uttlizados, sT tenfan en coman el objetivo de apr~ 

vechar al m&ximo el caudal de riquezas que se enconiraban (y

se encuentran) en el continente. asf como tambtªn, mantener -

apagadas, para el logro de estos fines, .todo tipo de levanta-

miento e tnsptraci6n africana. Pero como toda sojuzgación ba

sada en la fuerza deja de segutr existiendo cuando surge una

respuesta del pueblo que se encuentra sometido, en una coyun

tura determinada; Afrtca responde de manera directa al yugo -
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europeo en una Apoca de .tenst6n lnternactonal que desembocarfa. 

en la Segunda Guerra Mundial (aunque ya desde la primera con-

fla~racidn se da tfmidamente este descontento). trayendo como

consecuencia de la llamada "guerra frfa". grandes transforma-

ciones al interior del co~tinente. 

Es por ello, que en el presente apartado se busca d~ 

sarrollar al máximo todos los factores que dieron lugar al su~ 

gimiento de la lucha af~icana, y qu~ dividiremos en externos e 

internos. 

En lo tocante a los factores externos, en un princi

pio tenemos la influencia ejercida por las dos guerras mundia

les. En lo que se refiere a la Primera Guerra Mundial, si bien, 

durante esta- los pueblos africanos siguen sometidos a los euro 

peos, el hecho de que participen en ella con hombres y recur-

sos econdmicos conjuntament~ con estos. viene a ser un compo-

nente ~ue garantiza la victoria final. De ahf que Jose Urbano

Martfnez Carreras diga que "este conflicto y sus consecuencias 

tras la victoria influyeron en la actitud mental y social del

africano colonizado respecto al europeo colonialista" {321. C! 

mienza a gestarse el descontento popular, puesto que el euro-

peo los obliga a participar en una guerra que no comprenden y

que era muy ajena a ellos. Ademas, por medio del Tratado de 

Versalles (28 de junio de 1919 y que pone fin a la guerra) Al~ 

mania se ve desposefda de sus territorios africanos que son ad 
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judicados a los paises aliados a travas del sfstema de manda-~ 

tos instrumentado en la Sociedad de Naciones. De ésta manera,

Gran Bretana recibe a Africa Oriental Alemana, convertida mis

tarda en Tanganyca; Ruanda y Burundi son atribuidas a Belgica; 

el Sudoeste africano a Unión Sudafricana; una p•rte de Camerún 

y Togo también a Gr<1n Bretana y; el resto del territori.·o .de T.Q. 

go és-~6f~egado a ~rancia. 

Por tanto, la importancia de este hecho, a juicio 

propio, reside en ctue la relación colonizador-colonizado se 

convierte en una puerta para la preparación de la libertad de

los últimos, a la que se le auna el descontento popular africa

no por la forma tan arbitraria en que los territorios cambia-

ban de poseedor, y a su vez, la introducción de estas nuevas -

formas de relación política, económi.ca y de dominación sin to

mar en cuenta la opinión de sus pobladores. 

De mayor transcendencia y consecuencia en los pue--

blos africanos serla el efecto producido por la Segunda Guerra 

Mundial. Aquf, al igual que en la Primera Guerra Mundial, la -

población africana es obligada a participar en ella para lu--

char a favor de las naciones aliadas en contra de la expansión 

alemana, y japonesa. Sin embargo, durante la guerra "el afric~ 

no( ••. ) vió a los blancos, llamados civiÍizados, y amantes de 

la paz y el orden, matarse sin piedad unos a otros, justo como 

lo habfan hecho sus antepasados, llamados salvajes, en las gu~ 
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rras de las tribus. No vio diferencia alguna entre el hombre -

prtmittvo y el civtltzado ( ••• ) Esto causa una fnfluencia psi

colagtca· revolucionaria en el afrfcano• (33). Además. con ésto 

el. mtto del hombre ~lanco Invulnerable se termtna. 

Todos estos acontecimientos motivaron. una vez crea

da la ONl', para el .establecimiento en su seno de diversos mee!!_ 

nismos-como el siste~a de admtni~tración fiduciaria que tenfa

por objeto. el bienestar de los pueblos dependientes bajo res-

ponsabilidad de los paises que se encargaban de su administra

ción, y los cuales deberfan ayudarlos para darles gobierno-pr~ 

pio-, tendientes al logro de la independencia de los territo-

rios no aut6nomos. Estos mecanismos se implementari, precisamen 

te como forma de mediaci~n ante el levantamiento de los puebl~ 

asiSticos. especific~mente de la fndia. Indonesia e Indochina; 

y que influirfan en el sürgimiento de el descontento afrtcano

como fact6r externo. Es decir. en e11os surgir8n movimientos -

d~ liberacian tales como. el Congreso Nacional Hfnda cuyo va-

luarte sera la figura de Ghandi; el CAPf (Gabusan Politiek In

donesi'a). en Indonesia; la Liga para Inderendencfa de Vietnam

(Vietmtnhl. Kh11er lssaralc (Camboyanos Libres} y el Lao Issarat 

(Movfmi·ento para un Laos Libre). l!stos Qltimos surgidos en las 

distintas regtones en que se dividia Indochina. 

Otro de los factores externos sera el papel de la ~ 

ideologfa marxista como fuente de inspiraci6n para luchar con-
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tra ~1 imperialis~ó. El mtsmoMartfnez Carreras, ~stablece --
·.· ~- . . 

que "fue Lentn quten en 1~16 seffala qu~ en la acci6ridel pro-

letari~do colontal explotado por el capttalismo europeo"(34). 

Es decir, de la misma manera en que el proletariado combate -

contra la opresi6n del c~pttatismo. burguAs con el prop6st~o -

de des_trutrlo, los territorios dependientes delierin hacer lo-· 

mtsmó para liberarse de lá explotación capitalista y obtener

la- independencia a trav~• de una revoluci6n. 

Asi'. como veíamos en el apartado anterior, la lucha 

de los movimientos de liberaci6n no s61o se convierte en una -

lucha por la independencia,. sino que siguiendo los postulados

leninistas adopta la forma de guerra contra la opresi6n impe-

rial ista sea colonialismo o neocolonialis~o. Expresiones de e~ 

ta fndole fueron hechas durante el 11. Congreso de los jovtets

Y en"el Plan de Emanctpaci6n de los Pueblos hecho por la Uni6n 

Sovi~tica, en marzo de 1921. Pero su apl.caci6n en el plano in 

ternacional basada en las c~lonias europeas se hace patente en 

los Congresos del Komintern, ya desde 1919, en donde ~e establI 

ce por iniciativa de Lenin, las "Tesis sobre las Cuestiones Co

lonia~es y Nacionales" que son afirmadas en el 11 Congreso en -

1920 y en el cual se hacen declaraciones en contra del imperia-

1 ismo. 

Por otro lado, el marxismo tamblln actuar§ como tde~ 

logfa en la cual se basaran los movimientos de liberaci6~. Eje~ 
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plo de ello lo tenemos en la Liga para la Jndependencta de -

Vietnam. en Asta y. en Afrtca todos aquellos movimientos que-. 

mencionamos en el apar~ado anterior, a saber. FLN en.Argelia. 

CPP en Ghana, F.RELIMO en Mozambique, HPLA en Angola,etc'. Oel

mismo modo, el marxismo tnfluye en los partidos socialistas,

comuntstas y liberales europeos ,ue se constituyen en favor -

de la descolonizac16n. Asl pues. istos dltt•os tambi~n fungen 

como factores externos y por lo tanto haremos un bosquejo mis 

detallado de ellos •. 

Vrela Barraza dice que • •• ~su influencia en el· sur-

.gimtento del nacionalismo africano ha sido mSs indirecta e i~ 

ctdental, que voluntaria (35}, incluso afirma que la actttud

de ~stos serl p~esta en tela de juicio por los movimientos de 

lfberaci6n pu.esto que poco les importaba la poblact6n netamen. 

te nativa. centrando Onicamente su atenct6n en el proletaria

do Interno que tenfa una mejor postct8n.dentro de las colo-~. 

ntas, r isto es cierto. ya que st revisamos la actitud del ·

Partido Socialista Francis, en un prtncipio condena la lucfia

antt-colontaltst~ del pueblo argelino y con su forma de ac--~ 

tuar confunde a grandes sectores progresistas a nivel mundial. 

Posteriormente, viendo la solidez de la lucha del Frente de -

Ltberaci6n Nacional (FLN). le maniffesta su apoyo pero s61o y 

utilizando una ideologfa en base al proletariado interno. 

Es asf, que esta actitud, no obstante haber influen. 
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ciado a los movimientos de liberacf6n en su lücha. hace ~ue se 

cree una cierta desconfianza hacia ellos considerando cualquier 

ideologfa. sea liberal o socialista. c~mo colonialista y bur-

guesa. 

Por eso, más tarde surgirán ideologos como Leopold -. 

Senghor para crear el 1 lamado "socia 1 fsmo africano". ante el -

cua) il mi~mo dice que "hemos elegido el camino airtcano hacia 

el socialismo •. que seri· una sintes(s de valores cultura les ne

g~oafricanos, de valores metodo16gicos y espirituales occiden

tales. y de valores tecnicos y sociales socialistas" {36). El

estudio de el "socialismo africano" implicarla una revisi6n -

mis profunda y podrfa tratarse como tema aparte. Sin embargo.~ 

lo hemos mencionado como una de las consecuencias que surgen -

po~ la influencia de los partidos metropolitanos co~ las cara~ 

terfsticas antes dichas. 

Un facto_r ex terno más será 1 a actitud adopta da por -

l~s Estados Unido~ ante la descolon(zacidn. Como ya apuntaba-

mos en el apartado anterior (en el cual hicimos un estudio más 

extenso sobre isto), a travis d~ los Catorce Puntos de W. Wil

son los Estados Unidos ponen de relieve, no de una manera di-

rect~. su inconformidad ante el colonialismo. y sobre todo lo

manifestaba a lo largo del punto número cinco. Posteriormente, 

siguiendo esta misma polftica anti-colonialista, el presidente 

Roosevelt conjuntamente con Churchill formulan la Carta del A-



~ 40 

.. tlántico el 14 de agosto· de 1941. En marzo de 1942, ante la -

Conferencta de las Iglestai·Reformistas Amerfcanas de Delawa-~ 

re, los sacerdotes y mtnistros asistentes se promulgaron en f~ 

vor de la independencia de todos los pueblos sojuzgados. Esto

motiv6 para que en 1943 el Departamento de Estado hiciera pú-

bl ica la "Declaraci6n de las Naciones Untdas sobre la indepe•

dencia Nacional". Del mismo modo, los Estados Unidos son un -

factor importante para .que se aprobara la resolución 1514 (XV) 

de la Asamflela General. en diciembre de 1960 denominada "Decl!_ 

ración sobre la Concesi6n de la Independencia a los Pafses y -

Pueblos Colontales•. No obstante ello, tambiªn argumentábamos-· 

~ en el anterior apartado ·que la actttud de los Estados Unidos-

para con la descolonizaci6n obedecfa a intereses econ6mtcos ~~ 

~el mismo, ya que necesitaba nuevos mercados para sus produc-~ 

tos y estando los terrtt~rios en poder de los europeos, no po

dia expander la venta de fstos. 

Papel importante en nuestro objeto de. estudio jugará 

la evolucidn de las ideas, la conciencia internacional y la -

postura de la Iglesia. Todas ellas se menifiestan en oposición 

a la colonizact6n. Al respecto tenemos la exist~ncia de grupos 

políticos que son criticas del colonialismo, como por ejemplo

las Internacionales Socialistas que tienen lugar mucho antes -

de la Primera Guerra Mundial y, diversas agrupaciones de opi-

nión y partidos ingleses y franceses especfficamente. Por su -

parte, la Iglesia cristiana que actuó en favor del colonial is-
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mo en un priricipio, viendo qu~ iste ya no se podfa mantener en 

base a la fuerza. adopta una actitud.· favorable a la descoloni

zaci6n de los territorios dependientes mediante reunton~s en -

donde hace declaraciones de este tipo, llevadas a cabo durante 

·y despu4!s de la Se_g'l.lnda Guerra Mundial. 

TambH!n la acci6.n de la masa obrera 1wetropolf ta·na S!_ 

rá un factor externo de gran peso, ya que influir&• en la form!_ 

ci6n de sindicatos en las colonias, y istos a su vez, con la -

b~squeda de sus reivindtc~ciones intensificarán y ayudarán en

la lucha; por la independencta. " •.• Los obreros metropolitanos

( ..• ) -constituidos bajo la forma de sindicatos- p~rttcipaion 

en la propagación de ideas liberales y socialistas, de las cu!_ 

les toman conocimierito los nativos, ya sean por periódicos o a 

travis de los intelectuales nativos que estu~ian en la metropo 

li" p 7 > 

Cuando se da el surgimiento de centrales sindicales-. 

intern~cionales, isto hace que los paises colonialistas adopten 

medidas para entorpecer todo vínculo y evitar que los trabaja

dores de los territorios dependientes se unieran a ellas. "Pe

ro era un impulso difícil de contener, y los trabajadores afri 

canos empezaron a tener relaciones con los trabajadores de o -

tras partes del mundo"(JBJ. 

Para 1945 es creada la Federación Sindical Mundial -

(F.S.M.), que en cierta medida tenía aceptación por parte de -
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los grupos sindicales africanos. Sin embargo. la ruptura entre 

los sindicatos que la componfan hace que la federación desapa

rezca en 1949. Las divergencias tuvieron lugar al no llegar a

un acuerdo en torno al apoyo que se deberia dar a los movimie~ 

tos independentistas. conformándose dos tendencias: una parte

de los sindicatos seftalaba que los territorios no aut6nomos d~ 

bfan obtener su emancipación¡ el otro grupo se oponfa a brin-

dar apoyo. y establecfa puntos de vista mis conservadores. Cua~ 

do no se logra el entendi•iento. el Gltimo de .los grupos antes 

mencionados se separa y forma la Confederaci6n Interna~ional -

de Organismos Sindicales Libres {C.I.O.S.L.}. Con ello, al mis

mo tiempo, la división de los sindicatos laborales en el mundo 

va a reflejar al movimiento sindical africano, ya que los gru

pos laborales de los territorios franceses continúan dentro 

del FSM. en tanto que los ,de los territorios bri tinicos son S.! 

parados de ella. 

Mención especial merece el panafricanismo como fac-

tor externo, puesto que a juicio del que escribe. se considera 

como tal debido a que en sus orfgenes es inspirado desde fuera 

del continente africano. aunque después alcanzara su pleno de

sarrollo en los ideólogos revolucionarios de Africa. 

Jesús Contreras, citando a Rupert Emerson, define al 

Panafrtcanismo {aunque en su opini6n el concepto puede adoptar 

diversas corrientes) como aqu~l en que • ... todos los africanos 

tienen una afinidad espiritual derivada de que. habiendo sufr! 
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do juntos en el pasado, deben marchar unidos hast~ la consec~ 

ci6n del futuro" (39). Si biin, sus o~igenes teorfcos los po

demos encontrar en figuras tales como Edward Wilmot Blyden,~ 

Joseph Booth, Paul Cuffe y Sylvester Williams entre otros¡ --

1 os personajes centra 1 es serán Ga rvey (a 1 gunos autores no To·-

, consideran como tal debido a·sus extremas ideas radicales que 

lo llevan incluso .a considerar un· ra~ismo negro) y W.E. Du -

Bois~ mis conocido como ~1 padre del panafricanismo. El Glti

mo de ellos fue un mestizo de Massachusetts que inicia su lu

cha d~fendiendo los derechos civiles y políticos de los ne--

gros de Estados Unidos. P~ra 1905 y 1906 organiza dos reunio

nes en Niágara Falls y en Virginia respectivamente, de donde

resulta el programa llamado "Movimiento del Niágara•. Poste-

riormente, en 1908 funda la "National Associattion for the A! 

v.ancement of Colo red People" (NAACP), y a partir de 1918 decf 

de .. hacer participe de su acción a negros de otros continentes 

y en especial a los de Africa. 

De esta manera, siguiendo las ideas de Sylvester W.i 

lliams en 1900 celebra el 1 Congreso Panafricano en Londres.

con el prop6sito de prntestar por el gran acaparamiento de -~ 

las tierras africanas en manos de europeos y por el mal trato 

que se dab~ a los nativos en Rnodesia y Sudifrica¡ .D~ Bois o~ 

ganiza lo que serfa el 11. Con~reso Panafricano llevado a cabo 

en Parfs en 1919, iniciándose una serie de ellos a partir de-

entonces. 
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Sin extendernos mucho en lo que se refiere a cada -

uno de los c9ngresos9 diremos que en su conjunto éstos se pu~ 

den dtvidfr en cuatro etapas. En la comprendida entre 1900---

1945 caracterizada por la participaci6n en ellos de todos los 

personajes antes mencionados. se pugna por la adopci6n de to

das la~ medidas posibl~s tendientes a mejorar la situaci6n p~ 

lítica y econ6mica ~e 1a poblaci6n negra en el mundo. Princi

palmente en el 111 Congreso celebrado en Londres en 1923, .. se

declaraba en el manifiesto final que "exigimos al mundo ente

ro que el pueblo negro sea tratado .como son .tratados los de-

más hombres. No vemos otro camino para llegar a la paz y el -

. , progreso" (.40}. 

En el per1odo que abarca los aftos 1945-1958, ya el

enfoque de los problemas es un tanto cercano a las condicio-

nes africanas. Aquf. empiezan a surgir y participar los lfde-..: 

res que luchaban por ·la independencia de l~s territorios afri 

canos como J. Kenyatta, Nnamdi Azikiwe, George Padmore y Kwa

me.y Nkrumah, que más tarde se encargaría de llevar a cabo y

organizar los siguientes congresos y reuniones al respecto. 

1958-lg64: período en que las conferencias panáfri

canas adquieren una dimiensión mucho mayor, ya que algunos paf 
ses africanos habfan logrado su independencia y por tanto el

debate que se establece en ellas es sobre el futuro del conti 

nente. Durante esta etapa se realizan reuniones tales como la 

1 Conferencia de los Estados Africanos Independientes celebr~ 
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canos celebradas entre 1958 y 1961, etc. Al finalizar el perf~ 

do~ el movimiento panafricano llega a su institucionalizaci6n

por la adopci6n de un documento que contenfa {y contiene) to-

das las aspi·raciones de los pueblos africanos frente a la com.!!. 

nidad. internacional; en ese documento se establecfa la crea--

ci6n de~una 1nstituci6n que vendrfa a ser la Organizaci6n de -

la Unidad Africana (OUA). 

De lg6J en adelante. para el mismo.Jesús c0ntreras.

"la creac16n de la unidad nacional. la búsqueda de 1~ identi-

dad dentro de las fronteras existentes, corre paralelamente a

los compromisos contrafdos en la nueva organizaci6n; naciona-

lismo y panafricanismo tratan de ser complementados" {41). Sin 

embargo. muchos son los factores que hacen fracasar cualquier

i ntento de unidad en el continente.~ saber. el problema tri-

bal (nada mis en Costa de Marffl e~isten 80 grupos ~tnicos~ ~-

120 en Tanzania y 27 en Togo. por citar algunos}; como conse-

cuencia de la anterior. existen una gran diversidad de dtal~c

tos; competencia econ6mica; diferencia en el grado de desarro

llo econ6mico entre los pafses africanos; etc. 

Finalmente, el altimo de los factores externos y que 

es una consecuencia directa de la presi6n que estaba ejercien

do al panafricanismo en el perfodo 1945-1958, es la Conferen-

cia de Bandung (Java} celebrada en abril de 1955 a instancias

de Nehru. Nasser y Tito. En ella participan 29 delegaciones co 
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_rrespondientes a los recientes Estados asiáticos y los territ.!!_ 

ri 0s.todavfa .dep~ndi~ntes de Afr~ca. y se discuten • .•• cues~

tiones relativasca la polftica de desarrollo. pero fueron más

imp_ortantes las resoluciones que se aprobaron en contra de to

da forma de colonialismo y de discrimfnacf6n racial. asf como

en contra de la intromisf6n en los asuntos internos de otros·

pafses y en contra de los acuerdo~ de defensa c~lectiva que -

sir.vteran a los intereses especiales de alrguna de las grandes

potencias" (42). 

Una vez revisados los factores externos. pasaremos a 

estudiar los internos. Como dijimos anteriormente. un factor -

interno que influfri en la lucha anticolonial en Africa. esta

ri dado Por los mitodos de admtnistraci6n coloniales los cua--

1 es se basaban en la explotaci6n de ~ano de o6~a y riquezas co 

loniales. Cada uno de ellos tenfa sus medios propios que lo 

dfstinguian de los demls. Asf por ejemplo. la admtnistraci6n -

francesa se caracteriz8 por eliminar a los reinos locales que

no querfafl cooperar con la metr6poli en la domtnaci6n de ~odo

el territorio sojuzgado. En un principio. los administradores

se paoyaban en nativos africanos para tal efecto. pero poste-

rtormente se suprime este hecho con el fortalecimiento de la -

admiritstraci6n • Se establece un control dtrecto sobre los po

bladores de los territorios. a trav~s de oficiales, administr~ 

todores civiles y sub-oficiales. con el prop6sito de que aque

l los no pudieran tener margen para una rebelión; por ello. se-
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establece la polftica francesa de asfmilacl6n en donde el ind! 

gena. en su opinidn, que se volvfa un tanto culto'~ civilizado 

red6ia la nacionalidad francesa y era aceptado por la socie-

dad metropolitana. Sin embargo, eran pocos los nativos que lo

graban tal status ya que, de acuerdo a lo dicho por el gran a

migo Phi 11ppe Martfnez en el sentido de que •una caracterfs·ti

ca del sistema fr~ncis _fue el. trabajo forzado que obligó al -

negro a trabajar en la construcci6n de carreteras·y ferrocarri 

les, etc. y no escapaba a la violencia si trataba o era sospe

choso de algQn tipo de emancipaci6n" (43). 

Por su parte, la ad111intstract6n 6rttinica se caract~ 

rizaba por la poca intromlsi6n en los asuntos Internos de 1~s

territortos dependientes. ya que dejaban a istos la capacidad

de autogo6ernars-e (sef-governmet] y relattvamente determinar :

el uso de los recursos financieros en el mismo. Es decir, a di 

ferenci·a de la ádmtnfstrac16n francesa. la brltánica se basába 

en un control Indirecto que le aseguraba la pasividad de los -

nativos para continuar con la explotacf6n a todos los ntveles. 

Sin extendernos mucho en la administraci6n portugue

sa puesto que será estudiada con mayor detalle el próximo capf 

tulo, diremos que ésta es el producto de una estancia en el -:

continente por más de 400 anos y que llega a su fin con la e-

mancipación de las colonias del mismo (mediados de los 70's}.• 

Se basaba en un sistema de asimilación cuyo propósito. en po--
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cas palabras. era ei de enseftar al asimilado a sentirse portu

gués de Portugal y no como de una colonia portuguesa. 

Otro de l~s sistemas era .el belga. cuyo control so-

bre el territorio (hablamos de Ruanda. Burundi y el Congo Bel

ga. actual Zafre) era ejercido directamente desde Bruselas sin 

que sus habttantes. fueran blancos o negros. gozaran de dere-

chos civiles y polfticos~ En realid~d nunca tuvo un sistema de 

asimilact6n. Gnfcamente otorgaba un status dfferente a aquel -

bativo cutlo y •ctvilizad~· el cual llevaba una etiqueta que -

lo dtstfngufa como tal. 

Existen dos tipos mis de administración colonial: la 

alemana y la espaftola. Pero debido a su poca importancta no 

las desarroilare•os. quedindonos con la idea general que en su 

conjunto nos dan las administraciones coloniales antes mencio

nadas; e~ dgcfr. no obstante su administración, su finalidad -

se centró. en la explotación de mano de obra nativa. acentuando 

cada vez mis las diferencias raciales entre blancos y negros -

cori dominio de los primeros. siendo ésto una de las causas del 

levantamiento africano. 

El progreso econoómico que tiene lugar en los terri

torios africanos, también se constituirá como factor interno.

ya que resulta de las transformaciones operadas por la explot~ 

ción y actividad económica desarrolladas por los europeos para 

el logro de sus intereses. Este hecho, f~cilita en cierta med! 
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da. el aumento del nivel de vida, extenst6n de los siste•as de 

comunicaci6n y de transporte y la adecuaci6n de las formas· so

cia les netamen.te africanas a patrones econc1m1cos europeos. Co!!. 

secuencia de ello será la expansi6n demogrlftca a través de la 

cual • ••• la poblaci6n africana creci6; se extendi6 por terri

torios hasta entonces.destertos o se•ideslrttcos; cons~ituy6 -

importantes aglomeraciones urbanas de tipo •odérno• (44)9 te-

niendo gran intensidad a lo largo del siglo XX con un f~d1¿e -

de crecimi·ento de hasta 20 por 1000. y a su vez. tncreaentando 

un ni~el cada vez mis alto de natalidad con dtsainuci6n de la

mortalidad. siendo isto. la base del potencial hu•ano, un·ele

mento iundamental para el logro de la independencia. 

Factor importante tambfln será la exfstencta o no de 

una mi norfa 1>1 anca en 1 os· territorios dependientes. Este fac-

tor tienen una Influencia directa en la su~le~act6n africana -

y 1 á condicfona de dos formas. a saber, por un lado. al acen-

tuar las contrad1ccton~s tnternas, y .por otro, come ejemplo n~ 

cional is·ta. 

Como bien sabemos. el punto de parttda de la lucha -

independentista bstari dado por las luchas reivindicadoras de

los obreros e i·ntelectuales (nativos· de la ciudad}. De esta !!.ª 

nera. visto lo anterior. las mtnorfas europeas en Africa -ca-

racterizadas por su gran conservadurism~ y que muchas veces -

son mis reacctonartas que sus coterraneos de la metrc1poli arite 
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cualquier levanta•tento. responden a ello por medio de la 1m

ple•entaci6n de un alto grado de naci·onalhmo, debido a que -

en los territorios no autlllno•os tienen que val rse a sf 11115-

•as puesto que no goza6an de los privilegios que pudieran te

ner en la •etrlpolf, .y por tanto tienen que luchar para ere&!:. 

selos y •atenerlos. 

Debido a las transfon1aci·ones econ611icas que ya me!!. 

·ciona•os co•o uno de los factores .internos que vive Africa al 

ser inserta en el sfste•• capitalista •undial, las agrupacio

nes sociales son •antenfdas en su base tradicional pero van -

apareciendo funcionarios, ad•fnfstradores, trabajadores, mili 

tares, porfestonales, intelectuales, etc. que vienen a confo!:_ 

msr nuevas •clases sociales~ de las cuales Ja élite dtrigente 

nativa, flttes co•erc1a1es y el. proletariado urbano jugarin -

un papel •u.Y t•portante en nuestro te•a estudiado. 

Para Fanon, la clase dirigente propiamente africana 

es "una •inorfa delt•i-tada, co.herente, consciente de s f misma. 

que deffende por la acci6n colectiva los tntereses particula

res de sus •f·e•bros, hace uso y a6uso de la sttuacicSn privil~ 

gtada que ocupa para explotar u oprt•i r a 1 as masas- .•• "(45). -

Es dect .. , ésta seri la autoridad colonial ya que es ti auxi 1 i!!.. 

da y forma parte de ella para explotar a las masas. Su in---

fluencfa en el •ovi•iento de emanctpaci6n consiste en que ac~ 

lera las contr~dfcciones internas de los territorios depen--

dientes, estando al principio en contra de cualquier fo~ma de 
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descontento e~ los. nativos .• y, posterior111en'te 0 a fávor de la 1!!. 

dependencia por 111edio de elecciones entre los grupos polt'ti--';. ., 
·~os'. Por tantO. fa llite dfrigente nativá conforma~I los llam!_ 

·dos nfovimientos nacional tstas o reformistas que conceptual iza..: 

nio's y e~e•pHfica•os en .el apartado antertor. , 

Por .sú p~rte. las flites co11er~iales1 al igual que·".'. 

. iftte di~ig~~te. ·v·i•ne ~-acrecentár .las contradtcCt'ones inter-

n~s debido a .su. tend41nch r-eaccionarfa a~te la tnco~f~r•idild -
. .. :· . ,• . ·. . 

de las •a.su africanas. Sfn e•bargo. en algunos ~asos ·Astas --

vienen a· financiar. el comliate de los nativos áfrica nos~ contra

.los colonialistas.europeos si~ intervenir citrecta111ente'en sus

filas. dada la postci6n que ocupan en la sociedad-é:oloniillque -

es muy cercana a las autoridades de este tipo~ p~~o.no se fnt!_ 

·gran a ella por su tdeologfa progresfsta. Sfn ser u~a constan

te. interesante resulta constatar el apoyo brindado· por este -

sector para la creaciln de.1 FRELIMO de •. Moza•bique .. en 1962 0 la:.. 
~ .. ·.; ' .. 

cual contrtliuyli econlim1camente para que s.e. realizara. el primér 

c'o-~greso del movi111~ento de' donde resul tarfan sus objethos. y ., 

plant'eamiento~ a segufr. 

Finá-lmente. el proletariado urbano debido al· vfnculo 

.que tiene con los sindicatos europeos y con los fntelectuales'

nativos'. se le faé:tlfta el acceso a la literatura poÍftica --

existente é:onvirti~ndose en el nacleo de la lucha al iniciarla 

mediante paros y hu.elgas. 

; ''\_ 
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Otro factor serl el surgimien~o.de los' sindicatos -

afri·canos~ cuya fundáci8n se fnf~ia en. el pert'odo entre gue•.;.' 

. rras. siendo los. primeros los sindicatos crhit,anos establee! 

. dos en· Africa Occidental francesa puesto,'que diCIÍas autorida

des aceptan la sindfca11zaci8~ en el allo ·~e 1937. ·~ero el d!.:. 

re~fto ~indiéal total es adqufrfdo en 1952Lcon la, promulga---
... : . 

ctan del ctSdigo del :trab~jo para los ter'rftorios de. ultramar" 

C-46} •. Sin e~bargo •. los intentos ·de los· t~ábáJad.ores a.~~·icanos 
para 'c~earlos fueron ·objeto de represión p~¡. parte de los paf 

,· . . . . . :·. -
ses c~lonfálistas que los mantienen. fmposi~ilitados para ex--. 

presarse de una manera libre, por fsta acción. Por ello, .ante

esta süuacfón, el únfco camino que les .. quedaba era el de .em

prender una lucha a nivel nac·fonal, por t~rito, las reclamaci.!!.· 

nes sindicales se convierten en reclamaciones del pueblo ent!. 

ro. 

Los primeros sindicatos se encontraban en gra~·med! 
. . . . '. 

da influenciados poi ia ide~io~t'~ social-cristiana y social .. -

demócrata de sus hom.Slo.gos europeos de ahf que para 19,65, em

,Pfez~ a ~urgir una. tendencia para desvincular toda idetilogfa

europea en 6stos. 'Ya con ar.iiei·ioridad, Sekou Touré fnsta a t.!?. 

dos los organismos de este tipo.a reunirse con Cotonou de ~oa 

de resulta la Unión General de Trabajadores del· Africa Negra

(UGTAN) con el propósito .de dejar a lado la, influencia de los 

sindtcatos europeos, eligtendo como secretario al ~ismo Tour@ 

y su sede en Conakry. Esta uni.ón es prohibida en los territo-
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'r'ios ~e disttnta ~dill1n.túr.act6~ ·por intervenir eií C:uesti;ones ."'. 

po].ftica!J!; prend.1endo la l"lamá para que los movimientos de:u •. 

. Def~cf8~ forta.lecteran su ;lucha. 

Es·te hecho nos muestra. la gran influenda ele los sin_ 

dic~tos afi(icanO:s en la .lucha d.e los pueblos de t"od~ el Cl)nti

nente,. de6tdo a su alto grado de organfzaci6n y politiiacian • 

. La tnfluen~ia del>pianafricanisllio-a· lo largo de todas:·. 
··.,'· o.,. • ... 

. sus reuni ~nes9 traer:• éc>"•o .consec~enc1a otro fac~or interno:· . .,. 

1 os mo~imt~ntos cultura 1 es como "Pr~se~ch Afr1.cana • y N~grt-
tud. 

El primero cie el lc>s es creado en 194 7 por un i ntel e~ 

tilal seneg.lb llamado .Ap un Diop, que en sus i~1c~os:·:sigÜe,..: ' 

la. tradictan de Dl!bOis 'y del panafricanisao. se' :trataba .de un.,. 

peque_fto gl"upo de intelectuales dedicado a estudios de la culti!. 

ra-negra,· entre los éualés. se contaba~. ademis"del· mismo Dtop; 

E~manuel Mounter. Jean-P.~ul Sarte, Albert. ca·mu~. 'Andrf Gi.de cu· 
• .•·• , '·· ' • •. e ·• • ' '· . • -; 

yo primer ndniero de 1~:-révista '.es pulilicado. en ~ovte~lire de··-.,. 

19470. a la ·_que Je ·si·guen. ofiras que vienen a influir en la po--. 

blaci6n. af.rtéana. E~·e'llas se menct~natil! la tmportancta de .,,--: 

ciertas formas· de naétonaltsmo y' demostraban que la independen_ 
. . . . . . 

eta cultural era muy aj~na a 1~ de,endencta polttfca: En-1956, 
inaugura ti1 Primer Con'greso In"ternacional 'de .Escritores· y Ar--

. . 

t is tas Negros, en 1 a Sorbona de Pa rh; reuni 6n que es sella lada 

."por numerosos africanos como una m~nifestaci6n del despertar~ 

de ~os pueblos esclavos decididos a hacer escucha~ su voz"C4n. 
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.. L~·· ~egrftud 1 por su parte; es formulada en ·1os ano~.;; 

1933-1935 ~or LAopol d se.dar Sengflcir y A imé Cisai r~ hscando :·e1 
~ . " - ·.. ' '. . 

rechazo :de;·h as ilnil ¡tc 16n cul ,tura l.. y qúe p~s te'ri ormente ~neo!!,; 
. trarfa e~o ~n las teorfas de Amflcar Cabral y ,cl~mis dirigentes 

revoluctoñar10s- con respecto a la descolo~izac16n. De esta _ma

nera. Seng~~r, 1nvtta á_los •h•flros del Part,ido d~l; Reagrupa-;,; 

mi.ento Afri·cano. para .reunirse en Coton'ou ·y con'cretizar los ,ob · 

jethos de·:··esb tendench. lledndon :a cabo en :j~Úo de 1958~ 
. .. .. ,_' ' ·,· '< 

El Íllth10. que a·nuestr.o .. juicio constftúye otro fac-· 

tor interno_· seri .la influencia de las re-ligione~·~ristiana's -

·:.europeas. s.egún Varela Barraza. "este. factor puede ser viSto.;. . . 

desde dos ingulos. por un lado, como retardador del nacfona.11!: 

"'!> debi4o ~ l~s enseflanzas de tipo. phdoso.;;estofcÓ que propag!. .. 

:han. por otr'o~ él que nos interesa. yari a acentuar .Y fo•enta'r-. 

las frustac1onés del colonizado" (48) •. y ésto es. cierto. ya -~ 

.~ue, si nos cia.mos cuenta~ al' inicio de la colonfz~cf6n, el af~l 
·.cano veta .aJ _cristianismo como ~na ~·eugi6n de bJÚ1cos,; una. r!.: 

· .l:igi6n·. extranjera puesto que no se le aÍl~pta a s~ .~ondic16n y-· 
. "' , 

mentalidad como. lo hizo el. Islam. Las luchas entr.e. las misio-.-
.·~ . 

. ríes cat61 feas y i>rotes·tantes en Uganda~ y entre las misiones "'·· 
., 

anglicanas y.misiones escocesas ademis de algunas.otras; hacen· 

que el afr.f.cano. vea que no existe un solo cristianismo. sino -

que existen varios. y rivalizan entre sí. Esto· i:ausá la frusta

ci6n de la que habla Varela Barraza, lo que obliga al afri~ano 

a crear· su propio cristi~nfsmo dé donde resultan sectas tales-
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que tie1_11in una gran influencia en los movimientos surgidos en-· 

Africa del Sur y Congo Belga al término de la Primera Guerra -

Mundial; el Ktmbanguismo·de Stm6n Ktmbangu en el Congo Belga;~ 

los Kttawalu que se· ven influenciados por los Testigos de --- · . . . 

j"elióvi norteamericanos. "tent en do gran acéptac i 6n por sus ideas 

anttcoloniales tambiin en el Congo Belga y¡ la "Iglesia Na_cio

nal de Nigeria" ~ue era un ~eflejo de .la ·iglesia anglicana pe

ro tenf• como mes~as a Aztkiwe. el cual mis tarde Jugarfa un -

papel importante en la lucha de independencia de Nigeria. 

Todos los anteriores factores mencionados. tanto ex-

·.c•:~• ternos como internos, tnfluyen en el surgimiento del nacional~ 
mo.africano que llevarfa al continente a su liberaci6n. Sin e!!!. 

bargo. este nactonalismo no puede ser interpretado por el con

cepto europeo que· se le da. Philippe Martfnez. citando a M.J.

Herskovt·ts estafll ece que " ••• este nactonali smo no debe enten-

derse como el nacionalismo que se maneja comanmertte en la ctea 

eta polftica (~ •• } Para '1 (Herskovits) el nacionalismo es la

agrupaci6n de diversos elementos de una poblact6n que persigue 

una polftfca coman y que esto presupone la extstencta de un g2 

bierno centralizado bien delimitado. Ademis el individuo debe

guardar la más perfecta lealtad al estado-nacf·6n" (49). Por -

tanto. viendo que Afrtca carecfa de estos elementos.por nact2 

nalismo afrttano entenderemos aquel sentimiento de identidad y 

comunidad que en un momento determinado une a los pueblos afr! 
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canos. y que abarca la ~onaltdad del conti~ent,. para luc~a~ -

en contra· de un enemi·go coman que los explota; el colonialismo 

europeo. 

c).- Movtmtentos de ltberaci6n·nacional en Afric~. 

Consecuencia de lo visto anteriormente. seri.la bús-

• queda d.e 1.a independencia en todo el continente a través ~·ciel; -

.1.lamadÓ ·nacionálismo africano. Cori ello. todos·.los territorios 

buscan su e•ncipaci6n de .la administraci6n colonial come.nzan

do una lucha contra ~lla que dar~ lugar a la descolonizaci6n y 

aparici~n de los nuevos pafses independientes africanos. 

Sin embargo. la lucha emprendida en estos· territorios 

no puede ser estuddada en su totaltded por la presente disert~ 

cfón. ya que al haber.conceptualizado a los móvimientos de li

beración como aquellos grupos que buscan la destrucci6n.de la~ 

dominación f1111Pericllista por mEdio de una revoh.1ci6n social y -

la implantación del socialismo una vez logrado 11sto; no todos

los diversos gr"Upos pol fticos independentistas que surgen en. -

toda Africa pueden quedar enmarcados dentro de e~ta defin1:: __ 

ción. de tal suerte que los no comprendidos en ella constituy~ 

ron o constituyen movimientos nacionalistas o reformistas que

ya caracterizamos. Por tanto. no podemos denominar movimfento

de liberactón a la Unt6n Progresista Senegalesa [UPS) al mando 

de Senghor, que desde sus inicios y una vez lograda la indepen 

dencia sigue· una pol ftica pro-europea; ·o· al Partido DemocrS · ·-
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.'tfco de la Cos'tl de. Mar ffl ltdera.do por FIHx Houphou•t.;.Sofgny~ 

q1,1e ~f bien logra' la tnciep'enclend~ medhnte una lucha.~el l:i.ec.ho 

. d• que. se siga nombrando a eÚe pafs 'como: "algo de. Francia, en-
. . .. - . - -

el coraz6n de,.·Africa• .• nos muestra Ja polftfca seguida por· di,. 

cho. personaje •. EJe111p.10 de ello se podrfan s~g,utr dando. i>ero -

no: es menester de' la exposiéf6n .;hacerlo sino linfcamente aíenci.!!_ 

.·. ~~hos para dtstfn~irlos de Jos aÜUnticos mo~i~fentos·.de 1.i-Y> 
·· .. ber~'~t6n:que aco.ntf~u~cicSÍI pasa~e¡;.o a revisar. 

El pr imér niov f inferat~ de t1 beracf cSn, a esºtud far serf> 
·e1 :F .. ~nte de Lib~l".:~icS~ Na·cio~al CiLN) de Argel fil. '·· 

• ·-·. ¡- ..• '·. " 

. ' 

Con anterºtorfdad al FLN surgen otras organfzacfo~~s .. 
cori. ·el propcSsfto<de lograr la independencia. Asf. en 1926 se ;. 

· cre(el grupo Hamad~ ,..Estrena Nora~riéana•. q~- ext:tende:sú>~ 
. inf·lu~n~fa y se. da a ~oiioceial partfcipar en el congreso 'aritf . :- ' .·:· .. -

colonfalfsta de Brus·elas en 1927. En 1.9l3 .. Preci·sa su programa

ª 1 buscar. la refyfndicacfcSn de la .independenc:ta. '.un ejército - ' 

. ai'gélfno y parlamento argelino que surgiera d~l s;ufragio urif--. '· ·:· . •,· . --· . - .. ·-
versal. Debtamanera se:convterte a'l1 el Primer partido poH-. ·, .... ,; ,. . . - ... -· -· . ... ; . ' .. 

ttC:o nÍi~:te>naHna co~ base poputar. DelHdo (ello~ y al no ser 

res'p~ldado por los partido~ de, izquferda franceses •. es dfsuel-._ 
'' - -·.. ,, .· . - . ·- - . . 

to ,por e 1 gobernador B1 um eri 1937. 

A) desaparecer .,·Esi_rella N.orafricana" .toma su lugar- . 

el ·Pártfdo P
0

opular Af'.gelfno(PPA) con el ob.feuvo de rech.azar ;. 

toda asimiladón y la b0sqll1!!da de la historia propia del pue--

,,.,,_. 
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· .blo'. A 'lá P.•r• tambfl.n se d·; el surgflnfento de gru:pos<nacfona

. listas' como los i•ouhmas" i.1os "Elus·"·. que con. 11•publf·c1cfcSn 

, ~~·"El Manifiesto del PUeblo ArgeHno• por' parte de lstia liltt-

ita:• ~semeja sus objetivos :c~n los del PPA •. :estando ·la diferen.,. 

ct'a únicamente en la foríia '.cie lo_·,-.•r las. réfvfndfca~fones. ,·Se~ 
gil'n Jacques Ar·111ut. ·u.na ve~ que. se da la fnstal.acfcSn de .nuevas. 

aut~rfdades .francesas •. "F.~bat. Abbas .les p~esenta f'!clufdcfen-.,;· .···· 

' .: :.t .. : cá'r,tl ,cte1 Atlanttco~,un iÍÍanfftes.to del' pue61o argelino re-;. 

: i:lallendo 1a autonHf~··trite~n~ para Argelt~{¿n~'c~ns~Úuc.fcSn~:. 
-u;:'siott1errio arg~Hrio ~vJnculad~ 1 Francfa. isobr'a•una base fede~·

.. ral" (50) ~ Ante ellos, Pads responde con. reformas pol fticas -
' ' . ' ' .. ., ,. . . ' ' . 

· · '•. quf ~o correspondfa a 1 o pedf do. 

Al ser.· disueltas los ant.erfQres. grupos. se crea el ,., 

Movi'iltento •para el Trtunfo de .lu ltbertlÍd.es Democri~h:as . ~, ' ' . . ' . . . ·, . . . . ' . .. . .. 

(MTLDf como conUnuacf'8n del 'i'PA. y. la UnicSn D~rilo~r4tica del 

Mantftes to (lJDHAlque agrupa·l:la :a· d'lvers·a s· organ1 z~Úone~. El -

pr,mero d!! ellos crea 1 11 OrgantzachJn Secr~t:~ {OS) para pre

P~~~'r: 111 tn~urre~Úlfn arHd~. en 1947. ~o.sterf.~rmente. de lo.s

inttttiantes de 1a ÓS-sald~fa ef Co111tU Revolucf'oilari:o de Untda.d 

de AcciBn CCRUA}. e~ Jul i·o~ag~sto de 1954~ con el pl'J)p~si't~ de 

se~utr la lu~"ª d~ tndependenc,i'a y Ífgrupa~ á-:11 mayor parte 

dél pue'ljlo que qu1stera toma"'. las armas. 

Con, As.to. el prfmero de noviembre de 19.54 estalla la. 

·. subl.e,vactón argelina y se hacer ci'rcul~r un documento llamado

"Proélama del Primero de Novt,mbre" en donde se ~enctona como-
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obj~tfvo la fndependenif~ nácfonál en base al r~conocimfento -

de la ri~ctonalidad argelina y el respeto~ todás las:li6erta-

des fundamentales. Dicho documento era firmado por el Frente -

·de Lib.e.rac:i6n Nacional. El FLN consigue la unificación del PU,! 

blo en torno a él. y en 1958. puesto que la ofensiva francesa~ 

~abfa al~anza~o niveles peligrosos. anuncia la creación en TO

nez del Gobierno Provis~rio de la RepGblica de Argelia [GPR~)~ 

~omb~ando a Ben Khe~~a y Ferhat Abbas para presidirlo y condu

cir las ne~ociaciones ante el gobierno francfs; negociaciones

que son intensificadas por la ONU. 

Finalmente. dados los problemas internos que tiene -

De Gau11e durante este tiempo y la guerrilla cada vez mis fue~ 

te del FLN. se celebra la c~nferencia sobre el ce•e del fueg~~ 

en Eviin en marzo ~e 1962 y en la que se acuerda llamar a ele~ 

ciones para que Argelia lograra su independencia. En ellas re

sulta vencedor Ben Bella del FLN y ante la Asamblea nacional.

en su toma de posesión. declara: "la aspiración al social.ismo

es un objetivo fundamental ·de los pueblos subdesarrolados. cu

yo retardo. y estructuras polfticas y económicas son consecue~ 

cia d~l imperialismo colonial ( ..• ). Las masas que tanto han 

sufrido para lograr una independencia que quieren auténtica. -

no desean ser vfcttmas de una e~plotación disimulada o de un -

"paternalismo autóctono". que recordarfa particularmente al -

ex-colonizador" (51}. 

Posteriormente. el régimen de Ben Bella serla derro-
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cado med~ante un gol pe de estado hecho por un grupo dé mil ita

res dirtgtdos por el coronel Houart Boumediane. No obstante -

el lo, de acuerdo a lo vtsto, Argelia no presenta en sf proble

mas tribales importantes, de ahf q~e el golpe .de estado no te~ 

ga como ttn este int~ra~. stno ~nicamente e~ el resultado de -

dhcrepanctas al fntertor del FLN por la. forma de llevar a ca-

.bo la revoluci6n. 

El Frente de Lf b~raci6n de Mozambique (FRELIHO) serS 

otro de los movimientos d'e ltberaci6n. Su nacimiento s·e da por 

la unión de dos organtzactones polfttcas: Uni6n Nacionalista -

de Mozambique (UNAMOl y Unf6n Nacional Africana de Mozambique

(UNAM), que aunque tenfan programas de acci6n diferentes pues

at~ndf~n a intereses tribales distintos, Ed~ardo Mondlane las

fusiona y se crea el Frente de Liberaci6n de Mozambique en ju

nio de 1962. Desde sus inicios comienza a luchar para terminar 

con el yugo portugu~s. y en septiembre de ese a~o realiza su -

primer congreso en Dar Es Salaam .(Tanzanial de donde resulta 

su program,a de acción con el objetivo de establecer grupos .po

lftico-militares para inciar su lucha. Esta la inicia en 1964, 

sobre todo en las provincias de Niassa, Zarabeze, Tete y Cabo -

Delgado. 

En el transcurso de los combates. Varela Barraza es

tablece que "pronto empiezari a hacer mella en las filas del 

FRELIMO l~s divergencias ideológicas, so~re bases tribale~" 

(52}, ya que dentro de ~l surge una fracción que pretende neg~ 
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ciar con las autoridades portuguesas y crean el Frente Unido -

Anti-tmpertalista Popular Africano de Moz~m6ique [FUNIPAHO}. -

cuyos objetivos no llegan a concretizarse asf como .la ~isma º.!'.'.. 

ganizaci6n. Al mismo tiempo. también en 1965. se separa otro -

grupo del FRELittO puesto que sus intereses tribales no iban de 

acuerdo con la lucha .revolucionaria emprendida por éste. fun~~ 

dando asf ~1 Comité Revolucionario de Hozamoique (COREMO} que

todaviacen la actualidad pretende derrocar al gobierno. establ~ 

cido por Smora Machel. siendo fsto la causa de la inestabili--. 

dad polftica del pafs. 

Mientras tanto. el frente segufa evolucionando en u

na lfnea cada vez miis radical sobre una tendencia socialista y 

pro-maoista con el rechazo total a la negociaci6n con Portugal. 

Frank Tenaille (53) enmarca a 1968 como el a~o en -~ 

que.se produce la segunda crisis del frente. ya que en su se1-

gundo congreso surge una corriente ultraderechista encabezada

por Uria Simango. Lázaro Nkavandame (máximo lfder de la tri.bu

macondés.} y Mateus Gwenjere que s·e 1 evantan en contra de los -

lideres radicales Eduardo Mondlane y Samora Machel, puesto que 

los primeros consideraban suficiente el logro de la independe~ 

cia dejando de lado todo cam6io revo·lucionarto. Esta pugna te!'.. 

mina con el asesinato de Mondlane ocurrido en febrero de 1969-

Y la expulsión de Nkavandame del FRELIMO debido a su abierta -

adhesión con las autoridades portuguesas. 
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La muerte de Mondlane no debilita al movimiento, sino 

por el contrario. lo fortalece y Samora Machel junto a Marceli

no dos Santos toman su direcct6n. Asf, en 1972 'ste controlaba

ª 1 rrededor de 250 mi 1. kf 16metros cuadrados del terri torfo, que

ab·arcaba un mi116n y medio de personas. Ante esta situacf6n, en 

un.plano externo, los gobiernos de Rhodesfa y Sud4frica se po-

nen a la ofensiva para intervenir en el combate, puesto que és

ta Oltlma f·nfcfaba la construccf6n de 1li presa Cabora .Bassa y -

estaba dispuesta a protegerl~ de los ataques del FRELIMO. 

Con el derrocamiento de Caetano por el Movi~tento de

las Fuerzas Armadas (MFA} en abril de 1974, y la toma de poder

en Portugal por los dtrfgentes de fste, se dan las negocf acio-

nwa para que Mozambfq~elogre su Independencia, la cual se obti~ 

ne el 25 de junio de 1975. 

Movimiento de liberación surgido en otra colonia por

tuguesa será el Parttdo Africano para la Independencia de Gui-

nea Bi'ssau Y· de. las tslas del Catio Verde (PAIGC}. Bajo el recl!_ 

mo de Igualdad de derechos y obligaciones para todos los ciuda

danos, la abolición de todo tipo de relación colonial e imperi~ 

lis.ta, nacionalizaci6n de los medios de comunicación y colecti 

vización de la tierra; es fundado en 1956 por Amflcar y Luis C!_ 

bral. Dsde ese momento hasta 1962, los militantes del movimien

to tienen una preparación po11tica e ideo16gica que la ponen en 

práctica mediante paros y propagandas subversiva. A partir de -

1962 intcia su lucha armada contra el "invasor portuguis" usan-
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do ta técnica cubana de guerra de guerrirlas en tas regiones -

costeras de Guinea y en tas islas de Coff n y Co•o. Sin embar-

go. en 1968 dejan la anterior técnica pa a entablar una tucha

de carácter internacional sobre Portugal. y ese mismo ano dom.!_ 

1 

na el 70S del territorio. 

Pero el control sobre Guinea Bissau no tba a ser fá~ 

ci 1 •. ya que su entrenamiento militar con[ayuda del FLN de Arg!_ 

tia lo hacen que adquiera una tendencia acionalista con fuer

tes tintes socialistas basado en el mode o ghanés y cubano; 

por 1 a r!_ 

presi6n del ejército portugués. A ello s le auna la creaci6n-

··· del Frente de L1berac16n y de Independen fa de Gufnea {_FLil'IG), 

en 19e2 liajo la dtrecci6n de Francisco H ndy. que era apoyado -

:::.:::,:::'::·.:,:~":::,:·:: :~:::~'··· 1'· , •••• ,, •• , y,,. -

Pero la represión portuguesa ylel programa del PAIGC 

que ne atendfa a intereses tribales comojel FLING. oblig·a a to 

do el pueblo (_obreros. campesfnos e int lectualesl a brindar

su apoyo al primer grupo polftico mencio~ado. De esta manera.

al ig¡,al que el FRELIMO, el PAIGC con la incorporación de las-

masas campesinas se convierte en un movi iento popular-revolu

cionario con bases marxistas-leninistas adaptadas a su reali-

dad. Es en este mom~nto cuando Amflcar cJbral afirma que "para 
1 

nosotros. la·revoluci6n africana quiere decir transformact6n -
1 . 

d~ la vfda económica actual d~ las socie~ades afrtcanas en el-
! 
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sentido de progr~so. Esta transformacf6n extge como condici6n~ 

previa la lfqutdacf6n del dominio econ6mico extranjero, del -

cual depende tod~ otra suerte de domfnaci6n" (54). De ahf que

en 1968 emf te su propia moneda en 1 as zonas 1i beradas aceptada 

por pafses africanos, y publica libros de texto. 

En 1972. envfa un comunicado a la ONU en el que e~t!. 

blecfa que en las zonas lfberadas se iban a efectuar eleccio-

n~s ~ de ellas se declararfa tndependfente a Guf~ea Bfssau. h~ 

cho que ocurre el 24 de septiembre de 1973. Pero el gobierno ~ 

de Lisboa responde mediante el asesinato de Amflcar· Cabral. y

no es sino hasta el golpe de estado cuando Portugal reconoce -

la tndependencia de aquella. Actualmente. el pafs padece una -

gran i·nestalHlidad polft1ca de6tdo a pugnas entre grupos ract!_ 

les de mulatos y.negros, y a las discrepancias entre los miem

bros· de PAIGC divididos en ca6overdianos y guineos lrecordemos 

el golpe de es~•do de 1980 que derroca a LOis Cabral y la ere!_ 

ci6n en 1981 del Partido Africano de la Independencia de Cabo

Verde, surgido en las filas del PAIGCl. 

En Angola, ta~bf~n territorio portuguªs, ver8n su n!. 

cimiento otros movimtentos de llberaci6n, pero qu~ revisaremos 

con mayor. detalle en los postertores capftulos, siendo 6sto· la 

causa de nuestro objeto de estudto. 

En las colonias británicas surgen dos movimientos de 

li.beración a considerar; Convention People's Party en Gh.ana y-
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"Frente PatrtOttco" en Zimbabwe. 

El CPP es creado por Kwame N_krmah en junio de .1949.

: luego de qu~ en 1947 es inv~tado por Kodjo Botsio para presi-

dir el Unit•d Gold Coast_Convention (UGCC) y dadas las discre-

pancias_ entre los 111ie11bros desiste del cargo para formar su 

propio grupo polftico. El objetivo de la nueva organizaci6n er.a .. 

de~rocar al rigimen colonial tenierido como bases las tesis.del 

panafricantsmo y la violencia. A ~iferen~ia de Tenaille (55) -

~ue establece que Nkrumah segufa al llamado "socialismo afric~ 

n~". para Ztlgler "Nkrumah rechaza. en sus escritos y en la -

conversaciOn. concepto tales como los del "socfaltsmo africa-

no" de Senghor y ~socialismo irabe" de Nasser; los condena por 

considerarlos tesis carentes de sentido de la realidad. 'fllal 

construtdas. y carentes de fondo doctrinal s61ido" (56). En 

realidad·su socialismo estaba fuertemente influenciado por el

modelo cullano. 

Inmediatamente después de su creact6n el CPP ericuen

tra el apoyo del pueblo, pero habrfa de ~nfreritarse a la falta 

de unidad ~a que cuatro grupos ltnicos habfan stdo·unidos y a

su vez separados por los britinicos: los fanti de la costa. 

los achanti del centro. poblaciones paleonegras del norte y 

los ewé que habfan quedado en la parte sur de Togo. Ello hace

que para 1954 surja el Movimiento de Liberaci6n Nacional que -

se convierte en la más fuerte oposici6n de derecho del CPP. ya 

que era poyado por granjeros y jefes duenos de cacaotales de -
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la regi6n de los achanti que büscaban mejor precio en su. pro-

dueto. Tal grupo no apoyaba la posici6n radical de Nkrum~b. 

El gobierno británico. que ya h_abfa fijado la inde-

pendencta en un ttempo determtnado mediante la reforma consti

'tucional hecha ese mismo ano~ aprovecha los descSrdenes inter-

nos par_a negar la concesicSn •. Nkrmal'I protesta y mediante la ane 

xi6n de los hab.ftantes togolese·s limftr.ofes a Ghana, el gobie!_ 

no inglés ac.epta que se llevan a cabo elecciones en julio de -

'.1J56~ de ~ond~ resulta ganador el CP~ y el 6 de marzo d~ 1957-

se declara la independencia de Costa de Oro, más ~arde Ghana. 

Sin embargo, los intereses tribales que habfan qued~ 

do, no obstante la transformacicSn de las estructuras al inte-

rior. provocan que en 1966 -mientras Kwame Nkrumah se encontr~ 

ba d~ visita en la China Comunista- se de un golpe de estado -

que der~oca al CPP e instau~a un Consejo Nacional de Libera--

ci6n al mando de Joseph A. Ankrah y declara ilegal a aquel. 

Tambi~n. el 13 de enero de 1972 es derrocado m~diante golp~ d~ 

estado Koff· Busia sucesor de Ankrah y Akwaii Afrifa, formándose 

el Consejo Nacional de Redenci6n~ En cada uno de.los golpe~ de

estado se prohiben los partidos polftfcos j cualquier tipo ~e -

oposición. 

Por su parte. Zimbabwe obtiene su independen~ia en la 

madrugada del 18 ~e abril de 1980 cuando el "Frente Patri6tico" 

obtiene la victoria en las elecciones c6nvocadas por Gran Bret~ 
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fta. De ellas es nombrado presidente Canaa~ Banana e inmed{ata~ 

mente es apoyado por 110 pafses y un gran namero .de organiza: __ 

clones polfttcas·en el mundo. 

La independencfa se o_bUene gracias ai h untfica---

ción, bajo gestiones de la OUA. en marzo de 1973. de dos grupos 

polfttcos ant~g6ntco•: el Zimbabwe Africain Naitonal Union (ZA: 
. - . . . : . . . . 
NU) y Zim6a6wi! Afrtcan People's Unton' (ZAPU)., cuyas dtvergen--

ctás, en h actualfadad, tienen al. pafs inmerso en una gran .i

nestabilida~ polftica. 

El ZAPU es creado el 17 de diciembre de 1961 por -~

miembros del National Democratic Party (.NDP) nacido en 1959 y

_dtsuel to en 1961 por sus acciones "subversivas. El ZAPU se ·co!!; 

vertir.á má's tarde en el .primer grupo revolucionario mediante :.. 

una lucha armada, finado su acción en los obre~os urbanos con

el establecimiento de centros educacionales clandestinos. Por

ello, es declarado ilegal. y prohibido en 1963. Sin embargo, s~ 

rfa.puest~ en funcionamiento por Joseph Msika, Robert James 

Chikerema, Joshua Nkomo y otros en 1é64. mediante u~a reuni6n

en Dar E~· Salaam. En 1965, cuando se da la Declaración Untla~~ 

ral de Inde-endencia (DUI} por parte de los colonos encabeza-

dos por Ian Smith debido a que " ••. el gobierno inglªs insistfa 

dar·e1 po~er a un gobierno "moderado" (neocolonial}, mientras

los colonos exigfan una indepencia-que no modificara en nada -

la sttuaci6n de los nativos" (57}¡ inicia sus primeros ataques 

armados y manifiestan que todo intento de diá'logo con las aut2 
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rtdades brttSntca~ irfa en contra de su programa. 

Deb'tdo a pugnas entre los 11tembros se provocan cri-·

sis al tntertor del mismo; una de ella~ trae como consecuencia 

la creaci6n del ZANU. Esta se constituye en 1963 -debido a. la

postct6n del ZAPU que, aunque revolucionaria era moderada pue!_ 

to que evita toda influencia sovUtica y china- bajo la direé

ci8n de ~daba~ingi 'stthole (Jefe zambG), Robert Mugab~-Y ~ebe~ 

C~itepo, stgutendo los o~jetivos del:ZAPU pero con ten~en~ia -

mis radi·cal· !>asados en las ideas de Mao TSE _Tung (_causa que -

provoca la separaci6n). El FRELIMO de Mozaml>ique, que con ant.!_ 

riortdad reconocfa ~nicamente al ZAPU, viendo la afinidad de -

tendencta e tdeologi'a que tenfa con éste, le l>rtnda su apoyo y 

autortza, en. 1970, para que operara en sus acciones dentro del 

territorio mozaml>iquello. Durante este tiempo, tanto la ZAPU c~ 

mo ZANU ·impulsan las guerrillas se.paradamente y muchas veces -

se enfrentan entre sf, situaci6n que dura hasta su unificación 

por la OUA. 

Cuando se logra ésto, aml>as organtza~iones constitu

yen al Ejército Popular de Zi'mbabwe lZimbal>we Popular Army, Z!_ 

PA), iniciando la lucha armada conjüntamente asi como su.' pro

grama mediante el cual buscan "destruir al colonialismo y ter

minar con la opresión nacional~ liquidando el si~tema de expl2 

tación del homb?e por el hom6re para instaurar una sociedad ~~ 

cialista" {58). La posictón de Estados Uni·dos· ante el problema 

de las autoridades brit&ntcas con ran Smith que aan permanecta, 
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. y qué 1~ .lleva a promulgar e.1 · "Phn Kiss'(nge~'~¡ viué a .unifi

car m~s •ª los anteri.~res mov1miento_s de 11berac16n.· ya que, --

crean el "Frente Pa ~~i 6t:i!=o". ·para• oponerse, ú · ,,1 an po~ const::- · 

derarlo'medtattzador y neocolonial, y. l~grar ·1~ ~~d~penden~i~~ . 

· · bajo su prop.i·o programa.· 

La pres.encia del imperfalhmo en ~.f'.rica, todavfa en

·fo.rma ·de ·¿Oronialism~ y de intereses.ex-tranjeio~,tti s.id~ 1.a. -.·. 

causa de que aun exi.stan.movimientos de .. lilieraci6ri. que~:iuchan-
. por anfqÜtlíirlo. Ejemplo de ello lo ~tenemos en .el South Wesi :-

African People's Organizatioñ {_SWAPO) en Namtbill y e.1 Congreso 

Nacional Africano {_CNA} en Sudifrica~ Cabe aclarar. que estos - . 
. ' ' 

movi·mieritos .al estar tod~vfa en luch.a no entran .en sf en la h! 
. .. . . ·. . . 

p6tesis del presente trabajo, sin embargo, puesto qué los con-

. sf de ramos como verdaderos movimi·entos de 1 i lleraei.6n con probl!!_ 

mas trt6ales~ pasaremos a estudtarl~s. 

En 1920, .el antiguo Sudoeste Afri.can·o':{hou Namibia}-

. es encomendado. a SudSfri ca por. 1 a Soc.i edad de Nac i 'Ones . para._._··. 

que se en~argara de su admhiistracf6n bajo el ~is~~nia de mand!.. 

tos. Namibia no serfa la excepci6n para reeibir influencia de."' 
j •.. · '··- . 

los fa~torés externos e internos que hemos dés~rito én el_apa~ 

tado anterior i que llevan al surgimiento de dist~ntas organ•

zaciones n~~1onalistas en ella. Uria de ~stas seri la Ovambo -:

People's ~rganization (OPO) fundada en .1958 bajo un objetivo -

tribal, pero que posteriormente evoluciona y pretende agrupar

a todas· las trtlius namtliianas en un .frente nacfonal. Product.o-
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de esa tr~n~for~acicSn. es la creact~n·. el 23 .de .. abril de 1.959.,.. 

la S.WAPO p~~ Sam Nujoma. Her11ari Ja Toho y Lucas Pohama 

. • En sus orfgene's :;represtt~tísba a una orgafltzac16n. pad · 
. ..· .... :. . .. · .. · .· .. · .. ' ' .,_ --.---

. ,·f1sta y u~'tantci de.nioc:r~ttca qu'e no contab.a con'un· programa.: de 

a.cción defi'ni'dO y créta?e~ la Buena 'volunta,d d0

e las autol','ida'.:;. 

des sÚdafrtc~nas". s1·n'<e111~.argo. '.cori'}a adhe.~1:c1n'· d.!!1 Cap~iv.1 A;.:.~ 
·:frican Nati'~nal Únto"n'(cANU) q.,..; ~r~ un ~o~Ú~ie~~o nacicinaHS,'

·,ta radtcal·de h trf~Ü:~apr'1_vf.:.e,n Ü.64, se produ~e ún !'otabl,e, 

en susfilas·.~on,respecto a;5ü ideologfa:'·Asf~ se eon.;_-

vterte en uno de lo~ mov'imi entós ~e 1 f ~~ración': lll~S rev~fucf~~!. 
rfos de A frica con una· fuerte. ·tendencia socia 1 ista. ·e inmedia-

- - . . 
tamente recibe apoyo y entrenamiento .militar de Cuba, .·China C!?_ 

munista y la Unión S~11UtiC1l•: 

De es ta manera, i nic.fa su es taque armado en 1966• so-,

bre todo en el nor.te"del ·territorf~ donde sereg'istra la mayor 

.parte de .la .actividad g~errillerlÍ,; intensfficándo.la con' la·-;._ 

creación en .1967 de. su Ejército·. de Li.beració.n PopUlar de:)famf;.. 

bia·(PLANJ., 

ErÍ la actualidad., la SWAPO se niega a establecer 'to-• 

do tipo de dUlog~" con SÚdÚrica pu~sto·que -argunienta-'equfv'!.

le a contradecir la decisión de. la Corte Internacional de' Ju~-- . -. . -

ti~ia que .varias ve~es ha decl~ra~o il~gal 1~ ocupacidn (e~ --

l976 el Consejo de Seguridad fija para el 3Lde agosto la re.t.! 

rada sudafrf'ca y para el 31 de diciembre de 1978 sú i'ndepende!!_ 

ch. Si:n embargo, Sudlfri-ca ·no hace caso a este llamado}. 
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Sam Nujoma declaraba ante la ONU ~n 1978 que "como -

parte de sus dest~~ios. militares; la Sudáfrica racista conti-

núa tambtén entrenando, financiando y equipando elementos :con

trarre~ol.ucionarios angolanos de la Unión para la Independen-

cia Nacional de Angola (UNITA) y del Frente Nacional para la -

Liberación de Angola. (FNLA)desde bases de Namibia" (59). Esto-

1 o decJa. porque la SWAPO se ha teni1do que enfrentar a i ntere- -

ses fomentados por Sudáfrica, tales como los Ovambo, hereros,

Organización Unidad Nacional (NUDO} del grupo tribal de Turnh~ 

lle y Damaraland Advisory Council (DAC) de los damaras; que -

han debilitado en cierta medida su lucha de liberación. 

Por otro lado, el Congreso Nacional Africano (CNA) -

es fundado·en 1912 por jefes tradicionales y miembros de la -

"clase media" como intelectuales, sacerdotes, etc. que sufrian 

discriminaciones por pertene~er al pueblo negro colonizado, -

siendo el primer movimientos nacion~lista de Africa Negra (60). 

Nace con un programa basado en la demanda de derechos políti-

cos e igualdad en el trabajó para todos los africanos; sin em

bargo~ en un principio, se constituye en un movimiento con te~ 

dencia moderada con respeto de la legalidad establecida por -

las autoridades brit&nicas y liberales sudafricanos, cuyos 

miembros según Lefore " ..• aspiraban a convertirse en parte in

tegrante de la burguesía sudafricana, integración que la segr~ 

gaci6n vedada" (61). 

PPro una vez terminada la Segunda Guerra Mundi·a l es-
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ta tendencia cambiar~a. ya que durante ésta y por efecto del

aislamiento de Sudáfrica se produce un avance industrial que

acentGa la proletizaci6n de la poblaci6n negra. ·Esta coyuntu

ra es aprovechada por miembros de la Liga de la Ju~entud del

CNA. como Nelson Mandela y Oliver Tambo entre otros, que .to-

man la direcci6n del congreso y reprochan a los antiguos diri 

gentes su polftica expectante e inmovilismo ante la ~omina~-

ci6n de la minoría blanca. 

Hasta 1955 el movimiento se basaba.en la no violen

cia, protestando mediante huelgas y paros, pero a partir de -

ese ano inicia la lucha armada, y justo con otras organizaci~ 

·· nes nacionalistas crean fa "Carta de la Libertad", que toda-

vía en la actualidad si~ue siendo el documento en el que se -

basa cualquier orgariizaci6n política no blanca en Sudáfrica.

Posteriormente, en 1958, debido a los problemas tribales fo-

mentados por las autoridedes sudáfricanas para mantener su d~ 

minio sobre la poblaci6n negra, se separa del congreso un 

gran número de militantes debido a que éste -según ellos- se

encontraba fuertemente influenciado por ideas marxistas que

consi~era6an como "ideologfa extrana a Africa". creando asf -

al Pan Africanist Congress (PAC). 

El CNA ha jugado un papef muy importante en todas -

las manifestaciones anti-racistas y anti-apartheid de la po-

blaci6n negra, sobre todo en la Sharpeville ocurrida en 1960-

y que termin6 con la matanza de 69 manifestantes, hecho que -
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.le .·val i6 ai CNA, su prohibici6n y ~u pase a. la -clandestiniÚd;-

- del mismo :mC)dO en el 1 eiianta,mi en to .de1 Soweto de 1976- cuyo· ~al,:; .. . .. .. ·. - . . . . .. - .... 

·do fue de cien tos de muertos e i:nn!-i~~ra'bl ~s. h.eri-dos. 's_ú 'ide~l ~;;: 
'gi'a eminen:~e111e~té marxista apHcada al :colonial ism~ ta~ espe~
cial que v.fve la mayo~fa negra ·en Sudffrica -colonialismo<cuya-o 

es.pecificidá~ reside en que tanto. metr6poit. como coloni,a se·~~: :. 
·,-;·, •. ·-~· 

:;encuentran 'dentro .de· una frontera. úntc.a_, tra.yéndo cómo .conse--_, 

-- _,,cuencia que la primera -haya llegado~ Ún es,~adio ~m-peria~-ista} --

---~~- tarit~··q'.~;,:l~- segunda se en~uentra-irimersa en uri,.s,ubdf!!SarrO'-

llo, sin que<su poblaci6n tenga los· der~~~~~ elemén~~le~- aun~ 
·.·da a su ac~i6~ ar~ada, ha moti vado la persecuci6n y eric~rcel a'

miento de __ su_s principale_s dirigentes.(~elson Maridéla se enc~en. 

ti:·a préso en la drcel de Robbl!n Islan desde 1964). en d~t~'fm!i 
to _·de su· l_ucha. 

En particular, l_a causa de _que todavfa el ·CNA no · · 

-canee el triunfo obedece a la falta de u'ni6n ent~e la po~la.,..;;-
-. ci6n negra, 'tan hábilmente f~~entÚ~ p'or_ l~ mino~h- blanca' süd~ . 

· fricana, y ~La.poyo que aún da'n a es-te gobierno fas potén<:fás~.-< . . . . . . . ·-.· . _., . . .- . - .·' - , .. " '- -· 

dx:tra njer~s, especia 1 mente Es ta dos Unidos por tener i n~teres~s-:.. 
econ6micos en el· pats y.en el r~st~ del á~ea (Na~ibia)_;, 

Existe otro mo.vimiento -de liberaci6n que se encuen-

tra en lucha, .tál es el Frente Pol isario de la República Arabe. 

Saharahui Democrática. sin embargo, las condidones pÓr las -~ 
cuales ha surgido escapan al tema tratado en el presente trab~ 

jo, pero ~ún asf, debido a su lucha e fdeologfa lo.considera--



movfmfento de. 'lfbera.cHln: 
.·.. . ( 

De .es.tá mari!!ra, hemos 9u~rido presenta_r: todo.s.':ªqlle"." 

1 los movf'11tentos :de 1 f!ieracf·6n :acordes ·a· nu~s·tra 'comproi)a'·./.:....:::. · 
'.,.' ,- ; . .. . ,, ,. \ .. '• . . ·. . . . . ..: . 

es deci'r q~eson o6jeto de\;p~s;c;ó~ por~parte d~;inte~ 
tribales ~n'el momento de luchar por la -iridepen1e'n~ia~:.:. 

es la ca~~ª <fe. su inestabilidad poUtica eri la aC:~u.a)iS 
dád. Creemos que)1ingún movimiento. <fe liberaC:Hln antes; nienciir 

escapa a<enc)~ 

.... -. 

>';_·: 
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, CÁPITULO II:IntrodÜ~c::f6n al estudio.deAngol~;·.· 

a)."'.' Angola precolonial. , 

.En el capftulo an.teHor.hiciníos el éstudfo .del _á'_specto 

ted'ri co de 1 os mov imi en tos' de {t~era~t,6n nacf ona 1 •· 1 a's causas -

p~r· las cual es se di6· el .surgimiento .de és,tos. y ejemplfficamos 

. ·.casos;práctf~os de .ellos. En este nue'~o'capftulo, como su nom..;-
. - ·.•' . - . . ' . . ' -: - . . ... '. . . : . , ~ ' ··. ' . . 

bre"1o indica", /se pretende daf a coÍiÓcer. todo. el antecedente - ' .. -- . . . - - '·; 

.· : el: IQl)ltlento de ~u .independencia~; ;Todo'. ést,o con el prop6sito de

·, ~er~-i~ ~~ b~~e al est~dfo'det~ll~do que haremos de los movf--"·,.. 

mf.entos de libe~~cf6n qJe· sur~en en stí seno, y qué son el cen:.. 

· tr.o ,de la presente disertaci6.n. 
' . .: . ·, 

'Stempre que se:abo~da~el estÜdt~ de Africa ante,s de la ..; 

lleg~da de los·europeos~ se presentan cferto~obstitulos. Poi-
!,_· - - . . . - ... ·· . . .. 

un:Jado, el historfador'o cualq~i~r investigador, que inicia _:..; 

tal ,es~uÚo se enfrenta a la problemática de 1~ tn~xistencia .;.:, 
. de ~~cuméntac i ón escrit'a •· mat~~i'á phma ~y base ':de 1 ~'. técnf c'a -

ht;:tl)riográf:f c~ propi a~ente '.af~f.caná ~. Los pocos ~ela'tós que 

. :exfst~n (~~lvo ciertas 'nar~a:cfones etfopes ./árabes}. no nos a.".' 

;~dan ;a tener una visión global _del'"continente.<ie'es·~ .tfem~o.-· 
·Por ot~o. la fnextstencfa de est()S dÓ~umentos hace que la Oili,. 

. ca. h.erram,fenta disponibl.e. al respecto. sean. narraciones euro---
. - - . - ' -

peas m'odernas producto 'de los ¡)'rimeros contactos con Afrita; -

Estas presentan el inconveniente de ser. unil interpretación _oc:-

····",',-,; 

···' 
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·~ . 
· .. , 

··,· .. ;· ~,' 

cidental d.e'las culturas africanas. qÚ~ si bi:e~ no d~jan de;._;\• 

;~~ relati"vamente verfcUcas. si deJa~:eritre,ve,. la eomparaci.6n ... : 
;.,;;- •• :· • • •• - •• ·- '·'· •• 1 • • •• • • -< . 

.. . · /;:;,; ~erspe~t'{~~ .de ·1a.Ci:v)itz~ci6n e~r~p~~·¿ori: ·respe~tci a ep115; 
.·· . . : .. ,·: .... 

Pero la pr~~l!!m6't1¿~ se. hace é:Óher'ente al· pensar: q"e el- .. 

> óbJetode éstu.Úo en ~uest16n no se'alú>l".da'.fienmé_nte. puesto-. 

· '\ './c:fue Afrtca>.~.s ti eons i dei;aJa c·omo una: ~e 1 as p~in,era~: é:uria~;:.¿e~ .. .. ~ :· 

.. ··. '.i.!~~~::: :~~·:i~;!:.r :~~~:· 1:t:;:;: ! :~~ó.:~:::·:: :: ~:~.: ;:·:: 
··datos es comparalile·a ·111incógriita. 'qué hasta .laf.ec.ha éx1sif!) 
1f1i~fl;;e el orfgén y de.st'lno del hombre. 

;.; . . . 

'. Dic1to·:1o·:'anterior. \~nemos que los. hechos más signif~ca ... 

.. ·~.•.:.·;·e···.·.:1 :. :d::e····s~ 6ec:eaym

9

.ui":e.0n••.:t •• o

1 

..• ~ .• :.•. :p,:r· ··o~·g,~r 0e,'s; '.t1···.ªv···o·.;.;~.x :. q: :, •::.:, ::' .:~; :: .:, ? .::•:':: ~ 
. ,del Sahara.y la á~~Í-:ici6n de. las r!. 

·. '· z~s: negras. 'ú:'p~imer h~~ho: supone ,;que 'hubo ci~iliz~¿iones 
' .. · ¡. · ... •' - . . . . :< . : , .'.¡. ,. ,.. . . : 

!:'.~~n~tÚuidas. e1\ ··~¡,. Sah.a f:,a >férti 1 a 1 menos m,ás · .. acog'edor. que ·•.hby . -. 

·· .en ~fa.· y q~.; ~s"tas pobladones· fuéron<~rroj~da; p,or 1á seque."'·· 

-':ltiíil progresi.va. 
1 ~in1gr.¡ndo-"~na's al u11~>del Ni'lo do~de s~ fJ,~~ · ·· 

· •.:.;.".fanY fund~ri<hYa ci~h.1~aef6n .. egtpci~.\Y ~tr~.s ltaci'a el sur~ 
:i'.\ .ha,Cia· el Nf!Jeí<:; "Cl) ~> D~~· eS't:a manér'a los pue.bl os coií'cent~·ados 

en el antiguo Sahara fér'Úl, emigran ha.cia las zona~ que les. -

g~ranHce uria, cierta supEH"Yivencia; El segundo, viene a. cara~.: 
"terizar··ffsica~ente' a 'la mayórfa de la poblaci6n afrfoana: su-

. . ' . 
. Piel ne9"ª·· La hip6tesfs al respecto establece como causa· una-

. """/ ···' 
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do'i>1e f:ilsolacf6n d'(r~cta y refleja sobre los_ pueblos pescado'.'",

<_-res ·que· halH·t:aban 111 regf6ri de los hgos del Sahara. Asf.- es-• 
' ' 

. tos acontecf_mfentos van· a ser determinantes para el posterfor-

>de:s;arrol-lo ~- todos l~s ~ivefés d~ df-~hos puebl_os antes de la -~ 
llegada de los. europeos._ 

Al jnfcfa~ el prese~te estudf Ói es ne~esario e~tablecer~
que_ l~s rifvele~ de .de°sarrollo de los pueblos ~f'rtc:~no~ip~e_~óiÍ\ ·. 

- niales-no era el "1ts1110. Hal;fa c:oritrastes clu·amente percepti--: -
-:· ., 

b;hs • como por eje111plo,; _énire el Iri.perio Etfope.,y los pigmeos;;;, 

~-~ el bosq~e- d~l congo:.'1-os· i•perios del Sud6ri oc'é,(lenta 1 _o ~· 
los cazadores recole~tore~ Josiano~ del desierto _de ·Kalaliarf.~ 
e_tc. _Calie recordar que las caracter~s ticas- _de organizacf-6n en.--

-- ,- -_ tre 1 as c_ulturas afrf ca nas y 1 a europea. a 1 s'er fén6inenos dts,•· 

\'{~-tos, ne tienen punto de co111parac16ri. Sin -.¡~argo. ios estu.:.._ 

dtos compoativos exf-s'te.11te_s al respecto,' nos .ayuder:in para -

_co111~render la situad6n •.. a un nivel_ general. de, los' pue~los a• 

frJc_anOS precolontales r•' especfffcamente,; Í:le los- puéblos· QUf!:

halifta6an la regt8n que ,hoy constttúye Angola• -

la ciastficacióri becha por Morgan y _e_studi:ada cori mis d.!_ 

~afle por Federico 'Er1_9f!tS ;{2), en salvajismo, barbar•fe y ctvt~ · .. • - --

H~acidn -con sus mocÍaUda~~s basadas en ta ampÚac'(8n _de los

medfos de sub_sistenc_ia.: sori aplicables, sobre .todo los dos prj_ 

meros,_a Ul'sfiuacf6n. 

El uso del fuego, el'pescadd como alimento o la in~en---
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ctc5n del .arco y 1á fl e¡há qUt! ca rac;t:;izan a 1 ~·S: ~tá pas d~l .;' 

. salvaJtsmo·,,lo· vamos a encontrar eri lo~ í>-,twa de Etiopfa y Co!!.. 
go,· a~f·¿()ni~'en lós khoi'..:khoin en;e.1<c:ab~.ÓtrÓs.·'.~ueblo~ se en 

. '. ·.; - . . . ~· . . . .- .· . _. - • " . ," -·: - ~-· . . .... - . - . º,.'" -· 

'contraba'né ·en los diferent~s' niveles 'été la' barbar.ie cara~t~l".i za 
. .. . - ,-·- - - -

da, en su etapa .. inferior~. por .la introducci6n :de.la cer&mi'ca;

la _dom~sti~aci6n de ani;..aies ·y la agficultura, en -el nivelm~
dio y¡ la fus,ic5n,delhie;.~o y 111, ut111zaci6n de•Ja escritura~

la e1;apa 'superfor.- En: ella se encc>ntrafian í>'uel>los.t¿les 'co"'. 

110 los lilan:~Oes, .. los masai. )'.)Os luo:~ por citar los 'llis .impor..:.-· 

tántes.;Tl~bién,· _es men~s.ter record~~ ~ue otras~ulturás s.e .• !!.:. 
·.,_:·· 

contraban insertas en lo que podrfamos caracte'ri zar collio soci~ 

dades de,tipo f~udal,·aunque fuera_co·n ciertos .rasgos tribá-.:. 

les. A ella perten_ecen )os; pueblos de.Egipto, el.Sudán Ort~fl ... ~ 
, ... ' . . ..-.-

tal, Etiopfa, la costa del' i>ceáno •Iniiico, el congo y el Sud&n.:. 
·, _.- :-' . - . - :'·'.·, ' ', \' ,..· 

Occidental·; 'pero e·n s11 Óiayorfa, ·los pueblos ,africanos reupon,.-- - - . -- - . - . 

~11 ~u·org~ni:iadón·alas clasifii:aciones m~ncionadas. Por 

Hd~/ la úl ttma c'tas'ifi cacicSn\iue hace M()~gan y que deno:-. 

CiVil;izaci6n~:uPerfodo en el' que el hombre \iprende a elli

flora~ p~cul~i::tos artificiales., valÜndose de los productos de.;--

1a· natura.fuá com.o primerks. materias. por medio de la indus'.;-,.. · 
- _ .. ' ·.··' ,; ""; ;•. 

tria Pl"OP,ia~~~te dicha y .del arte"' C.:h, no i~teresa a nuestro ,.. 
.·.·: 

objeto,,de._estudio", ya qué.' el concepto'que le da .. s(lpone valo.res 

de juici·o propiamente. eur_opeos. 

Una vez dicho ésto y habiendo establecido las difer.en--

cias sustanci·ales, no m_uy .marcadas; debido a que varios pue---
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blos se encon~raban en un nivel intermedio entre la~ clasific!_ 

ciones an'hs mencionadas. se, e~tudfad los rugos'jiomunes .¡¡;ás

:.: sign1(fcathos de las culturas anteriores a los primeros 'ccin - . 

taÚos euro pe~~. 

Ef estudio. de es tos. rasgos emp.ie·zan· por es hbl e.cernos .; ... · 

úi:la corista_nte: la mayorfa de ellos U~n~n ~ria orgánhacfCSn ec~ 
:r;6~ic~~ p_olftica y social al shtem_a -~:e~omi.riado c~múnhni~ pr}

)1t1io (algunos ca~os ·en trariscis.un:.~¡ •. f~udaJismo)·• caracte_ri. 

. :Zado pc:ir u ria sociedad .trfbaf· ~o i:hsfstá ~. Para· étectos. d~ ·h .;,: 
éxposici6n y tomando. en. cuenta el concep.to qu~ éfa' 'Des.champ~ ~-. 
(4). al hablar de tribal ismo nos esta~~~os reftr1endo a Un, gr!!_ 

po social con una. organi zac:fón po.1 ftica y e~on6mica. y en· el. -. . .-
>que existe una cierta uni~ad de tengúa •. meaio geogr.!fico uni--

. forme, fnsUtucfones_ y· cultura afines .V el sentim1ento en sus
·;·.: .. 

mi"embros de .pertenecer ar grÚpo. 
. . ' 

Como sabemos~ una vez que el hombre se conv:~f!rte en se-•· 
' . - . , .. 

'denti.rio ·en la.A¡io·ca neolftica. se agr.upa.~n cnmun.tdiides.agrf · 

co1as 'y se. apropia ,.comun~lmerite del s.uelo. Africa no_ será_ 1a

:excepcf6.n. En ella lo que permiti.ll!'S la c;reaci6n de un exceden~· 

te va: a ser r~ uttl~zaci6~ del hie~ro y~ ~sto a su vez consoli 

da~i a la agric~ltura como fuente esencial. de la producción de 

social. ' 
Para. armando' Entralg_o, la forma más común cie' relactón so 

cfal exi·stente en Africa '.antes del .siglo XV, pero que permane-

. .. :,. 



que era uri~ especte;dé/fracchSn de clan Y; ii'ue consistfi'<e~ un~. 
' ... .- . ' -. .. - . . ' .. : 

"gr.upo de par'i·entes por .tfnea materna o paterna ffjadó o· liga-

do. al. ···~U·,1 o:iy • que· .. incl UY~' ll extra.nj ~ros H O tant~ p~r 111.'tr,fmé>n i o.

como por asoctltcf6n"·{S). Esta va a constituir la unidacr;o;.._., 

c(o-econcSnifca fundament'a1. ya que el trabajo _para cul ttvir la

~terra ~e .re'cl~taf;a con el.>mtsm.o· criterio familia~~ es d~c:Jr·,;.. 
•;. 

las cosecl)as y b~énes'-producidos. en .el seno de una familia e--

ran dis~rf~:Óuos_:·s~br-e \a bas~de .los vfncu1os-~ de pa~~fh~i!sco.
si· al_g~ri:_impo~derible'.destrufa la' é~sech111fe if9un()'·de.)~o.s~-
nifeiibros,· t1Hos efan ayudados' po'r ·sus parient·es .en el mi0s'1ÍÓ p~· 

,blailo·o .fÜera de. H. '\'' 

La .tierra dentro de es.ta ~'ómunfdad;, era ·repartida. por el 
. . 

j ef~ de la familia am1:11iada en 1 º=tes . co.1 ec.t fvo~ o famfl.iar~es. -
·sin embargo, sus fu~cicines.se al!IJ>1i'an.c~n el súrgiínientod~ --

·. . - ,. . ' ·.. . : ··.· 

la aldea debido a la adhesi6n de nuevas famtl fas ampliadas·ª -

la familia fundadora. Esta ampliaci6n de ·funciones le confiere 

.un nuevo nombre: Jefe de la tierr-a. Con ello; el rol que dese!!!_ 

peft_a cada.miembro se diversfficia. sin que de~e de ser fgualtt!, 

·rto y.d~moc~ftico-comunft~rio. 
- -·. . .. 

E.n Eu~op(; cuando el 'comuna lf smo se desintegra comienza-. 

una nueva fo~~~ de movf'Ífzar.fuerza.de trabajo a través del e!_ 

cl~~ismo; Este da pauta para.~ue surja la sevidumbre en donde

el t~abajador(~uedaba atado a·1a tierra y no podfa ser ,trans--

. portado o vendido. Si bfen, en Africa encontramos una forma de 
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esclavitud, l!sh, "º era stm11ar a la europea• Lá condfcicSn.de

es·clavo era 1stgna~.a a. los prtsioneros d.e guerra Y.quedaban. al 

servicio de la C()muntdad que los capturaba, pero con el tfe~po 

fban siendo ~·ntegrados como mfe11bros d~ esa comunidad. 

Esto nos dem~estra que eri Afrtca: precolonfal 1, perspeé~. 

ttva de perpetuar ~a explotacfcSn del h.ombré'!>Ó~ ;ei. hombre no:

exfstfa dada su génerálfzada organfzachSn e~. co.;.unfsmo p'ri111Úi 
··, .- -·- - ' -· - 1''. ·' .. - ' '.• .. -

vo. adeillis. 4!st~ tambUn hacfa inéxtstente ·1a aparicfcSn de ·el!. 

ses ;sociales .COlll!> t.ales. 

e f ertameirite. en las socf edades comunali s tas encontr!. 

mos dfferencias, resu~tado d~'la creacfcS~'de un excedehte .. de -

p~oducctc!n y del fnter:.ca11bto comercial entre ell.as, pero fstas. 

van. ·de a.cuerdo 111 rol c¡ue :desempella cada; miembro en la produé-
· .:. 

· ctc!n y en todo el ·quehacer soc,al. 11. saber, 'dhttncfcSn entr.e -

~ab'tta.ntés comuries. lfderes reH gfósos o grupos de edad (hs - . · 

personas de. mayor edad tenf~n mis p~fvfleg:fos):'No obstante•· 

··ello. dichas rel~éfone~ ~o er~n antagcSn"fcas n'f de e'xplotaé:16n~ 
.... """ 

.Con e.1 t·ransc!frso del ttempo las diferenci~s soétal es se 

• van acentuando,. s.in embargo. tam~~co esta. d1.,feren~1acfcJn ti~~e 
por· obje.to la expl~tacfcSn. Surge cuando el jefe.de la tierra - · 

que tenfa una jerarqufa sobre la base de la arítig'lledad, al --

e~i s ti~ un· excedent~. producto del 'des a rro 1lo:f11terrio •. aprove.o

cha su control sobre el reparto de.la tierra o ;obre las.for-

mas tradicionales de tntercambi~. para imponerse como estrato-
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· ,'.;soc·iat p'rivtteg1ado~ 
' ' 

Este ~écho seri ta·pauta para el posteri~~-surgimiento -

, del E~ta~o. generalmer¡te realizaéfo en cuttll~¡s que se enc~.n~r~ 
ban in ·una fase de transi;ci6n entre el comunaüsmo y ;el feuda-

1 isnio •. ademis. él mislÍl,C>·;.acontechiiento le .ya a ~ori~erir ,un: po

dér tndtvt'duaÚzado~.es decir. estamos en presencia .de un;:jefe 

reÚgi'óso. ya c¡ue ten.dr(u'n carlc'ter sagrád~;·,~olhico 1/Jucli--

·cJal. :i>ero.<:-su .poder :5ér;( limitado ~or Ja ap~r;1~icSn de lll~can.is:.
.•. ' mos llOderadoré~s. fa 1 es como 'tos consejeros formados ·por' ta: a-:. 

-~· ;· . 
. ,rtstocr~~,1a de la c~múnf~adi tas autoridades locát'es. /a que -

ca.da su6div1si6n terrft~rfat conservará cie~ta;:'autonomfa ·y;' -

los deberes· y ··~bl igaciones hacia la comunidad: 

. Todas .estas caract'erfsticas se· encontraban presentes en- -

·. tos pue61os ~ue habitaban to ·_que hoy es ,Angotá;>según Úfebvr'e 

· ,, C6l1Jo~' '9rÜpos social'es más imp~rtantes son fos bakong'o des.,.-· 

cendient:.:.!S de los barítlles ~.:1~s ov1mbundu :cuya, ~~i~en se remo!!.' 

ta a los bc)squimanos~_En la actualidad. las diferencias hist6;. 

de origen entr~ e~t:os grupos 

poHtfca que· .Ú~e Ang~ta: . 
: , .. ' •. 1_,,. ' . ' 

son la ca~~- .de la fnest~ 

Et. pueblo bak()ng~ s.e forma por la expllnsiCsn bant·a a prf·!!_ 

.··.· .• :cipi'os de•:la era cristtanit originad~ por un~ e>é~lo¡ttSn demogr! 

fica é~ su seno y~'cuando llegan a Rhodesi'a dél ,sur en el si'--
• 4 • • • ;' • .. ••• ·, 

•. 'glÓ x •. varios grupos se dtspersari h~~fa' 1~ desenitfocádura del -. ,· . ·.. - .: ···.··· . 

Congo ·formando pile61 os·: t¿l es com'o 1 os. 1 ubas, 1 u_ndas ,' xosos-ban. 
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tdes. etc. A h llegada de los europeos.· los bakongo se encon-

. traban en. el nhe,1' superf or de '1'a ba~~arle •. puesto que su pri n 

ci;pal organf'zaci·cfos~c~o-ecorillnítca era ,la propiedad co111unal d~. 
la Uerra'.basada en la famflfa ampliada. Quierí establecfa la -

for11ia_ de organ1zac.1c1n y dfstribuc1cSn de la thr:.r.a era e'Í. jefe

ManiÍcon~o .(que para ni'ué:hos autores .Y sobre todo,a Jaffe (71~ --~ 
rea 1f zá~'a las f'ui'lcfories. de un sobera~o·). 'as' como la ejecuci¡,:~ 

,_de las nornias que -~~gfan al pu~blo~ Ü ut1Hzac1~ri del hierro~ 
en l_a agd~~ltúra 1 es. permi tfa ten e".. excedentes de. produc~i6n. 

>la C::_ual destinaban al tC»mercio con los pueblos vti'C:inos tambUn 
,· - .. 

bantlies. El centro de las actfvid~des polfticas. econcS_micas· y. 

social es lo constftufa el pobla~o de Mbaniakongo~ que era con

. sfderado como capit~l ~e~ti>da la comunidad.:y que·se encontra

ba_ situado al norte cie Angola donde lloy se encuentra 1a ciud~d 

de San Salvad.or. 

Con respecto a l()S ovh1bundu~. s·u: formact6n y establecf.:_,. 

mtento al s.ur de .Angol:~ 't.fene lugar a prtnci P,fos del sigli> XIX.. 

cuando uria parte de los-l>osqufmario's al ser ataca~os por el. Je-

fe zulli, Chaka. se ven. en la n~c;esidad de trasladarse hacia,.el 

n()rte de sÚ .tradicional habftat. La 'organfz:ad6ri bosqufmana ·f'I'" 

mis precjSamente OYfmbund·u 0 presenta semejanzas i- la de l OS b!,; 

kongo. frícluso hubo una e6ca en que ambos grupos tuvieron ~el~ 

ciones am_istosas para 'cazar y comerciar conjuntamente. Sfn em

bargo; a la 1 legada· de" los portugueses y al conttnuar, los ata

ques del jefe zulli, se dan dtsC::reparictas entre ellos producto-



''· d~ la ayud~ bantú prestada a los portugueses para la ca.za de ,. 

'escla.vos bosqutmanos • 

. 'b).- Colonhacic1n y. admfnht~act15n. port~9uesa •. 
.. ·.,.· 

L~ realidad africana actual es heredera d•~dos pro¿esos~ 

histar~·cos de origen difer.ente. pero que al mez¿larse. 'la han-. . . .. . . . - . . . . . . ~· 

condi c1ónado y son la. causa.:de - su problém,ttca present~. Por -
. . . ,, . . . . . . ~ ., . . ' .. - . . . . . . . . . .... 

un lado·• 'tenemos a.1 ~lemento africano constituido l)Or. las cul~ 

· ·.túr~s ·~Utc1c,toaas que presen.taba.n, cómo Vf!ftOS' en eJ apartad<> ·a!!. 

. :Ür1or:/un~: sc11ida o~ganfzac'fa·~ poHtic~. econc1mic~.y ~ocial .-
~·:con las cuales entr~rin ~n contacto los colonialistas euro~--~ 

peos. ~or otro •. el elemento europeo que se hace presente en A
frica a finales de la Edad Mediá y comienzos .de la ·Edad Moder-

.. '· ·. . ' '. .. ~ .·: -,-. 

na¡, con un o()jettVo meramente' comercf al • primero. y. de 'expl ot!..' 

· : ci·cJn postertór111ente. · 

. ·. -· 

Sf bien. el coritactoeuropeo.seri uno de los factores --

C:l!!ve p~ra_,.la historia ~od~rna' d~ Africa, tambi_én no hay que ;,;. 

· · olvidar el papel que desempenarf .en 8sta la llegada de le>s iri 

• lies en el comienzo de h .Edad'.Medh y con ante~iorida'd a ·1os ~ 
prfmeros.:Para Mal".tf.nez Carrera (8) 0 ~s~e acont~'Cimiento seri

de s~ma importancf~ puesto: que ~ra'eri como conse~u~ncia la is-

1amtzact6n. 'de las zonas conqÚtstadas y f~ecuent1tc!as por el 15-

. lain; •izon'as.que se extienden, por un lado. a lo largo de faª!!. 

¿ha y extensa_ faja horizontal del norte de Afric~. ~desde Ma--

r:ruecos hasta Egipto~ y: por otro, en sentido vertical por el -
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Africa or'(enta 1 desde Egipto. Sudh y Somal ia 'liada el sur por· 
· ....... ,.... . . 

el Indico" (9). Estos,. llegan a es'ta'blecer una orgarifzaci6n en 
' ' ' 

ciudades' y re1 nos Ae base comercial ~oll 'escl ávo's, marffl, o'r;o, 

··etc •• que los sft:úa en. la .cúspide Y .. superioridad de las rela-- . 

cióne,s comerciales,' polfticas y de navegact611 s~bre las costas' .·· 

africanas orientales hasta la lleg.ada de 1os P()rtugueses. 

Ante.estasftuaci6il ·seyan a enfr~n~ar los .europeos, y·-·~. 

en especial los p:C>rt~gueses, cuando eÚablezcan, sus ~rimeros.: -

C:ori~acio en las cos~as· africaná's. La·apar.~ci6n de los europeos. 
. ·. . : . . . . . . 
en Africa durante los siglos XV y .XVI supone u• hecho econ6mi-' . . . ' 

co: 'buscar· una ruta hacia las Indias. que no estuviera en manos 

.de los irabes~,ni por la .cual se tuviera que pagar un fuerte~. 
; - .. ,.- . -

.tr,ibuto a1 usarla. Ya con anteriOridad,; h.aC1 a' l37S, Abraham 

·cresques envla una •carta a cataiana" á Carlos V en la cual 1~ 
' - . -

preientaba una nueva ruta, Pero hay tie~hos ~ue de~uestran, co~ 

.. mo los citados por Bertaux (10), que desde 1339 ya se· conocf'an' · 

.·en Europa las I.slas Canari·as. 

A parttr del ~bj~~tvo buscado y de los aco~tecimientos 
'antes .mencioiládos,. los' barios europeos llei¡ariri a costas ··afri-' 

. canas con el ü'nico prop6sito de servir ·htas como 'lu~ar de pa·-

so y de escala en su recorrido. 
' . 

Los primeros pafsei que inician tal acci6n seriil Portu-~ 

gál y Espafta debido a su s1tuaci6n e~trat6gica ent~e Europa y

Afrtci y entre el Atl~ntico y el Mediterraneo, ademis, con el-
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prop6sUó~ de mediati'zar la presencia musulmana en el n.orte de 

~.fri·~a y "com~ continuact6n y proyecc16n de ih· lt.ích( por la ;. 

reéonqui:sta' péntnsular con~ra el is111m realizada durante 1.os• 

:siglos mediévale.s.;·. >···1f1 l. 
,_,,·. 

' u'ría vez que hemos vhto las causas por las cuales los -
·,- '' ·.' 

éurop~os llegan il Africa. nos avocaremos exclusiva•ente a. es-. . . 

tudiar la 11.egada·. coloni .. i1aci6n y ad111inistrac16n de los port!!. 

guéses. en:,el conti.riente_-!• .sobre. to~º.•.~.~ Angola. 

eer·ta~x. es.tabléce como primer.•acon.tecim1'ento qué va a -

dar ~auta pan la pre~ericia portuguesa en Afriéa. la. funda•-"' 

.ci6n por Enrique el Navegante de 1.a Escuela Naval de Sagres, a 

prf'ncfpios dél siglo XV. Con el mini~. prop6sito ·de buscar una 

rut~ h~cta· l~s Indias ;Y as'egi.lrar ésé~las en el trayecto, en"-.,• 

vfa en 1420 un4 exp~dici6n a una.isla a la que le ~a .el no111.,.• 

•bre de Made~ra¡ é~pedici~n ~u~~darJa l~~ar. po;t~t~orménte. -

ª·una ~erie de ellas y qu~·lolle~arfan al "descub'r'Ímiento" -

de· nuevas· tierr~s af.rtcanas, a saber. las Islas A:i:ore·s en'---: •. ·.,.• •. '.;·· r·.-, . '· ' ." ' '". - . - .. , 

·•· .•.en 1431¡ elcabo'B~.~·nco en 1441; .la Isla Arguin en l443; etc •. · 

En todu ellas establecen un 'comercio fegutar:con los moros -

.de trigo y télup0r 1 cautivos negr-osy .. oro dé·G'uinea. Cabe< a

gregar. que en sus ex~~dici~ne~ 9 ~1 ·~n~ontrarse con tribu.s ho!. 

tfles la forma de so~erter,as~ utilizada en su mayorfa. era -

·a través de lav.ilencia. 

'Después de la muerte de Enrique el Navegante ocurrida ... :. 
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en ·1~60, 1as expediciones cci~tinQan~.y hacia 1462,los ~ortugu~ 

ses se. encuentran en las islas Bissagcis a cuyas cci~tas h dan-.. , .. ' ' . ., . .. . ' 

el' nomtir,e 
0

de Sterra Leon~. ·011spu6s de recorrer y ba1,1tt zár, con 

el ·paso de los aftos, los' territorios de· este rull)l>o, en. 1482 --
. . 

llegan al rto Congo y se enteran de la •x1stenc1a di.un vasto-

.· rf!1 no negro. Esto~ l'lehcos hacen ca11b i a~ el objetivo pu)·amente

~onie~cta 1 d~ sus expedieion~s. puest~ que ese 111.smo aftÓ, Diego 

Cao·, .a nombre del rey de Pprtugal proclama la toma 'de posec1.6n 

de la regi6n si.tuada en la ~es~llÍbocadura del m1smo.rfo. 

Es asf, que este mismo personaj~ entra en co~tacto con~

e1 pueblo Kongo iniciindose, a diferencia de lo que establece

~oavida en el ~entido de qui! "el primer contacto portugufs en-. 

la desembocadura del rfo Za i re· (Congo l ,ti ene 1 ugar 11n i4a2. El· 

. descontento general por la presencia extr~njera füe, inmediata

.•• ~ (12}, una e~apa de cooperaci6n. posteriormente detenida -

entre ellos por 1a amb1°~16n portugue~a •. Ambos soberanos (f!l 

.nhongo y el re,y:. de Por·t~gall l~egu a un acuerdo: Portugal 
.· . . ' . 

Vh asistencia ticnica Y cultural al re.ino, a canibfo de la CO!!; 
- . . . 

versisn al cristianhmo .de los nativos. 

Con esto se inicia una cierta asimilaci6n en. la reg.icln -

po~ parte de los portugueses, yi que el·rey de Portugal manda-· 

un grupo de misioneros para evangelizar a la pofilaci6n aut6ct!!_ 

na. Asf, la m~yor parte de ellos son bautizados y convertidos

ª la reltgt6n crtsttana, incluso el mismo soberano o Manikon-

go, Nzinga Nkwu. adopta el nombre de Juan 1. a partir del cual·-· 



todos. 1,o~ soberanos posteriores serin conocidos por su nombre-· 

. cr.i s ti· ano. 

. . . 
Si·n embargo, esta ayuda .concertada por los. portugueses -

no .tenfa ilnicame,n~e úl'I carfi:ter evangelizador y desinteresado; 

. buica~ tambifn hacer nego~1o establecie~do como -condicftsn a e-
. · .... 

ila ~ que,~1 rey _de Congo. provea de ·ni:arf_fl y es~lavos a Portu-• 

·~~l.·y a su vez, ·favorezé:~-.h actividad de los negreros que se 

·.en su territorio •. 

':.. '· - . . . .~:· 

,Una·. yez que el· sucesor de Juan · I. Al nfosó ~I_ sube a 1 po-

.· .der, da a su capi'tal MbarÍ~akongo él nombre _de Sa~ Salvador a -
. . 
donde llegan propiamente los portugueses. Estos se van~ apro-

vechar de_ ra" rfvalfdad, entre el. rey de Congo y el Ngola del --

• .ffdongo, .Y con el olljetfvo de organizar .el comerúo _de esc1a--

vo5': envfari una expedtct4n en 1575 a éste Gltimo portando un -. ' . . . . . 

t~tu,1o que les confel-f.a la propiedad de dtch.as' tierra~. s·éfltán. 

dos e las b~ses de. lo. que actualmente es el territorio de Ango- . 

. la,. ia P()l_ftica portuguesa de fa.vorecer las riva_lidades entre- .. 

propbi to :de'. ve'nderl e~ arlllam~~tos a cambio de esclavos negr~s- . 

. que eran lle~a-dos a 1 as .c~lonias. del NÜevo · Mundo •.. Pos ter formen. 

te,. el: ap'rovhfonamiento de. esclavos hace surgir Ul\a· le.y, ya -
... '•'. . .. 

qÜe:a los·'jefes'tribales se·1es establece un impuesto· qu·e deb_!! 

r1'an pagai;-. con ~na _determinada c~ntidad de ellos. 

Si bien, la presencia portuguesa en el área se 1imit6, -



. . 
en un principto. a su éstablectmiento en· las costas; después/;, 

. hada 1765 coni~énzá.n a avanzar haéi" ·el interior de A,ngola. 

: -.. cuando el gobernador' F,:ancisco de Souza' eóutinho desárrolh ~:. 
.los. pimeros planes de co"Íoni~aci6n. t~~dientes ~ la implant~~--- ·· 

~ic5n d~ portugue~es en B1é y Hui la. El ~bjetivo que sé buscaba 

.er~ el de ~ontrolar la m~seta 

p 1otaci6n de} ca ff y al god6n. 

ce~tral;:p·r~ desarrollar la ex"'-
.,:-•• -- J .'. ••• • •• -- • ·- - • , 

Pero ~al<plari no fructif~ca.,; te;. 

nf.éndosé que. recurrir a · 1 a v iol enc1a .. para s.oineter ·a .:las tr.i bus 
~-... _ ' . - . . . . .. , . ' . . ... ~ . . . .. - , . ~,· -' . . . 

d,~ las regiones mencionadas~ y continuar C:on. la trata de escl~ 

_ vÓs: 

De esti manera, con el desarrollo de las minas de oro en 

-~oha~nes6ur~ en Sud(frica y las minas de carb6n y .<;obre en Rh!!. 

d~sia~ Ángola y Mozambique que se éonvierten en los principa-

l~s proveedore~ de mano: d:!. obra en d;ich.as actividades que eran 

.. , ilo~inadas por las compaftias mineras br.itlnica. Estci nos hace ;. : 

ve~ que i•el prtmér intento de Portugal no fue el de establece'!'· 
. : . . . ' ' . . . . ·.. . -._ ,. .. . 

-~n .sis tenia de ,producci6n. superexplota'cl_or stno, por asf. decir--

10; una permánente expedict6n de saqÍitio 11 (13}. A su vez, a. di..; 

·f:erencia ·de Holanda e 'Inglaterra que· 1ban> destruyendo el tr~b!. 

üsmo en sus colonias. PortUgal mantiene ·~·. la f_ue~'ia la orgin.i 

. zaci6n tribal como.tal e':intensifiÍ:a .el'átraso material .en que 

se fundaba; al no 'permitirle.el acceso a·i;u comercio y destru-

· ··yindole el propio qu~ tenfa~ antes de la:l~egada europea . 
. ·· ,- . ._ ... ' ·-··' ,-... -

Hacia 1836 se da la abolición de la·esc1~viiud por el 
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Primér .M1n11tro portugués Sá da e.~!'fdeir11;. pero el trálico d·e '-

· esclav()s siquf"ó· ~te~d~.·-la princ·tpal adtYidad en el ·&rea hasta 

1850. M aniqutlarse tot~'.lmente tal comercio~ fste fu~ susti-

con '!1.mism-O:.,rophitode obt~ner mano de.obra casi gr!. 
por el trabajo. forzado qul!· fue, posteriormente. Ja. f()r'-

··· ·.ni a de.explotaci4n portuguesa tiast~ el logro de' la fndepuden-

cfa.· · 

•,_·-., 

.ta colont.zact6ri di~ecta de Africa se. va a dai- ·a .tr~~;fs 
Conferencta cl~·e~rlfn de .. 1884 (14), que argumentandk>1a~ 

posest-4n.·futura.de las pro~i~dades qu~ 't:enfa Leopoldo ;~¡:>de'.~
... Bélgica en Af:t'ica (H el 'congo) •.. eni;,áscara el verdadero prop6-

sito de los pafses europeos de adqufri·r· la exp1C>taci6n hg-~l 

y reconocida del continente, a~f co~o su rep~rtfcfdn. Este~e-- -· .- -, , 

cho vféne .a'r.epr:esent~r el proceso hfst6rico co~respondiente a 
• • • ' < • 

ia tra.ns,fcfón del mercantilismo, cuy() origen se ·Caracter.f za a-

un ni've.1 polftico por.el establectfti:rento de mon~rqufas naé.fon!!_ 

de c~rácter. lfber;a.1, producto de la Re~ol~ción francesa.· . .., 

un Pr~domtni'o burgués y con el ffn de domfnfo poUtico con 

la extensión de. las conquistas cÓlonh11es••y;i a·un nivel ecoiió

mt·co. por:el d~sarrollodel capitalismoeu~opeo burguis. la-

constante~e~pansfón,de'.la tridustri¡~·su necesidad de materia~ 

primas• aumento y control de los m~~~ados de consumo, etc. To

do ést.o llevári a la fmplantaci6n .def colonialismo contempor4'-
·: - ,' . .·. 
neo y acabar4. por parte '..de. 1 os europeos. de ocupar y dominar-, . .. . . 

la tot~lfdad del con~frienti. 



Con el anteriór. _aco.ñtecimiento. se lé reconocen ª· Portu-:: 

gal las .Posesiones en el c"óntfnente, quedando delimitados sus'." 

. terri tortos. Es ésto precisamente la causa de la probl emitica~ 
trfbal. ya .que al sucede.r la· delimttaci6n d.!1 .ie~

0

r.f torio ~e A!!. 

gola quedan 1'.ntegrad?s derit~o del mino los pueblos anhgíSnJ•- · 

c_os bakongo y ovi·mb.undu. Lo mismo sucede con las. demis co·lo•--:: ' 

-nhs en el resto del conttnente • 

. Si bien, •de.sde é1~'.fuiSRm momento>é,¡ que los J>t?r~ugueses -

·.·)legan.a'h.regfón otorgan su nacionalidad y h~i:9:Jaldad ':-a~--
, .. T C .. ia1 a todrf .,ativo c~~~·~~·'S"o··.::e:" la "p~·~Cttca·- e~ s1·s,:t·~~-. -~olo-~-

nial portugués se mantuvo ·fundamental merite gracia~ a la segre

gacicSn d.e. col.ores. La sociedad portuguesa en Angola ·(y en el. -

resto de sus colonias). mantuvo lo que _Sithole (15) Pama· súpr_! 

maci'a bla.nca, caracter~~ilda por su -prec:tominio en el~ ~specto s~ 
cial. ediicac'ional, ocupacional y poÚÚcos •. De es·t~ manera, la 

'població~ ·nátiva,-se ve. apartada y .ai.slada de ese contexto, que 
·. '•' ' . . :'· ·. - -

dando reclufda en el triliaHs~o~ Esto provoc6 fuértes.distur--. 

bios. p~r parte de la poblac,.19n negra ª·fines del :'sfg.lo xu.en.:: 

tre los cuáles -podemo~ dest~ca·r, los éombates sostenidos con-

tra la pobléc;Hln del -distrito de H_illlbe; contra los IÍabitantes

del _altiplano ,dé _Huila y que ciÚra hasta 1915; también ése mis-:: 

mo afio se alzan los baléongos y, la guerra contra los ovimbundu1 

que tiene lugar de )~02 a 1907. 

Una vez que se .cumplen relativamente ·los obJetiyos verd-ª. 

deros de la Conf~rencia de Berl i'n, Portug~l procede a coloni--

· ... _·.·.·.· .. ¡··· 

" 
~~· 

, e?, 

. ' 

,,,". 
_,.,_ 
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~ar y i•dm1ni.~.J?ar sus posesiones áfricanas: .su ·¡;ó1~t'ica colo,.:

<'" ri:i:a1 ~ como la'··:máyorh de los pahes :colonizadores ( aunque di;.. 

.i~'ie~te e~ f,i'.n~sL ·~st~ri~basada en).a a.sfmtlaci6n, que as.u~ 
entender,;un astm1lado era aquel afd~ano que tiábfá ali~ndon~·ifo · .. -~ ' . , .. 

:~.:~us costumb~~s trfba1'es, hablaba portugués y se consideraba ¡. ... 
:.,s·f mismo.~.on· tal ciudadanfa, "Y estaba empleado permanentemente 

')or dinerc).·<Con el .. ffn de dar .. la calidad de asimilados a los .:. 

'º<na~t ivos afr.)cllnos. se establecen ':c6di.gos y l ey~s: qÚe van a fr.:. 

siendo 111odf;ié::a'<ic:ís con el. tanscúrs6. ·del tiem¡>(j.'y d'e ;las cir;.;:.:.,. 
:.·,'· .. : "\.'". 

El. antecedente inmediato de estos c6digos y leyes son 

'1as regulac~o~es de 1878 y 189.91 dond~· se establ~c:ía qu~ la e!_ 

\. cravi tud jegalni~~te abo'l ida podfa fÍ.Orecer de. n_u~va cuenta en~ 
. . . 

·,forma .legal~'. ádemás. que todos los nativos tenhn la obl.iga-.:.:.: 

ci.6n. moral éi'e traba-jar para procurarse el sustento'. Para Hilda, 

Varela Barraza .. (16). el. primero de .los _códigos que surge es el 
-·- .'.. ' 

.Código de'.Asistencia .a,los Nativos de _f9~1, donde se pr~tendfa .. 

:asi~ilar ~·Ja pó~laci6n aut6ctona c~ñ e1.·cumpl'Ímié11.to de cier

~os' requi-~f.¡os, pero ac¡Úé.1 que quedara fuera por _el no cumpli:.: 

· ... mf~nt~ de ~~tos, estarfa obligado ar·<trabajo forzado. Dentro,._ -

-de este C6digQ, los andanos m'ayores de 60 anos, las mujeres.

los menor'es, .. de 14 aflos·o a~uello's que estuvieran impedidos f1'

sicame0nte,:qu~daban al margen de cumplir tales.obl,igacione~. -

lndudableme~te, esta 1~y constitu~~ una de las formas de recl~ 

tar mano· .de ·obra bara.ta, y_a que continuó vigente .hasta lograda 

'. I~ 
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laindependencta. Postriormente est~ mtsmó c6é:ttgo es afirmado:;~ 
en.el C6digó L~bora'l Indigena de 1928 y en. el Acta Colonial de_; 

1930 •. ..: . ~ .. 

eón re~petto~ la organizati6n de las iristitucionei. en(..; 

-c~lltramos en un prtnier. plano al'. gobernádor. que era nombrado -,., 

··por Mi!:listro'de Ultra~ar en Lisboa y. <lue;a su ve:i:.1 era ayudado 

e'll· siis funi;:_tones por Consejos Locales nomb.rad~; .tÍlmbiÍin por el,. 

. · -~i·sllloi1tntstr~ de uitraina.r.· Estos eran de ció~ tipos: los miem--

·. brós .fundonarfos enviados desde·. la metr6poli •. . y los n_ó.;funci·o'- " 

narios qije eran escogidos entre los residentes portugue'ses y ""'."'. 
" ·que tenhn una gran i'nf_l uencia sobr_e el gobernador dada su pos·1 

ci6n econ8~tca. Desde la creact6n del Acta Colonial de 1930 0 a

no en que es enÍi ttda la. Ley Orgánica del Ultram11r Pe>r.tugués, se 

estilblecen leyes y códtgos··con cambi·o ünica111ente a nivel admi..;.:. 

'nistrativo. 

Es a partir de la intensifi:caci:6n de las guerri nas en An. 

·go1~. cuando el:gobleino de Lisboll se v~ ~n la nec•sidad de'es.;· 
- - . _. 

tablecer. una ·nueva Ley Orgánica de .los Territorios de Ultramar-

d~- dici'embre de· 1972. A través de ella se busca una cierta aut,g.: 

nomf'a a las colonia~. de Angola y Mozambique (restringiendo este . 

. de~echo a ~utnea •issau debido a la poca extensi6n de su·terri~c 
. . . 

torio)creándo para ello una Asamblea Legislativa y un Consejo -· 

Consultivo cuyos funcionarios serfan electos por los po_r los. 

portugueses nativos e irisularés radicados en ambas colonias. La 

funcf6n de ~stos dos órganos cons~stfa en "administrar ca~a pr~ 



·.;·"· . 

, . ... 

vfni:t". téri'tendo .. 1i ca~ac i:dad para a probar, s'ú pro pi-o presupues 

to, emft'lr sust~y'es:. eteétera".(.17), Por ~-/~arte ta metr,6po~ 
'u te~f~ el derecho, de dfrtg~r .la defensa ,y·relácfones .éxt~rt.2. 

' ;res ci~'.··:~()s terrf to'dos. ·á s f conio, ii'oÍn6rar á't gÓbernador y ·ª l j!!_ 

. fe mttÚar que, ,;·afifa adqutrfdo. !"ªYºr fmpo.rfarilt~.: éste último, 
... .· .··, 

po_r t~itey d.e 1963. 
' . . 

~i:nalm_ente. 'diibe agregar que los africanos constéferad'os-

"fndtge~~s• i>or ser de raza n~gra o descendi~.~te de ell~ .Y, ~u~. 
' ~o·pos~t.antnstruccfcSny cos.tumbres fndfvfdua'Íes;' segari el ~·ta 

tús portugués, no éra'ii cons fderadcis como s'~~~Ji~ dé dere~~C>~ -

Es todo. lo 'antes menctonado una de las ·causas ·q1,1e van a

:dar pauta al surgfmiento de grupos polfticos en Angola, ·con -

_tdeas ~n~ependenttstás •. 

cl.~_rndependencta. 

El.estudio del 111ov.imiento ind~pendentista en Angota: se:;;; 
' . ~ . \" 

remtte en. cuanto a antecedentes a todos tos f;~é'f;ores qúe· cite-'::. 
:ron pauta al surgimiento. de .. htos_ .en el re.sto de las colo'nf·as- · 

. africanas,. a sa~er ;·como vfmos, 1i fn~luencfLfejercidi ~O~~;;; 
los diferentes congrésos panafricanos, los movimientos ~ultur!_ 

'• ,,. les con~Utuidos con el propc5sit~ de crear u~a untd~d cut t~ral. 
en el continente y, ~specialmente, la Seg!'nd~ Guerra Mund_ial .;, 

~orno po~tado.ra de 1 os hechos que harh surgh• el. nacionalismo-

emancipador en el coniine~te en base a factore~. internos x •x.;, 

ternos. 



Sin embar: ~.·el movimiento p~~a el logro .de la ind~·pen".''." 
Angola supone hechos, como; el sur!liini:~nto de grúpos'." 

' .· .. - . :. - ·. . ,, . 

polítii::os de interE!.ses tribales y:Ja·intervencicSn dé ~rÓpas.e!: 

·• .. '•tranfer·as pa.ra ayudar a·;éstos, que llos·.tiaceri·éarac:teri.zarfa 

·.dentro· de un contexto muy. espeé ia 1, además;. tiaiilb:t fn telld~f ~ s!I. 
111a>import1111c1a.en el:l~~el .hecho ~e que Angola)o.gra la.em~~c! 

. . 

pacJón de Portugal mucho tiempo. desp_ul!s que. la· mayi:irfa· de los-· 

~ue~os estado~ afr.icanos. y que la 1 ucha· e~tre lo~ ~~u pos polr 

i nt~rnos. c:ont1 ~Dan ulla ·vez lograd;á 1 a 1n~epericlenda/ . 

~~1' pues. en: el prl!se~te apa~tado se pretende estud.iar(~ 
una álanera b.~~ve~ 'Únf~~mente l~s principálesaco~tec:tmié·ll-.. 

. ~:tos ~ue d.ie;on lugar a: 1~. liberaci6n del pueblo angolei'lo. 

Varela Barraza (1'8•) establece c:omo antencecientes más re-. 

nio.tos q1,1e dieroll lugar- a 14: posterior ;lbcha .de Hbe~~c16n, fas 

:;~~~rr.as de pac-Hic:aci6.n de lils tribus del interior de· A~gola~;.;
(Ü población del distrito .de Himbre, 1Ós habitantes del. al ti-

.,. plano d~ Huila, los bakorÍgos,y .ovimbundun) ocu~ridas' ~ntre ~~
,~~90 y 1920. Pero el verdad:~ro germerí'e_stará: dad~.por la crea:

/;{tan,·'.en Luanda 0 ·d.e .los dos primeros movimientos nacfo~alistas 
' .. ·.- • • -·¡_ '. ·.• • '. -.·. :;·, 

c;~~o son. la. Asociacf6n Regional de Habitantes de Ang~la, (ARHA) 

:v' l~ l~ga Nactona1 Africana {~NA). ccnstÚuft1ás ·en J9'29; Ta,::,. , . 

. 1~{organizaci'ones~ formadas p~r mestizos y asimú~dos~ surgen 

, ,é.ón''''u~ :carácter cultural pe'ro que va evol~c~onando dtl' una 1 f-

ne'a. i;-eformis.ta's hasta la an~fc:oloniallsta: Por sti parte, el -

uú\:,:pretende convertfrse,posterior.mente, en un parttdo polfti-



co 'nacion~'H~ta pero ~ue' al ·s~r' dtsuel to. pór el gobternó portu 

gu~~:'· no consigue t~ 1 objetivo. 

En 19;9 tiene lugar' ra reb,el16n de'la tribu 1 mukeba,corís! 

rada:: c~;;.ó la, p~imera ~evue'lt~ campesi.ria en ~ria colonia, portu.::

guesa; pero que al·"º ser. apoyada:.por ·mestfzós y' asimilados. -·,,_·.. .. 

~ferde:; fuerza en su lucha y .es sofocada por: los portuguese.s .• 

Posteriorme.nte, despúés de la segunda ;Guerra ~undial y -

ante,la imposfbil-idad d~ Por'tug~l de' crear una infr~~structura 
.. en Ang~:l.a, debido .a q~e carecfa de. un mfvel ~~:desarr~llo ca.pi_ 

tlllista suficiente para aplicar una polftfcaneocot,onial~ ·per-
. . ' . 

·mite el establecimiento de compál'lfas holandesas, br.H.ánicas, -

e~tad11nidenses, et.e. par~ tal efecto, convirtienc!o a' An~ol11 en

uno de'~os.prlnc¡~~le~ product~res de c~fé·~·~niensific~rídóse-
-.. ' '. . . . . - . ' . . . . . . . . ' ~ . ' . -

la extracci·6n de diamentes, m_anganeso, hierro )' .. i>etróleo. 1 to.:-

do a co~t11 del trabajo forzado que se 1 e impon fa i\ 1 os. n.att .-., 

vos, Es .en este contexto que· se va a dar el na~i·ínf~nt~. prfíne

f()• de úria as~ctacfón cultur~l denonitnada Asoifadó.n de Indf~~ 
nas de•.Angoh {.ALAl. cre~da en 1?.48 n desp~~s, en)950, él .M~ .· 

vltni'e!ltO de los'.Poetas de la NÜeJa :Ar{90la. Si bien·, éstos. mov! 

.mf.entos surge!I ~onun prop6s~~o E!ducÚivo y·cul'tllral, en·1a:·.:._ 

~ealid~d s~.reurifan clandestinamente para. estüdia~ 1a· lfterat~ 

.ra política europea y~. dada su' afi~idad de prop6sitos y proye~ 

. tos~ en l952 se unifican fom~ndo la Sottedad Cultural d~ .An~o

la (SCA} •. 

,.;, .. ,, 

,' ·' . ,._. ... 
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En ese mismo tiempo, a la par de los grupos polfticos y

culturales de mestizos y asimilados, las masas tambt@n reali-

zan una intensa actividad anticolontal sobre fundamdamentos r~ 

ligioso- tribales. Entre ellos el más importante era el grupo

llamado "tocofsmo" basado en las ideas del brujo nativo Simao

Toco, y que era una secta religiosa -mezcla de cristi_anos y re 

l igtones autóctonas- "cuya finalidad única era la exp.ulsión de 

los portugueses. Fue un movimiento anticolonialista y fu~rte-

mente racista" (19). 

Hacia lg53, una facción de mestizos y asimilados perten~ 

cientes a la Sociedad Cultural de Angola forman el Partido de

la Lucha Untda de lós afri:canos de Angola {PLUA)_; que vendr\a

a ser un movtmtento anttcolonial.ista. Un año despu@s, un grupo 

de •attvos angoleños que hablan huido a Leopoldvtlle para ese~ 

par del trabajo forzado im~uesto por l~s portugueses, fund~n -

en esta ciudad la :unión de Pobladores del Norte de Angola ---

(UPNA), organización que era dirigida por Holden Roberto y cu

yo propósito era resolver los problemas de la tribu bakongo, -

de ahf su carácter meramente tribal. 

Para González Janzen (20), 1956 será un año decisivo pa

ra la futura independencia de Arigola, ya que se da la creación

del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), t~ 

niendo como dirigentes a Viriato da Cruz y Agostinho Neto. Su

fundación obedece a la unificación del PLUA y del Movimiento -

para el Independencia de Angola (MIA) que se habfa constituido-
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en 1955. 

En 1958 el UPNA dirigido pór Hrilden Roberto cambia tal

nombre por el de Uni6n del Pueblo de Angola (_UPA). y con la 

adhesi6n a ésta del Partido Democrático de Angola (PDA). el 

27 de marzo de 1962, se ~rea el Frente Nacional para la Libert 

ci6n de Angola (FNLE}~ Dias después. Holden Roberto anunciarfa 

la creacidn del Gobierno Revolocionario Angolefto en· el Exilio

(GRAE} cuya sede estaria en Kinshasa y el mismo como presiden-. 

te. 

A principios de 1959, la Policfa Politica Portuguesa - -

~ .. (PIDE) desara una ola de violencia sobre los principale~ pue-

blos de Angola. debido a la intensificación de actividades gu~ 

rrilleras por parte de los grupos polfticos clandestinos como~ 

el Partido Comunista Angolefto (PCA). el movimiento para la In~ 

dependencia Nacional de Angola (MINA} y el Partido Democritico 

de Angola (PDA). ente los mis impostantes. Pero a principios de 

1961, en Malegé, se da la primera de una serie de sublevacio--

nes denominada "guerra de marfa•, llevada a cabo·por una secta 

cristiana cl~ndestina y dirigida por un fanitico de la misma -

llamado Antonio Mariano. Su objetivo era crear una "cruzada r~ 

ltgfosa pór la independencia". para ello destruir todas l•s 

plantaciones de café en el territorio. Sin embargo. por el he

cho de carecer de un programa de acción y de ser una subleva-

ci6n espontinea, fue esterminada.por las autoridades portugue-
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sas a los pocos dfas de su inicio. 

Posteriormente. el ~ de febrero de ese mismo afto y por -

iniciativa del MPLA. tiene lugar una revuelta citadina contra

la prisi6n de Luanda cuyo obj~tivo era liberar a los presos p~ 

lfticos. "El ataque fracasa; la represi6n se agrav~nuevas ma-

.sacres desangran al pueblo angolefto l ... ) A parti~ de ~se mo-

mento. la guerra de lfberac16n estallará en Angola y también -

en otros territorios colontales" (21). Ese mismo afto también -

se intensifican las actividades guerrilleras del UPA {todaifa

no se le unfa el PDAl.. 

La represi6n de las auto~idades portuguesas debido a las 

~ublevactones es tanta que, a mediados de 1961 el Consejo de -

Seguridad de la ONU reclama a éstas el cese inmediato de la r~ 

presi6n contra el pueblo de Angola. 

Si bi·en, la creaci6n .del GRAE por Rolden Roberto. no es -

apoyada por ·la mayorfa del pueblo angolefto, en 1963 la Organi

zaci6n de Untdad Africana (OUA) lo reconoc~ como ~epres~ntante 

de Aste, atendiendo a un pedido de varios regfmenes coloniales 

y neocolontales. Ante esta situaci6n, el gobierno de Zatre ex

pulsa de su territorio al MPLA debido a que en Kinshase habfa 

establecido su sede principal, tenierido que ubicarla en Brazz~ 

ville. De esta manera, la lucha entre el FNLA y MPLA conttnaa. 

pero en 1966 un nuevo grupo polftico entrarfa en acci6n: la U

NITA ·(unt6n Nacional para la Independencia Total de Angola).-
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Este es creado en ~arzo de ese ano· por Jonis Malheiro Savtm

bi. ex-Mtntstro de Asuntos Exte~iores del GRAE. debido a con-

tradlcctones internas dentro del FNLA y como producto de la• -

victorias de.1 MPLA sobre él. Según ignatyev (22) el hecho que-
' ' 

dio lugar a la discrepanc•a fue que Savimbi denunci6 ante la -

OUA en una asamblea celebrada en El Cairo en 1964. el entendi

~iento que habla e~tre Estados Unidos y el FNLA. por un lado y 

por otro. entre el GRAE y el gobierno de Zaire. Esto lo obliga 

a. desligarse de Holden Roberto y for•ar posteriormente la UNI

TA. 

Una vei que surge el último de los grupos políticos que

son objeto de nu•stro estudio. el MPLA junto con otras or~arii

zactones nacionalistas africanas. buscan la unificact6n de to-

do·s el los; objeti·vo que no se logra dada sus divergencias. 

En 1965 se da el primer contacto entre.Cuba y HPLA. ~or

medio de la entrevista que sostuvieron el Che Guevara y Agost! 

riho Neto en Congo-Brazzaville. y en la que se tleg6 al acuerdo 

de-entrenamiento militar por parte de Cuba al MPLA. A partir -

de aquflla ayuda cubana no cesarfa hasta después de lograda la 

in~ependencia. Tiempo después. dado que e] MPLA tenfa bajo con 

trol a 9 de los 15 distritos angoleftos y viendo como el FNLA-y 

UNITA atendfan a intereses tribales y portugeses. el 17 de ju

nio de 1968 la OrganizaCi6n de Unidad Africana reconoce al --

HPLA como único representante del pueblo de Angola. 
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Con el prop6sito de lograr la ~nidad nacional, el 13 de

~iciembre de 1972 se firma un acuerdo entre el FNLA y MPLA. -

Por medio de ~1 se buscaba la creact6n de un Consejo Supremo -

para la ltberación de Angola, formar un comando unificado con

caracterfsticas militares y un Consejo Polftico común que tu-

viera a su cargo la realizaci6n de los objetivos planteados. -

Tal acuerdo no fructifica debido a la diferencia de intereses

entre ambos grupos. 

Un hecho va a facilitar el acuerdo relativo entre los -

grupos polfticos angolenos, y es el estallido del Movimiento -

-de las Fuerzas Armadas (MFA) en Port~gal que tenfa por finali

dad derrocar al regimen de Caetano, lo cual se logra el 25 de

abril de 1974. Pero este movimiento. una vez que llega al po-

der se fracciona en dos sectores; el conservador, encabezado -

por el general Spfndola y; el sector de izquierda, que al es-

tar constttuido por diferentes agrupaciones presentaba grandes 

diferencias a nivel de tácticas y estrategias. Esta divisi6n -

del movimiento portugti~s lleva a distintas ideas por parte de

los dos sectores con respecto a la cóncesi6n de la independen

cia a las colonias portuguesas en Afrtca. Asf, por ejemplo, el 

sector conservador pretendfa crear una "federación" pero sin -

otorgar la independencia a los territorios, y sobr~ todo, jun

to con los gobiernos de Pretoria. Estados Unidos y Zaire. utt-

· -1 izar al FNLA y UNITA para ltquidar al MPLA. Pero, finalmente, 

la idea del sector de tzquierda en el sentido de otorgar la i~ 

dependencia a Angola, y demis territorios, triunfa. 
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Habría que reconocer que la cafda de la dictadura de -

Caetano ~uvo s~ gest~ción en la lucha de liberaci6n de las co

lonias portuguesas. Las derrotas dadas al ejército portugués -

por los movimientos de liberaci6n de Angola, Mozambique y Gui

nea Bissau, fueron el detonante que hicieron ver a los milita

res golpi~tas [ los cuales se encontraban luchando en Africa)

lo obsoleto y caduco de la dictadura, y el atraso económico de 

Portugal. Pero a la vez. con la "Revoluci6n de los Claveles•,

se facilita la independencia de los territorios portugueses d~ 

do el carácter revolucionario que, en principio, adquiere tal

acontecimiento. Debido a que el mundo entero, y principalmente 

Europa, tenian los ojos puestos en Portugal. era necesario ado.e 

tar una actitud revolucionaria y en consecuencia pugnar por el 

desar.rollo econó•ico del pafs, viéndose a los territorios afri 

canos como obstáculo para ello. 

Si bien, los acontecimientos portugueses de abril de -

-1974 influenciaron· para la democratización subsecuente de Espa

fta, es un hecho que en los interno y al pasar los aftos, la "r~ 

volución" ha adquirido una actitud móderada producto de la re

presión a las fuerzas socialistas y comunistas del mismo HFA-

que buscaban transformar radiGa1mente al pafs. Ello se expli

ca prectsamente porque siendo Portugal un pais semi-colonial.

sus pafses vecinos (Inglaterra y Francia, principalmente} y 

los Estados Unidos no podían permittr una amenaza comunfsta en 

área de la OTAN, acctonando internamente con tal consecuencia. 
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De esta manera, en enero de 1975 se reunen los tres p~ 

lfticos angol~ftos para negociar una t~ansición ~acffica hacia

la independencia. Para William M. LeoGrande, "los. Tratados Al

vor resultantes establecieron un gobierno transicional tripar

tidista¡ reclamaron la formación de ~na armada nacional anica¡ 

y ~stablecieron el 11 de. noviembre de 1975, como la fecha de -

la independencia de Angola" (23). En esa reuni6n el represen-

tante por el MPLA, Agostinho Neto, declaraba que ~hemos puesto 

fin a las injustas relaciones que mucho mSs tarde iban a desl~ 

cir los brillantes rasgos de los navegantes portugueses. Aquf, 

las ambiciones de los colonialistas han quedado enterradas pa

ra si empre (. •• I e 1 cuarto mov imi en to de 1 i beraci ón naci ona 1. -

es decir, el Movimiento de las Fuerzas Armadas, fue el catali

zador de las asptractones populares derrocando al fascismo en~ 

Portugal. y establectendo ast una sólida base para p~ner fin a 

la explotact~n colontal" (24). 

Sin embargo, estos tratados no se cumplen ante el obj.!_ 

tivo de la UNITA y FNLA de responder a intereses extranjeros.

llegándose nuevamente a un estado de lucha en todo el territo

rio. la entrada al combare de fuerzas militares de Zaire y Su

dáfrica y la utilización de mercenarios por parte de Estados -

Unidos para ayudar a UNITA y FNLA, hacen que la MPLA recurra a 

la ayuda de la URSS y Cuba, sobre todo de consejeros militares 

de ésta última. Pero el 4 de noviembre de ese mismo afio, al i~ 

tensificarse la lucha por la entrada directa, meses antes, de-

- Sudáfrica, el MPLA pide a Cuba el envio de tropas mi 1 i tares pa-
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ra defender luanda. Estas arriban a A~gola el ~ de noviembre -

y, mediante su tlcttca denominada "Operact6n Carlota", logran

controlar la sttuact6n para que el MPLA proclamara la indepen

dencia et 11 de noviembre de 1975. 

Pero tal sttuaci4n no terminaba con ésto, todavfa ha-

brfan de pasar vari'os meses para que las tropas de ·zaire y Su

difrica se retiraran. El mismo LeoGrande l25) establece que el 

factor que ayud8 a ello, a parte de las tropas cubanas, fue el 

retiro de ayuda de los Estados Unidos al FNLA y UNITA, lo que

oblig6 a Sudifrica para retirarse de Angola alegando que éste

tos habfa tratctonado en su promesa de ayudar militar y finan

cieramente para de~rotar al MPLA. Con el retiro de Sudifrica,

la UNITA pronto se desintegra (no por muc_ho tiempo} y el FNLA

emprende la retirada, buscando refugio en Zatre. 

Hasta aquf quedaba establecida la independencia de An

gola, proctamindose como Repabtica del Pueblo de Angola (RPA) 

y teniendo como gobierno al establecido por et MPLA. No obsta~ 

te ello, la situaci6n conflicttva continQa al reaparecer ta U

NlTA de Savimbi. y que con ayuda de i·ntereses extranjeros pre-

tende derrocar al gobierno surgido de la independencia. 
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CAPITULO lI I r-tov1•1entos de liberación en An g01a. 

a).- Frente Naci'onal para la Liberaci8n de Angola (FNLA}. 

En el ca~ftulo anterior. qutstmos hacer una revisi6n a

grandes rasgos del aspecto hist6rtcj de Angola, haciendo énfa

si~~ sobre todo, en los Problemas tribales y en los aconteci-

mientos de la tndependencta En ésta última. hicimos menci6n -

de los grupos polfttcos que actuan en ella pero de una forma -

somera. Stn embargo. en el presente capftulo cada uno de los -

actores de la emanctpaci6n del pueblo angolei'lo será estudiado

con externo detalle, con el·prop6sito de determinar su vincula

ci6n con tntereses ex~ranjeros y trtbales. 

Por lo que toca al presente apartado, se estudiará el -

prt11er grupo polfttco de ellos. el FNLA, que al haber desapar_! 

ctdo tiempo después de lograda la independencia le asignamos -

tal postct(ln, De esta m 8'1era, para efectos metodo16gicos del 

presente capftulo. la postci6n que ocupará cada .9rupo polftico 

en cuestt6n obedecerá a su importancia. ·es decir, ésta trá de

menor a mayor en relaci6n a la categ~rfa de movimiento de lib~ 

ract6n nacional. 

A prtmera instancia este gTupo 10 catalogamos como movi 

miento nacionalista o reformistas, y por ello pasaremos a est~ 

diarlo detenidamente.Como ya establecimos en el ca~ftulo ante

rior al hacer el estudio de la independencta de Angola, el ---
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FNLA es ~reado el 27 de de marzo de 1962 por la fusi6n ente la 

Uni6n del Pueblo de Angola (asl se llamaba el FN LA antes de -

conocerse.con tal nombre) y el Partido Democritico de Angola -

(PDA), éste Oltimo fundado por la ali~nza que se da entre la

tribu bakongo y la Uni6n Nacional ~indical de Angola cuya sede 

se encontraba en Leo·poldville. 

Al igual que la UNITA~ el FNLA surge con un proyeito 

tribalista pero diferente en lo que a tribu se refiere, es de

cir, pro-bakongo del norte de Angola. Adem6s, tanto el grupo -

como su lucha va a estar encabezado por un personaje caracter! 

zado en la figura de Jose Guilmore, después llamado Holden Ro

berto. Por tanto, en primer lugar haremos una revisi6n un tan~ 

to somera de la vida de Roberto para comprender los objetivos

de su _grupo poHtico,_ definido en la presente investigación co 

mo movimiento nacionalista. 

Jose Guilmore, mis conocido como Holden Roberto, na

ce en la ciudad de San Salvador en 1923, y después de tres a-

ños de su nacimiento, sus padres deciden irse a vivir al Congo 

Belga buscando una mejor educaci6n para su hijo. De esta mane

ra, inicia sus estudios primarios en una escuela de misioneros 

protestantes en Leopoldville, dado que sus antecesores eran ·

predicadores de esta religi6n. Al finalizar sus estudios co--

mienza a trabajar en un departamento financiero de Bélgica y -

después en una compania de seguros en Stanleyville. Durante es 
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te tiempo, entabla relaciones con los futuros lfderes polfti.,. 

cos del Congo, entre ellos el Presidente del Movimiento Naci~ 

nal del Congo Cyrfll e Adoula y Kasa·vuvu, que posterionaente -

serlan conocidos por sus estrechas relaciones con Estados Uni 

dos. 

En 1952 decide· entrar a la esc~na polftica pero sin 

dejar su trabajo. Posterior•ente, un .hecho decisivo harif que

indirectamente su vida cambie radicalmente, cuando en 1955 -

las autoridades portuguesas deciden instalar en San Salvador

a un jefe cat6lico para que dirigiera a la tribu bakongo. Es

to hace que los miembros protestantes de la tribu emigren ha

cia Leopoldvflle, y al morir este jefe en 1957, crean su prop 

pia organizaci6n. A diferencia de lo que establecen numerosos 

autores al decir que Roberto es uno de los fundadores de la -

organización, hasta este m0111ento el únicamente era un observ!_ 

dor de la situaci6n. Asf, en noviembre del presente año se ~

funda la Unión de Pobladores del Norte de Angola (UPNA), est!. 

blecieñdose como su presidente a Manuel Barros Necaca, gran !. 

migo del reverendo George Hauser Director del Comité America

no en Afrfca (CAA}. Se ere que la UPNA se fonn6 en estrecha -

colaboración con el CAA, siguiendo el prop6sfto de llevar a -

cabo la ofensiva anti-colonial en Africa por parte de los Es

tados Unidos, y en ~ste sentido, la ayuda y creación de orga~ 

nizaciones con intereses tribales fomentaba su fin. 



115 

Ha.sta aqu1, podanos decir que el grupo en cuestión. 

que mi.s tarde se convertirfa en el FNLA y que a!Íltes de ésto ... 

cambia su nombre a Unión .del Pueblo de Angola (UPA), no nace ... 

con el propósito de lograr la 1 fberacfón de Angola, sino que,

como lo hemos visto, éste atiende al 1nter~s de instalar a. -

sus hombres .en el trono vacante dejado por el jefe catól feo -

en San Salvad~r~ y al que se le aunan los prop6sftos estadu

nfdenses · pa~a lograr sus objetivos. Del mismo modo, caracterf 

zamos al grupo pol ftfco -puesto que sus objetivos y por con se 

cuencia miembros no son éambtados por Holden Roberto al tomar 

su dirección- como un movimiento netamente regional fsta com-

prometido con la tribu bakongo; fonnado fuera de Angola por p~ 

líticos.mucho tianpo en el exilio, y quienes habian.pel'dido -

todo contacto con su pais natal y; como un movimiento refor-

mista que ·pretendta lograr la independencia a través de nego

ciaciones o presiones internacionales. T~do ello conformaba.

en slntesfs, un movim fento sin un programa pol itico especifi-
. . 

co, pero con sentido tribal. 

A los pocos mese de conformada la UPNA, Manuel Ba-

- rros Nec~ca muere y sus principales dirigentes, a decir de Ia 
. . 

natyev, "deciden entregar las riendas de la organización al -

sobrino de Necaca, Jose Guilmore de treinta años de edad.Nalu 

ralmente, UPNA (como ya habhmos estableci.do} no nace cambios 

en sus objetivos. de crear un Reino de Congo en el cual la d~ 

minación a cargo de la élite de la tribu bakongo serfa impor-
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tante" (1). 

como los portugueses d.eciden instalar de nueva cuen

ta a otro jefe cat61fco que sustituyera al recientement"e fall!. 

cido, Holden Roberto que ya ostanta6a el poder de la organiza

ci6n decide enviar una carta a las Naciones Unidas diciendo r~ 

querir asistencia ·p.ara el restablecimiento del Reino de Congo. 

Sin embargo. tiempo después, él mismo hace a un lado sus aspi-

raciones •onirquicas, ya que al no recibir contestaci6n de Na

ciones Unidas. erivta otra carta en ese mismo 1958 al director

de la CAA. el cual le contesta que la restauraci6n del Reino -

de Congo podrfa ser tratado en el momento en que las circuns-

tancias lo pemftieran hacer. no antes. Por otro lado, Roberto 

se daba cuenta que los objetivos del grupo, y especfficamente

de él. no se podrfan realizar si continuaba trabajando en la -

compafiia de seguros. Por ello, las buenas relaciones que mant!. 

nfa con Kasavuvu y Adoula y que lo hacen ver el campo en que -

estos políticos se movfan. lo motivan para dedicarse de lleno

ª la actividad po~ftfca. a la cual consideraba una ocupa~i6n -

lucrativa. Ya desde ese momento. los diversos peri6dicos afri-

canos que segufan paso a paso los acontecimientos de los gru-. 

pos polfttcos angolefios hasta entonces existentes. tachaban a

Roberto como una persona que "vefa a Angola m4s como un gran -

negocio que como una causa patri6tica". 

En lo que respecta a la sftuaci6n interna de Africaw 

tenemos que durante este tiempo grandes cambios estaban suce--
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diend~ en la misma. Los diferentes movimientos de liberac16n -

nacional como el Conye.ntfon People's Party de Ghana y otr.os -

que ya habfan nacido, como también los grupos polfticos nacio

nalistas, adquieren una gran fuerza en las colonias brit4ni--

cas. belga.s, francesas y portuguesas, cuestionando fuertemente 

la existencia de la administración colonial. Esto es visto por 

Holden Róberto y por ello decide capitalizar la situac~6n ade

cuando hip6critamente los objetivos de la organización a su -

mando (ésto ·de palabra iinicamente, ya que al entrevistarse con 

dirigentes africanos como vamos a ver m4s adelante; les habla

ba de su programa revolucionario). De esta manera, se dirige a 

Kasavuvu el cual por medio de Adoula le consigue un pasaporte

congolés con el nombre de Rui Ventura. Asi con •ste nombre, Ro 

berto viaja a Acera ~n donde con una carta de recomendaci6n di 

rigida a Kwame Nkrumah y que habfa obtenido en Leopoldville, -

visita al presidente ghanés r&pidamente lo ~signa al Dep~rta-~ 

mento Africano de Asuntos Exteriores de Ghana. 

Estando aquf, el dirigente de la UPNA se convierte -

en el confidente del consejero personal del presidente, George 

Padmc:•e. Tienpo después, Acera es postulada como sede de la -

Primera Conferencia de Todos los Pueblos Africanos para lleva~ 

se a cabo del 8 al 13 de diciembre de 1958. Inmediatamente, al 

ser reafirmada como sede, los altos dirigentes del gobierno 

ghanés comienzan a enviar invitaciones a la mayor parte de las 

organizaciones nacionalistas del continente y una de ellas fue 
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presentada en Acera a Holden Roberto como presiden:te de la --

UPNA .. 

Durante la Conferencia en donde se estable~1~ron con 

signas tales como "colon1a11stas fuera de Afr1ca". "Africa de..: 
be ser libre". etc •• Roberto oye con·atenci6n a los'distintos

ora:dores y en los descansos trata de estar lo mis cercano po~i 

ble a Sékou Touré de Guinea. quien era el centro de atenc16n -

al ser 11der de una del egaci6n representante de uno de 1 os 're-
. .. . 

cientes patses independientes de Africa. obetenida dos meses -

antes y que estaba en la espera de aceptaci6n comó miembro de

las Naciones Unidas. 

Ante esta situaci6n, Holden Roberto decide hacer fa

vorable a ~1 los aconteci~ientos de la Conferencia con el pro~ 

p6sito de darse publicidad polltica. En dfas posteriores a la

inaguraci6n de la reuni6n. y estando en sesi6n, hace circular-· 

un comuniC:ado en donde anunciaba que desde ahora en adelante -

la Unión de Pobladores del Norte de Angola pasar'ia a 11amarse

Uni6n del Pueblo de Angola (UPA). Tal hecho no era o.tra cosa -

que. como ya habta dicho. adecuar el s~puesto programa de la-

organizaci6n .a l~s acontecimientos que estaba viviendo Africa

en esos momentos. y en ellos. Roberto veta la real fzaci6n de -

sus a•biciones puesto q·ue al cambiar el. nomb_re. del grupo por -

el. presente. éste hacta entender .al 11 armarlo ast que represen 

taba a toda la poblaci6n angolefta y no únicamente a la del no~ 

te. Es indudable que con ~sto consigui6 engaftar a algunos ltd~ 
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res revoluc1on11rios como Sékou Touré, quten >'ª tarde se dio .;_ 

cuenta de la mentira de que habta sfdo objeto por parte del .d! 

rigente de la ahora UPA, pero no obstante ésto, lo ayuda hasta 

antes y poco después de formado el PNLA en 1962, 

Con anterforidad a la real 1zacHJn de su viaje de. Le!!_ 

poldville a Acera, Roberto habfa recibido una carta (que ya.~

mencioné) de su benefactor el director de la CAA, en donde le

decta que no era prudente hablar por el momento de la for111a--

ci6n y consolidaci6n dei Reino de Congo, pero que era esencial 

que viajara a Nueva York. Sin embargo se le presentaba el pro

blema de no tener dinero para hacer el viaje, y adem&s, los Ei 

tados Unfdos daban visas de entrada al pafs Onicamente a pers!!_ 

nas que tuvjeran pasaporte de un pats africano independiente.

Por tanto, esta fue la raz6n por la· cual trat6 de llamar la a

tenci6n de Sékou Touré ~n la Conferencia. "Eventualmente cons! 

guf6 las buenas simpatfas de los representantes de Guinea y 

cuando la Conferencia 11eg6 a su fin en diciembre 13 y sus d~ 

legados comenzaron a dejar la hospitalaria Acera, la delega--

ci6n de Guinea vo16 a Coriakry llev&ndose al ·antiguo presidente 

de la UPNA, y ahora de la UPA Jose Guilmore" (2). Ya en Cona-

kry, Holden Roberto se dio cuenta que habta hecho una buena --. 

elección y dado el paso correcto para obtener su pasaporte y -

viajar a Nueva York, ya que el presidente Touré tenfa gran si~ 

patta por todos aquellos dirigentes de organizaciones que que

rtan luchar por la independencia de Africa, y en ese concepto-
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tenf~ a Roberto s1n s•ber que pertene~fa al. grup~_de personas 

demag6gicas que hablaban de luchar. por· la 11beraci6n nacional 

pero s61o para su benef1c1o personal. 

Ante ésto. rlpidamente se convierte también en el -

confidente y gran am1go del Presidente de la RepObl tea de Gu! 

nea. y en consecuencta. en septiembre de 1959 la Misi6n de _..; · 

Guinea en Nueva York, recibe a un' nuevo •ie11bro en su planta

de trabajadores portando un pasaporte diplcnltico. 

Un Mes· después, el 26 de octubre, Sékou. Touré hace

una visita oficial a los Estados Unidos en donde visita a al

gunas de las mls importantes ciudades y el 5 de novimbre 11!, 

ga a Naciones Unidas para decir un discurso ante la Asamblea

General. All'I, la representación pennanente de Guinea en las

Naciones Unidas sostiene una conversaci6n con su presidente -

sobre el buen trabajo desempei'iado por el nuevo miembro, sin -

sospechar que éste estaba entablando-contacto con la Agencia-. 

Central de Inteligencia de Estados Unidos durante este tiem-~ 

po. 

Una vez que Roberto se pone de acuerdo para servir

ª la CIA. notifica a la representaci6n permanente de Guinea. -

que hab'la decidido regresar al pafs porque su presencia en el 

continente africano era de vital importancia para la UPA. As,. 

los pninct'pales d.el Partido Democráttco de Guinea se ponen de 

acuerdo con él y ~n enero de 1960 regresa a Conaky.Por esas -
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fechas. una delegacHln del pats se estafla preparando para par

ticipar en la Segunda Conferencia de Todos los Pueblos Afrtca~ 

nos a celebrarse en TGnez.-y Holden Ro6erto es fnclu1~o en ~-

el la .. En la inaguract6n de la reuntOn. la delegacfOn del MPLA

fue presentad.a junto con la. organtzacHn dfrtgfda por Rof>erto, 

A'qu f. Jo se Gu 11mora ca111b fa su n<11 bre por el de Ho 1 den Roberto

que en palabras de Ortiz Garcfa. "es decfr, que Holden Roberto 

es el nambre f1cttcfo con el cual Guinea lo present4 en la 

tribuna de la Conferencia de. Todos los Pueblos Africanos en T-ª. 

nez en 1960, y en ese propio ano. por el mes de abril. fue re

comendado a Patricio Lum1111ba" (3}, Con ello. y con este nueyo

nombre. empieza a operar en Afr1ca e Incluso se le registra -

asf en la ~ista de agentes de 1~ CIA. 

Durante los d,as que dura la Conferencia, la delega

ci6n del MPLA inyita a Roberto para sostener una entreyista en 

el hotel en que se encontraban hospedados con el prop6sito de

ver la posibilidad de lograr un. frente unificado; invitaci6n -

que éste·acepta. En ese encuentro, fl se 111antuyo ffnne en las

instrucciones que habfa recibido por parte de la CIA du~ante -

su estancia en Nueva York. Argu11entaba que era prematuro 11 e-

gar a la unfffcaci6n, ya que su organfzaci6n era netamente a •. , 

frfcana mfe~tras que el MPLA fnclufa en su formacf4n a mula-

tos y pobladores blancos contra los cuales supuestamente lu~~· · 

chaba. Estos fueron los tfrm1nos en que se 11ev6 a cabo la e~ 

trevista y primer fracaso del MPLA por lograr la unfficaci6n-
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angolena. términos que en particular dejaban ver la carencia ... 

de una base te6rico f1,,.e. asT como de proqr.amas pol ftfco.s, a

la que se le aunaba las relactones de Roberto con la CIA para

logr:ar .sus ambicfones propósftos. 

Al teratnar la Conferencta. Roberto regresa a Cona~

kry y ptde a los 11deres de Gatne• una carta de recomendacfdn. 

que al conseguirla. la envia • los altos fancionarfos d~l Mov! 

•fentó Nacfonal CongoJE_s. prfncfpal11ente a Patrfcfo Lumumba. -

sol fcitando ayuda para su grapo pol ftfco. Para ese entonces, -

elfuturo de Zafre se encontraba a unos pasos de logar la fhde

pendencia y Estados Unidos acababa de nombrar a Clare Hayes -

Timberlake como ~bajador en el Pafs. Asf. Roberto presagiando 

el futuro. pocos ·dfas despuis de la procla111acfdn de la fndi!pen.. 

dencfa del Congo Belga vuela a Leopoldville donde se entrevis

ta y mantf~ne buenas relaciones a partir de entonces con los -

principales dirigentes. e incluso. un miembr·o de la reciente-

mente _abierta embaJad~ norteamericana re aconseja hablar en -

términos amistosos con Vfctor Nendaka. quien ocupaba el cargo

de seguridad en el nuevo gobierno, asimismo con kandolo y Mob~ 

tu. 

Como vemos, hasta aqufya se estaba configurando la 

alfa·nza que posterfol"JDente surgir1a: Zafre/Estados Unidos/ - -

FNLA. y que se acrecenta con el asesinato de Patricio lurnumba

al empezar 1962. 
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Mientras A$to sucedfa en Z~tre, pocos meses despufs, 

H~lderi Roberto prete~de reorgantzar a la UPA p•ra d~rle un as. 

pecto mis fonnal creando un C1111ité de 'Gol>terno const1tutdo en .. 

su mayorh por sus partentes. y al mfsmo tte111po, fortalece. sus 

lazos con Zatre ·al dtvorctarse de su prtmera esposa .quien· per

tenecfa a la trfbu bakongo para casarse con una prtma de Mobu

tu. A p•rtir de aqu,, la relaci6n Mobutu-Roberto serfa una ma~ 

cuerna para luchar contra el movimie~to revolucionario de Ne-

to. 

En el· capftulo anterior tocante al apartado referen

te a la independencia de Angola, se manejd la 1ntervenci6n de

Zaire en ésta. raz6n por la cual pasaremos a estudiar. el por -

.<tuéde ella. Comenzaré por decir ·que, el problema se circunscrf 

be en un principio ~1 derrocamiento de Lumumba y de todos sus

seguidores por parte de Moise Tshome y el mismo Mobutu, quie-

ne~ crean ~n gobierno al servicio de los intereses neocolonfa-

1 es. Desde esta perspectiva. los intereses zairefto~ se convie~ 

·ten en intereses de las potencias de iste tiPOi y especffi~a-

mente de los Estados Unidos. que dada su polftica anti-comuni~ 

ta pretendfan eyitar su expansi6n en el !rea •. A dectr de Fa--.;. 

bien Adonon, • ••• Íos detentores del poder zairefto y los alia

dos internacionales. en un principio, temieron que el Zaire -

"quedase convertido en un emparedado" entre una Angola libre -

dirigida por el MPLA y la RepGblica Popular del Congo. de in-

el inaci6n marxista. Este problema vital de supervivicencia ex. 
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ptJca por quf el rfg_itDen del Za1re. no contento con prodtg11r -

un apoyo sustancfal a Roberto. organfzO una fntervenctOn mas1• 

va y directa en Angola con sus propias fuerzas ar11adas,y con -

la gran ayuda en eqüipos •ilitares puestos a su dfsposfci4n -

~orlas potencias europeas y los Estados Unidos• (4). Ademfs.

era notorio que al trtunfar el "PLA la tilfluencfa polftica de

los Estados Unido5 no s41o se Yerta truncada en el Africa aus .. 

tra_l. sino que ta•bifn sus intereses econCJwitcos. 111uy numerosos 

en el enclave de Cabinda y Na•Hita. 

Por su parte. el gobierno de Kinshasa, viendo ·que él 

era un medio adecuado para real izar las intenciones de· las 

fuerzas occid~ntales, conviene con !stas para inte~enir en el

coilflicto angolefto ayudando al grupo de Roberto para tal fin.

y ese era el Gntco pnop6sito de Zafre para participar en la -

guerra: ganar la simpatfa de sus benefactores econ6mfcos y po-

1 fticos "que tanto le habfan ayudado para sacar adelante al -

pafs". ya que no se puede decir que en lo particular éste tu -

viera intenciones para explotar econO.icamente hablando a Ang.5!_ 

la, dada su posfci4n de pafs subdesarrollado fnnerso en una C!. 

da vez ~4s intensa fnversiOn extranjera directa (ente 1968-73-

se da la multiplfcacf6n de los contratos de asistencia t~cnf•

ca; transferencia de la red de coiiiunfcactones y demis servi.;.;.

cios del Estado a manos de empresarios privados, en su mayo-

rfa extranjeros¡ la casi nula parttcipacHln del Estado en las

empresas dedicadas a la explotaci4n de yacimientos minerales -
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y; para rematar. el paso a un segundo orden de los comercian~~ 

tes y hombres de negocios zatreijos}, Por otro lado~ las auto~! 

dades de este pafs al decir de su fnter~enct6n~ argumentaban ~ 

de manera simplista la defensa de sus redes de COlll-unicactcSn ... -

que tentan y tienen conexian con el e11:tertor, Sfn embargo~ co~ 

mo ya he dicho. hablar de intereses propios de Za1re es hablar 

de intereses extranjeros.puesto que al ganar el "MPLA le hubfe ... 

ra implicado la negaci8n al acces~ de sus productos por terri

torio angolefto, prfncfpalmente al colire, que era transportado 

por ferrócarrfl en la lfnea Benguela a Lobito para su poste-~

rior embarque hacfa los mercados europeos y norteamericano. Y

si nos percatamos que la operacian de explotaci6n de todo tipo 

de recursos naturales y de transportact8n estaban ( y est§n) -

en manos de empresas extranjeras, llegamos a la misma conclu-

si6n dicha. 

De esta manera. considero que el reconocimiento he-

cho por Zaire al gobierno de la Repablica del Pueblo de Angola 

en marzo de 1976, fue motivado a petici6n de los Estados Uni-

dos que ~iendo la dificultad para derrotar al grupo de Neto ya 

instalado en el poder. el 6nico camino que le quedaba era el -

de aceptar su reconocimiento para que al menos sus intereses -

econ6micos en Zaire (dado que los polJticos no habfan func1on~ 

do) no fueran afectados por el cierre de las redes de comunic~ 

ci6n. situac16n que habla sido planteada por Neto durante la -

toma de posesi6n como presidente. Astmismo. este hecho también 



126 

fue la causa por el cual el "Comi·té de los 40" suspende la aY!! 

da que con anterioridad se estaba dando al FHLA y UNITA, efec~ 

tuada a pr tnc tptos de 1976 y que v. eremos de ta 11 adamen te con - .. 

poster1or1dad. 

Pero siguiendo con la trayectorta, tenemos que en --

1 os momentos de organizar a la supuesta agrupacHSn se. suceden

los ataques del "PLA a la pr1si8n de Luanda. Imnediatamente -

despu~s. los dirigentes de la tIA que para ese entonces le es. 

taban pagando a Roberto la ~antidad de 10,000 d61ares mensua-

les por servirles, temiendo que la organizaci6n a la cual est!_ 

ban apoyando desapareciera si ~aber hecho algo que justificara 

su existencia, le piden realizar alguna acci6n para quitarle. -

la iriciat1ya al MPLA. De ~llo resulta la matanza de mestizos y 

blancos que no pertenec,an a la tribu bakongo. Su lema era: -

"muerte a blancos y mestizos". Al tr a Hüeva York para recibir 

nuevas instrucciones sufre una reprimenda por su "acci6n idio

ta", ya que el objetivo no era ése sino armar gru~os de la UPA 

para atacar los destacamentos del Movimiento desde el Congo, y 

se le confirmaba que un cargamento de armas y municiones le s~ 

ria enviado para realiz~r este verdadero prop6sito, 

Con ello, para Varela Barraz~. • ••• UPA habfa l~Dzado 

sus primeros ataques en los distritos de San Salvador, Bessa-

Honteiro y Bembe (habitado por bakongos). Este primer ataque -

(segun.do si se-t0111a en cuenta la masacre) se realizl'i contra la 

voluntad de un importante sector del partido, encabezado por -
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EllllÍlanuel Kuz1nda, que confiaba alin en la posibtl 1dad de llegar 

a un acuerdo pac,ftco con las autoridades portuguesas" (5), T!. 

les fricciones .no fueron tomadas· en cuenta por loberto ya que., 

segula con fervor las instrucciones de sus "jefe" norteanieric!_ 

nos~ las cuales lo ~levarfan a tener dtvtstones al interior de 

su organizaci4n en 1965 cuando Alexandre Taty pretende crear ~ 

na ·junta mtlttar para sustttuir a la posterior fonnaci4n del -

. GRAE. 

Para mediados de 1961, conoce a Irving Brown quien -

habfa sfdo agente de la CIA en Grecia a principio de los 40, y 

ahora e~taba cargado de una importante misi6n.de espionaje en

Africa. Este le aconseja a Roberto fr a Tuntcia donde el go--

bierno de Túnez estaba adiestrando mil itannente a un grupo de 

j6venes. para que se entrevi"stara con Ahmed Tl i·ti. Secretario. 

del Tratado de Uni6n Tunect, el cDal le deberfa presentar a un 

cubano ~ontrarevolucionario y agente de la CIA llamado Carlos~ 

Kassel. que junto con Brown lo motivar'ª" para cambiar. el nom

bre de la UPA por un que sonara m!s "revolucionario". 

También por consejo del embajador norteamericano en-

Zaire, Roberto establece otras organizaciones compuestas por -

jóvenes. entre hombre y mujeres• para entablar contacto con o~ 

ganizaciones internacionales de carScter polftico qu~ estaban

bajo control de Estados Unidos y especfficamente de la CIA, ya 

que de esta manera podrfa recibir mSs ayuda financiera y fort~ 

lecer su organización. A principios de 1962, pensando que la ~ 
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nificacHn de varios. grupos pol ft1cos ·formados· por bakongos h!. 

rta mayor el •ont~ de la ayuda. se pone. en contacto con un gr~· 

po.~e refupiados angoleftos en el Congo que antes de constituir 

el· Partido Democratico de Angola _se hacfari 1 lamar Al fanza .de -

Refugiados de ZOllbo. para constitutr el llamado Frente Nácto-

nal para la Ltberactiln de Angola, 

A los pocos d'as. el 5 ~e abrtl de lg62 0 anunciaba

la ~reac1iln'del Gobterno Revoluctonario Angoleño en el Exilio

(GRAE} con sed~·en Leopoldville. •La polftica ~eguida por FNLA 

y por consfguiente por GRAE. no y~ a ser diferente de la del -

extinto UPA. Se sigue manteniendo como un grupo tribalista. A

partir de 1968 0 cesa sus actividades armadas contra los portu

gues·es. sin expf1caci6n alguna. intentando llegar a un di&logo 

con las autoridades ••• " (6). Sin embargo. considero que la. an

terior citá de Yarela Barraza dejar ver el engaño por parte -

del FNLA a_ la optnHn pdblica. ya que. al igual que la · UNITA -

. nunca pele6 con los portugueses •. y si lo hi.zo fue en común a-

cuerdo con ellos para dar. a entender sa proyecto revoluciona-

rio que nunca ex1stfi5. 

Dicho-10 anterior. en esta etapa se dan los primeros 

contactos del grupo de Roberto con China Comunista. cuya ayuda 

a la organizaciiln y sobre todo a la UNITA la argumentaremos en 

el apartado sig~fente, Asf. pero el supuesto programa revolu-

cionario del FNLA no enganarfa a los miembros·de la Conferen-

ci~ de Organizaciones Nacionalistas de las Colonias Portugue--
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sas (CONCP}, puesto que al JJQlllento de esti.l>lecerse el GRAE • .. 

e.1 .11 tsmo 5 de abrfl su.· pres fdente 1 o cu·acterf za · c0110 un tfte. 

re y como ·una fanfarronada de los tntereses coloniales .portu~ .. _ 

gueses. Y sus razones ten,an. ya que al constttu1rse la Conf"e

rencta de los grupos tnY1tados pa,.a parttctpar fue iste cuando 

a.an se llaaaf>a UPA. pero que al rio tene,.. la tntencfd~ cie lu-".'. 

c.har. por la tndeperidenc ta s f no fn feamente por svs. intereses,; -

rechaza la invftacf6n. Incluso el 11tS11to HPLA hace p0bl1co su 

no reconocf!llfento a este gof>ferno en el eztlto. ya que argume~ 

taf>a haber estado formado sof>re una base antf .. popular. 

En 1963. la recientemente formada Organizacidn de U

nidad Africana (OUA) reconoce al FNLA. cano ·Gnfco y autlntico-

representante del pueblo angoleilo, Al respecto. el mismo Sékou 

Tourf nos dfce las razones: "; •• As' fue lanzado Holden por la-

..,.RepOblica de Gutnea. En la constituct6n de la OUA eramo_de los 

que en·~a~o de 1963 habfan sometido un ~royecto de resoluci6n~ 

relativo a· ta ayuda de todos los Estados independientes a fa-- 1 
. . ··' 

vor de los 111ov'fm1e.ntos de lfberacfOn (..',).Verdaderamente deb,!_ 

mos confesa!" qu·e nosot·ros mfsmos ·fuimos yfcttmas de la super-

cherfa. Es asf que con nuestra f~tervenci6n el GRAE fue recon~ 
.-,. . 

cido.eli 1963 ·por el COJ11fti! de ·Uf>eractOn de la OUA y Holden R.!!_ 

berto. considerado como jefe de Estado. pudo sesionar como tal 

en la OUA" (7), 

Desde mt propfo punto de v1sta. consfdero 'que el re

conocf111fento stn la ayuda deSfkou Touf'e jam.ls huf>tera sfdo ·l.!!_ 
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grado. yl que CO!llO h•os vtsto el 11encion11do Pr!J9ra111a del 1HLA 

etendta a un pro,,,ecto trtbal. y. por cons.tgutente al igual que-

1• UNITA. no estaba domfnanado en ese J11omento n1 a lo. largo de 

su trayecto.rta hasta su desapart~tan en 1976~ gran parte del -

territorio angoleflo, Meinh. resta decir que tampoco ningiJn 9!!; 

b1er_no afrtcane revoluctonarto e pf'egreststa lo reconoce, a e!_ 

... ~epct6n del zafreflo que junto .con el Astshn.te del Secretarto

de Estado para Asuntos. Afr.fcanos de Estados Unidos'.1 lllennen G. -

·lftl lfa•s. conYenc.teron a Tourf pare itue ayuda?a al FNLA en su

reconoc fl9 tento. 

Cuando en 1964 tos Estados Unidos nombraban un nuevo 

embajador en Zatre. al mismo tfempo Ro~erto contrataba a Bern 

hardt Menhertz. un ~eterano de ta guerra de Yfetnam, con el -

prop6sito de .01'g1ntzarle sus fuerzas armadas, Al poco ttempo .

fste se hace c011andante de sus. destacamentos y ocupa un· cargo

en las relaciones exteriores de la organfzac16n, Asimismo. los 

:11rupos 11111 itares dirigidos por t!l comienzan a operar en la --

frontera entre Zatre y Angola con el ffn de evitar que las t-r!?_ 

pas del MPLA llegaran a la parte norte y el sur de Cabinda; t~ 

. rrttor1o tiste' canteo se podrfa decfrl controlado por la orga

nizaciOn de Holden Roberto, 

Un afio despufs. en junto de 1965, como ya habfa men

cionad.o, se da el primer 1ntento de Alexandre .'Ta ty para crear

una ~unta •tl ttar ~ue viniera a remmplazar al GRAE. Este pers~ 

naje ocupaba el puesto de Ministro de Armanentos de la organiz~ 
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ci6n y habfa sido encargado de negociar cientos de toneladas de 

armamentos .con uno de los estados del Maghreb, Stn embargo, de

siste del cargo cuando se da cuenta ·que Roberto en lugar de ver 

el manejo del grupo. se la pasaba en viajes de placer argumen-

tando negoc~ar ayuda para éste; razan por la cual pretende eje~ 

citar lo .anterior, Tales propchttos no ttenen éxito, puesto que 

las fuerzas de seguridad de Kinshasa al •ando del gobi~rno de • 

l.\doula, lo impiden. 

Ya teniendo la anterfor uperfencia • y tratando de e

vitar que se repitiera. Roberto manda a Rosario Neto Vice-pre

sidente del GRAE para intentar organizar a grupos de exiliados

Y refugiados pertenecientes a las tribus mbunda y chokwe que se 

~ encontraban en el distrito de Kwango, Allf, ~ste instala perso

nal de la organizaci6n conjuntamente con oficiales ~airenos. Al 

ver la dificultad para lograr la adhesión de estos grupos, se -

~reata (aunque ya desde mücho tiempo atrás, pero no lo recono-

cfa porque Roberto le hab'ia prometido un puesto importante al

logro de los objetivos) de lo falso del proyecto de Roberto y -

comienza a criticarlo; cr'itica que le yaldrTan el arresto en 

1969 en un campo de concentraci6n. del FNLA a las orillas de 

Kinshasa. 

Mientras tanto, segOn John Marcum, "el principal ese~ 

nario del FNLA en sus actividades militares continuaba siendo 

el norte bakongo -especialmente el "triángulo corrompido" del • 
arbolado y extenso campo de bessa-~onteiro y Bembe algunas no-, 
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venta millas al sur de Caxito- " (81, Para ese entonces, la 

OUA daba preferencia en su ayuda al MPLA, ya que el Secretario 

General Diallo Te111 junto con otros ofictjl~s de la misma, -• 

hac1an responsable a Roberto de la continua desuni6n en Ango-

la. Con ello, el jefe del FNLA declaraba que la asistencia de

la ÓUA para c~n su grupo oolftico era insignificante~ y ya pa

ra 1968 la corta definitivamente. 

En 1972 y 1973, como el FNLA se reorganizaba bajo tu 

telaje zairefto y se le incorporaban grupos separatistas del 

MPLA, la OUA decide no considerarlo más COJllO un grupo polftico 

que luchaba por la independencia del pueblo angolefto, sino más 

bien como un grupo al servicio de los intereses neocoloniales. 

Si durante los 1ntcios de la organtzact6n, Esta había recibido 

cierta ayuda de algunos pa'fses afr"icanos pro-occidentales como 

Túnez, Marruecos y Costa de Marf11, y con el descubrimiento de 

sus v'fnculos con la CIA los hab1a perdido, para recuperar esas 

relaciones que le redituaban una ayuda financiera aceptable, -

comienza a maquinar una polttica basada en la diplomacia para

lograr tal objetivo. 

Ella la inicia en julio de 1972 en Argelia, la cual

en 1968 habta ayudado al MPLA con armamento de un valor aproxi 

mado de 300,000 dOlares. La justiftcac16n para realizarla se -

le presenta con la supuesta participaciOn del grupo en las fe~ 

tividades conmemorativas del décimo aniversario de la indepe~ 

dencia hechas por el gobierno argelino, y la intensifica en no 
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viembre del mismo ano cuando el presidente Mobutu junto con - -

los presidentes Kaunda. Ngouabi y Nyerere, pretendiendo lograr

Ta unificación de los grupos polfticos partici~antes en la gue

rra angolefta, visitan la base militar de Roberto en Kinktizu. -

Desde ese momento las intenciones de Mobutu, en particular,eran 

obvias puesto que párecerfa ilógico que un dirigente pro occi-

dental como él buscara la unificación a sabiendas que el grupo. 

al que apoyaba llevaba las de perder al no tener un apoyo· popu

lar. Per~ aquf la expl~cación resulta rasonable, ya que un ano

atrás éste se habfa entrevistado con autoridades norteamerica-

nas· que 1~ habfan aconsejado motivar la unificación, para que -

de esta forma, el triunfo del FNLA junto con el otro grupo que

le favorecia resultara más fácil. 

Estos serian los encuentros introductorios para los -

posteriores que se darfan en 1974, de los que hablaremos más a

delante. y que les resulta favorable con la posición del gene-

ral Spfnola dentro del Movimiento de las Fuerzas Armadas en P.o!. 

tugal. puesto que cont~ban con un imprevisto nuevo aliado que -

les ayudarfa en sus planes. 

Para 1973, Roberto visita en dos ocaciones la ciudad

de Dar es Salaam. La primera de ellas las realiza en mayo cuan ... 

do acompafta al presidente Nyerere de la cumbre anual de la OUA

que se habfa llevado a cabo en Addis Abeba a ésta~ y donde se-~ 

entrevista además con Kaunda y Mobutu. quedando en acuerdo pa. 
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ra reunirse poster1ormente en K1twe (Zambill); reuntón que es -
celebrada y a la que le seguirfa otra flecha en Bukavu '(Repúbl! 

ca del Congo) en julfo de 1974 entre los prestdentes Mobutu, -

Kaunda, Ngouabf y Nyerere, y a la que asfsten Agostinho Neto -

y Holden Roberto, también con el propósito de lograr la unifi

cacf6n angoleffa. La segunda yfstta de Roberto a Dar es Salaam

ocurr~ en julio, cuando después de participar.en una reuni6n. -

tripartita entre Tanzania, Zaire y Zambia realizada en Lubum~

bashf, la vistte por cuatro dhs a efecto de una invitaci6n de 

Nyerere para ponerse•de acuerdo e instalar una oficina de la -

organizacf6n en la citada ciudad, abrifndose una nueva etapa -

para el FNLA con respecto a sus relaciones exteriores. Como --

~\ ·~ consecuericia de lo •ntertor. en agosto Roberto se entrevista -

con el Secretario General de la OUA, Nzo Ekangakf en Kinshasa, 

a peticfón del presidente de Tanzanfa cuyas infuencias lo a~~ 

da~tan para enviar una delegación a China con el propósito de

sol ici tar apoyo financiero a ésta. 

Este apoyo serfa .la causa por la cual Cuba y la u,..;._ 

ni6n Soviética reforzar'fan militarmente al MPLA en 1974, Allf, 

Roberto y su delegación realizan un viaje de trabajo por ocho

dfas en los ·que, ~nvftados por la Asociación del Pueblo chino

para la amistad con los Pueblos de Pafses Extranjeros, visitan 

centros militares, industriales y agrfcolas de Pekfn y sus: al~ 

rededores, as f como Canton y Sfia ngha i. Pero l•c ·mas importan te,. 

para el FNLA fue el establecimiento de relaciones amistosas -

.] 
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entre Roberto, el Vice-ministro de Asuntos Exteriores Ho Ying

Y el Vice-presidente Teng Hsiao-ping, que lo hacen regre~ar a

Kinshasa con Ja promesa de una ayuda considerable que meses 

después se llavarfa a cabo. 

A los pocos dfas de su exitoso ~faje por China. vu~ 

la a Bucarest para entablar plltfcas c~n el presidente rumano

NiColas Ceaus~scu. En una declaraci6n conjunta llamada de "co~ 

peración y a•istad" cele&rada entre el FNLA y el Partido Comu

nf sta Ruma no con f'echa del 21 de enero de 1974, siguiendo 1 a -

polftica de los altos dirigentes chinos los rumanos también -• 

prometen asistencfa militar y financiera al hasta el momento-

considerado 11ovimi en to anti -comunf s ta. "De regreso a Za f re• en 

marzo 17, en las ceremonias hechas por el décimo tercer aniver_ 

sarfo del levantamiento en el norte de Angola, Roberto an_unc.f!_ 

ha Ja· promesa conjunta de la muy "especial ayuda" china y ru

mana~ayuda destinada para dar 11 la lucha angolella un nuevo em

puje" (9). 

Sin embargo, la Rrincipal y el grueso de la ayuda al 

FNLA se dar& en 1975, y especfficamente después de realizados

los 'Tratados de Alvor en enero. Dicha ayuda es envia por los -

Estado Unidos teniendo como intermediario a Zaire. Como revis~ 

remos más adelante, ese mismo mes el "Comité de los 40" acuer

da permitir a la CIA proveer clandestinamente al grupo de Hol

der. Roberto la cantidad de 300,000 dólares .. Por tanto, pasare

mos a estudiar el m6vfí de Estados Unidos para realizar esta -
acci6n. 
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Para empezar. la causa princi11a1 para ayudar finan-

cieramente a los grupos polftfcos de manifestada tendencia an

ti-comunista es precisa•ente eso: luchar contra la expans16n -

comunista en aquellos territorios o Sreas que. a partir de la

guerra frfa. pasaron a lla•arse zonas de inflúencia de cada u

no de los 1 fderes de los distintos bloques de poder participa.!!. 

tes en ella (Estados Untdos y Untan Soyiftica}. Ade•&s. cabe -

recordar que la polftica nortea•ertcana .fíacfa Africa ilabfa si

do configurada. st no de hecho st indirect-ente. desde la 

creaci6n de los Catorce Puntos de Vilson. en donde se hacfa p~ 

tente el interés econ&ifco buscado en ella con el prop6sito de 

lograr la apertura de nuevos 111ercados para sus productos. Asi

mismo, -considero que este nuevo interfs al que se le aunaba el 

polftico con mayor fnfasis una vez ocurrfdo el conflicto de la 

segunda post-guerra. t•bifn fue la causa para 0ue en un mome!!_ 

to determinado apoyara la lucha de 1 iberaci6n de los pueblos -

africanos con el ffn de buscar nueyos aliados en su bloque he

gem6nico. Sin .. e•bargo. los hechos no ocurrieron como lo pla.,-

ne6. ya que pronto se dio cuenta que aquellos grupos polfticos 

que repetidas veces reconoci6 en el foro de Naciones Unidas c~ 

mo genuinos representantes de sús pueblos (el reconocimiento -

no lo hizo en forma des_interesada. puesto que con ello buscaba 

eliminar el dominto de naciones extranjeras sobre el continen

te y consolidar su posici6n econ6mica en fl, Esto por un lado. 

por otro, como ya dije la bOsqueda de seguidores a su modelo -

económico e ideo16gico). no sOlo rechazaban su sistema econ6mi 
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co y polftico sino que pretendfan destruirlo para instaurar el 

socialismo. 

De esta manera, debido a lo anterior, en oala~ras de 

Nzongola-Ntalaja, "debemos recordar, por principio, que fue 

Zaire, anteriormente _el Cong~. dond~ primero los Estados Uni-

dos probaron y perfeccionaron sus estrategias neocolonialis~-

tas para Africa" (10}, debido a que fuerzas moderadoras repre

sentadas por Adoula, Ileo. Kasavuvu, Mobutu, etc. eran la op •• 

ci6n p"ara determinar con el .nacionalismo radical de Lumumba, -

Mulele y Gizenga. y contener la expansiOn comunista en el cen

tro de Africa que prometfa influenciar a los territorios de An 

gola, Namibi~ y Sud8frica. 

Cabe destacar que los factores polfticos y econ6mi-

cos son elementos que configuran desde una perspectiva general 

la polftica norteamericana en Africa. y que van ligados el uno 

dél otro. Sin embargo, en lo personal la intervenci6n de Esta

dos Unidos en Angol~ obedece m8s a los primero, ya qué al suc~ 

der la guerra de independencia los intereses econOniicos en e--

1 la.~~ eran considerables puesto que s6lo la Gulf 0~1 Corpora~ 

tion era la mSs importante de sus empresas con apenas un capi

tal aproximado de 209 millones de d61ares hasta 1972. Y digo • 

fueron primordialmente polfticos porque Angola se consideraba~ 

un punto estra~fgico para contener la expansi6n comunista en -

el Brea y preservar el sistema capitalista mundial en Asta, 
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Propiamente. los intereses econ&iicos estarfan dado.s 

fuera de Angola• sobre todo en Africa Central y A frica del Sur 

constituidas co•O· las regiones mfs ricas en recursos minerales 

y principales abastecedoras del mercado norteamericano y de E!!. 

ropa Occidental. Esto serta la causa por la cual kissinger pr~ 

sentarfa al presidente .Nixon el proyecto conocido COlllO "Memo-

rahdum del Estudio de Seguridad Nacional", que al ser aprobado 

el 2 de enero de 1970 pasa a 1 lamarse Plan o Doctrina Nixon., ~ 

s1. Nixon lo reviste de un·carfcter -inentem.ente polftico, -

puesto que lo convierte en una estrategia de intervenci6n ind! 

recta con el prop6sito de que tropas pro-estadunidenses y org~ 

nizaciones internacionales sirvieran de intermediarios para -

mantener una situaci6n mundial favorable a los intere~es nor-

teamerican.os, sin que para el lo se tuviera (!Ue correr el ries

go de .1 legar a una confrontaci6n armada con la Uni6n Sovil!!tica 

dada u~a acci6n directa. Y .puesto que ya desde mediado~ de los 

60's, Zaire estaba ayudando para tal fin a los Estados Unidos. 

ahora con. dicha dóctrina se intensifica su intervenci6n en An~ 

gola sirviendo de puente para que los norteamericanos no lo h! 

cieran directamente. 

Estos son los motivos, desde un criterio personal, -

para que los Estados Unidos se decidieran a apoyar a los gru-

pos nacionalistas o reformistas de Angola y principalmente al

FNLA. 

Asf durante 1975, ademas de la ayuda otorgada en en~ 
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ro. se seguir1an una serie de ellas de c~~sid~rable importan

cia que pondr1an en peligro la situaci6n del MPLA como qrupo -

dominante en el conflicto; hecho que serS comprobado al ver el 

apartado de este grupo. Menci6n importante merecen los envfos

real izados al grupo de Roberto en junio por una cantidad de --

6.000 d61ares; un mes despúfs. el gobierno de Washington manda 

$25 1 000 para repartirse enire FNLA y UNITA. toc&ndole la mayor 

parte al primero de ellos y; armamentos entre aviones. tanques 

y municiones aportados el 15 de agosto. 18 de septiembre y to

do el mes de noviembre (11). 

Todo este apoyo fue utilizado por Roberto. una vez -

desaparecido el grupo al no poder con las fuerzas del HPLA~ p~ 

ra su enriquecimiento personal puesto que con él. di.versas --

fuentes aseguran que pudo establecer una cadena de farmacias -

en Kinshasa y el resto del pafs, gozando de todas las garan--

tfas y privilegios que le daba y que le da el régimen de Hobu

tu, 
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b).- Uni6n Nacional para la Independencia Total de Angola 

(UNITA). 

Una vez que hemos visto la trayectoria y objetivos del -

primero de los •ovimientos nacionalistas angolenos como 1o es 

el FNLA de Holden Roberto, pasaremos a estudiar al siguiente -

de ellos, es decir, la UNITA de Jonas Savimbi. Resulta 16gico 

sefta1ar que, como lo manifestamos al comienzo del apartado ant~ 

rior, 1~ posici6~ ~torgada at presente grupo polttico a revi-

sar obedece no tanto a su acercamiento a la categorta de movi

miento de liberaci6n nacional, sino más bien ál hecho de que -

todavfa permanece en el campo de batalla existiendo gracias a 

la ayuda que le presta la aún insistente Sudáfrica, con el pr.Q_ 

p6sito de dar marcha atrás a la revoluci6n implementada por el 

~PLA de Agostfnho Neto y seguida por el actual presidente de -

la República del Pueblo de Angola (RPA), Eduardo dos Santos. -

Cabe pues agregar, que todo cuanto se diga de este grupo polí

tico, será encaminado a la confirmaci6n del concepto que le h~ 

mos dado. 

Como todos sabemos, la UNITA tiene su fundaci6n en julio 

de 1966 por Jonas Malheiro Savimbi, luego de que Aste había -

ocupado el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores del GRAE, y 

de tener discrepancias con Holden Roberto que lo orillaron a 

tal acci6n, Sin embargo, al igual que en el apartado ante---

rior, considero más importante hacer una breve descripci6n del 
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origen y seguimiento de la vida de Savimbi antes de ing.resar 

al GRAE (dentro.del mismo FNLA) con el cargo que le fue a~ig

nado .• ya que estos acontec1m1entos nos dar§n la pauta para en 

tender el proyecto tribal y oportunidsta con el que surge la 

UNITA. 

Savimbi nace en B1E e1'3 de agosto de 1934 en el seno de 

una familia de prominentes.ganaderos pertenecientes a la tri

bu ovimbundu. Inicia sus estudios en una escuela de misione

ros protestantes de la cual obtiene una beca para estudiar m.!!_ 

dicina en Portugal, y luego debido a la represidn de la poli

cfa portuguesa contra estudiantes africa·nos, continOa sus es

tudios pero ahora de ciencias polfticas en la Universidad de 

.Lausanne en Suiza. Estando ahf, comienza a trabajar en una 

organizaci6n .llamada "Amigos Suizos de Angola" que le permite 

entrar en.contacto con un grupo de estudiantes angoleftos den~ 

.~~~ado Uni6n Nacional de Estudiantes de Angola (UNEA), 

En ese· tiempo, el MPLA tenfa cuatro anos de ser fundada 

y Savimbi tambi6n tenfa conocimiento de la existencia de una 

organizac16n llamada Uni6n del Pueblo de Angola (UPA) con se

de en Leopoldville. De tal manera que decide probar suerte -

en el cam~o polftico. Asf, segan Oleg Ignatyev, " a princi-

pios de 1960 las offcf nas del MPLA en Conakry. la capital de 

la Repablica de Guinea, recibe una carta de Lausanne escrita 

por el 1 icenciado Jonas Mal heiro Savimbi. En resumen hecho -
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por él, mencionaba su alta escolaridad profesional y decfa --

que estarfa de acuerdo en tomar un puesto principal. en eJ ~~-

~PLA" (12). Por su parte, algunos miembros del HPLA que se en 

contraban en Conakry, al recibir la carta les llam4 la aten--

ci6n las proposfcfones hechas por un extrano que nunca habfa -

estado en contacto con ·~1 movimiento de 1 iberaci6n angol efto, -

raz6n por la cual no iban a otorga~l~ un puesto •r1ncipal. 

Sin embargo, el movtm·iento. necesitaba gente preparada para que 

p~diera realizar sus· tareas en el extranjero, por lo que dan -

contestacicln a Savfmbi. A travfs de ella, envfan a 4!ste una -

forma para ser mie•bro asf como diversos folletos donde expli

caban su funcionamiento y objetivos, que se utilizaban general 

mente para enviar a peri6dicos y revistas con ideas progresf s

.tas en todo e.l mundo. Con ésto, se inicia la relaci6n entre 

Savfmbf y el Movimiento por medio de cartas, hasta llegar .a su 

fin cuando el grupo revolucionario, co~ el prop6sito de ~ntrar 

en contacto directo con fl, decide mandarle un boleto de avi6n 

Lausanne-Conakry; viaje que Savimbi rechaza argumentando 1 a in 

seguridad en el otorgamiento de su puesto y el boleto de regr_!t 

so a L11usanne. 

Asf, Savimbf permanece en Suiza pero no da m11rcha atr§s -

de sus planes oportunistas, que lo llevan a ofrecer sus servi

cios a la UPA. 

Utflfzando el mismo método, se pone en contacto con Hol-

den Roberto, quien sf acepta viajar a Lausanne para conocerlo 
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y ~lantearle los objetivos de la organizaci6n. Mediante su -

encuentro en e.sa ciudad, Savimb.i se di6 cuenta que Roberto no 

tenfa una organizaci6n s61ida pero que éste disponta de gran

des cantidades de dinero; que no habfa nadie en su grupo que 

tuviera un mfnimo de conocimientos te6ricos y; que realmente 

era un operador de poco tiempo con respecto a la· direcci6n de 

la UPA por estar mis entretenido en buscar apoyo financiero -

de los pafses europeos y demis que quisieran ayudarlo. 

En ese encuentro, Roberto le ofrece el cargo de Ministro 

de Asuntos Exteriores; puesto que Savimbi acepta ~uando en --

1961 es invitado a una conferencia de estudiantes celebrada -

en Kampala (Uganda), en donde -conoce a Tom Hboya en ese.ento~ 

ces Secretario General de la Uni6n Nacional Africana de Kenya 

(KANU), y que al hablarle de las conversaciones que habfa ob

tenido con Roberto, éste le plantea que deberfa entrar a la -

organizaci6n puesto que tenia buenas referencias {norteameri

canas) de ella. Inmediatamente después de terminada la conf~ 

rencia, le.escribe al jefe de la UPA diciéndole que acepta el 

puesto, y dfas m!s tarde llegaba a Leopoldville para ocupar-

lo. 

La primera tarea asignada por Roberto a él, fue la de 

asistir a la décima sexta sesi6n de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas celebrada en Nueva York con el objetivo -

de entablar amistad y contacto con las delegaciones partici--
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p•ntes. Durante su misi6n, dirigi6 algunos asuntos de la relA 

ci6n de Roberto con la CIA y se convenc16 que ld~ .Estados Uni

dos pretendfan hacer de fste el lfder ~el movi~iento de liberA 

ci6n en Angola; hecho que entraba en conflicto con sus inten-

ciones de conv~rtirse en el presidente de la UPA. 

Eri jul.io de 1964, durante la reunt6n de la. OUA y estando· 

presentes los je~e~ de estado de los distintos pafses africa-

nos asistentes, hace circular· una carta en la· conferencia pero 
. . 

que no es dada a conocer a los medios de comunicaci6n que se 

encontraban en ella. Sfn embargo 0 dflis despufs se corre el ry_ 

mor de que a travfs de fsta Savimbi renunciaba al puesto que -

ocupaba en el GRAE argumentando la ineficiencia del gobierno -

angolefto en el.exilio dirigido por Rdberto, y a su vez. denun

ciaba la vfnculaci6n de iste con los Estados Unidos y Zaire; 

A decir de Varela Barraza. "es indudable que estas acusaciones 

contra Holden Roberto. hechas por uno de sus colaboradores mis 

fntimos y que ventan a confirmar los rumores que circulaban al 

respecto, influyeron grandemen.te para que la OIJA retirara su -

apoyo al GRAE" (13); y como vermos en el apartado siguiente, -

reconozca al MPLA en ese mismo afto. 

Las razones para este hecho no son asf de simples. tienen 

un fondo mis complejo dado por el origen ovimbundu y las ambi

ciones de Savimbi. En particular. las causas que lo motivaron 

3 dar este paso fueron. en primer lugar, que el mismo compren-
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dió que sus planes quedarfan truncados al no poder 11 egar mis 

lejos dentro del GRAE. d~bido a la casi imposible ~ustituc16n 

de Roberto en la·direcciGn de la organización puesto que g 0 z~ 

ba del apoyo de Zaire y por ende de los Estados Unidos y; en 

segundo, 1a ~retensi6n de ~oberto para hacer de Angola un go~ 

bierno neocolon1al de la tribu batongo a la cual Savimbi no -

pertenec fa. 

H~cho antes de su denuncia ante la OUA, ya tenfa pensado 

hacerla en otros foros. Sin embargo. se daba cuenta que era 

peligroso para fl anunciar ésto estando en el puesto de f.lini!. 

tro de Asuntos Exteriores en Kinshasa, ya que podrfa ser ase

sinado al conocer todas las maniobras de Roberto con la CIA. 

Por ello, cons1der6 pertinente hacer la denuncia .en la confe

rencia de la OUA· celebrada en El Cairo debido i la lejanfa -

con la tapttal de Zaire y que lo ponta fuera del alcance de -

cualquier atentado; adem&s era su oportunidad para darse a C.!!_ 

nocer porque, si hasta entonces era ~n perfecto desconocido -

en Afrfca, este hecho podrfa llamar la atenc16n.de todos los 

pafses del orbe y su nombre ser recordado en ellos. 

Despufs de ésto, algunos dirigentes del GRAE simpatizan 

con su posici6n y tambifn anuncian el rompimiento de relacio

nes y cargos con ªsta. Fidelino Loy de Figueiredo, uno de -

los que siguen al futuro jefe de la UNITA y que era el repre

sentante de la organización en Viena, anunciaba en una cart~ 

enviada al FNLA que "la renuncia del ·Ministro de Asuntos Ext.!_ 
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riores del GRAE, Jorias Savimbi, deja ver muchos hechos que, 

bien examinados. enfatizan la tr,gica situaci6n de 1~ revolu-

ción angolena de hoy( •.. ) Nuestros lfderes en Leopoldville -

derrochan enormes cantidades. Nuestro jefe del partido y lf-

der del GRAE derrocha lujo en un carro último modelo •. Cada mi. 
nistro tiene un carro a su disposición mientras que l~s a11a-

dos ·agonizan de 1nanici6n. Algunos bancos extranjeros tienen 

grandes cantidades a nombre de nuestros lfderes que son hurta

das al pueblo" (14). 

Poco tiempo despufs. el 12 de diciembre de 1964 los prin

cipales periódicos africanos publican el llamado "Manifiesto -

de los Amigos de Angola" (AMANGOLA) en el ~ue se est~blecfan -

los principales puntos de polftica y de acción a seguir. Di-

cho documento era firmado por una veintena de angol~nos cuyos 

nombres nunca antes habfan sido ofdos pero que a la cabeza de 

ellos se encontraba el nombre y firma de Savimbi; y que procl_!; 

maban en forma demagógica la cooperación con las dem&s organi

zaciones polftico-mtlitares que buscaban lá independencia de -

Angola, ya que "un buen angolefto nunca debe matar a otro ango

leffo". A partir de ~ntonces nunca m's se volvió a oir del su

puesto manifiesto hasta despuh de la cafda de Caetario y su r! 

gimen dictarot1a1 en Portugal. Del mismo modo. Sav1mbi no se 

volvió a aparecer en la escena polftica del pafs hasta la fun

dación de la UNITA en julio de 1966. Se cree que entre 1964-

1966 su desaparición obedece a la bOsqueda de un adecuado com-
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prádor a quien pudiera ofrecer sus servicios. y. como veremos 

~·as adel•nte. 1~ fundacian de la UNITA estarf dada por con-~ 

tr1buciones privadas con el prop4sito de abrir un frente nue-

. YO en el este de Angola para luchar contra. SU enemigo princi

pal: .. el MPLA que ya pára ·entonces habh procla-mado la· revolu

ci6n socialista de_l territorio en sus objetivos a seguir. 

E~ estos dos aftos. y antes d~ anunciar la creaci6n de la 

UNITA. se dedica a visitar aquellos pafses que pudieran pro-

porcionarle ayuda f1na~ciera a parte de las contribuciones -

privadas .mencionadas. Debido al rompimiento con el FNLA que 

aparentemente hac1a ver a Savimbi como un auténtico revoluciQ_ 

nario 0 cuando éste acude a. Ben Bella para que le otorgara su 

apoyo. el presidente argelino no vacila en d8rselo e incluso. 

~e financfa ~n viaje a.China pa~a que se entrevistara con el 

presidente Mao TsepTunf y el Primer "inistro Chou En-Lai. En 

ese encuentro. las personalidades de China Comunista le mani

fiestan que en ese momento no podlan proporcionarle ayuda fi

nanciera. pero en cambio le proponen adiestrar a algunos de -

~us mejores hombres para que sirvieran de soporte en la "ge~

nuina lucha del pueblo de Angola". como ellos le llamaban. 

Savimbi también visita a Corea del Norte y Vietnam del Norte 

en donde, en ésta a1t1ma. tiene un encuentro con el general -

Vo Nguyen Ctap. 

De vuelta a Argelia, su arribo coincide con la visita --
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del Che .Guevara a este pah y con el cual se entrevista. Sin 
. . . -

embargo, de el la. no se llega a ningCJn acuerdo debido al en--.., 

cuentro quy dfas despuAs tienen Guevara y Agostinho Neto y -

que da por. ~esultado el apoyo de Cuba al MPLA, ~ujos motivos 

esdt1diaremos en. el apartado siguiente. 

Pero, haciendo caso de la propuest~ de los dirigentes. -

.chinos enilfa un grup.o de sus seguidores para tomar un curso -

militar en ella, mientras que il regresa a la Uni~e~sidad de 

Lausanne con el prop6sito de terminar sus estudios. El hecho 

de enviar a sus seguidores a China hace, que seglln Varela Ba

rraza, una vez establecida la UNITA aparezca " •.. como un mov~ 

miento revolucionario so~ialista y pro-maoista, con control 

real en amplia zona angoleila" {lS). Tal cuesti6n consider6 -

que debe tomarse con cautela, ya que en ninglln momento. como 

1 o vamos a i.r corroborando• 1 a UNI TA 11 ega a controlar una -

gran porcUln del territorio angoleilo, si acaso. Asta se cen-

tra en la regi6n sur habitada por los ovimbundu en los cuales 

encuentra a sus m4s fieles seguidores. Por otra parte, si 

bten es cierto que el hecho de tener el apoyo de un aliado r.!_ 

volucionario como lo es China. condiciona en cierta medida el 

comportamiento y lineamientos del grupo a quien se brinda, el 

caso de los grupos opositores al MPLA y en especial el de la 

UNITA, nos muestra lo contrario. Es decir. no sólo China 

brinda apoyo a ista que se podrfa argumentar por la oposici6n 

al modelo sov1~t1co el cual estaba ayudando al MPLA, sino que 
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tambH!n los pa1ses con 1nteres.es en el proble111a como son Sud! 

frica. Portugal y en cferta ·forma Estados Unidos, .10 cual --

trae como resultado tomando en cuenta los distintos. regfmenes 

polft1cos y econ6m1cos entre China y los tres últimos pafses 

mencionados. que Savim61 propusiera objetivos de acuerdo a -

sus intereses y conveniencia~ basados en aqufl o aq~fllos ali~ 

dos que le aseguraran el logro de sus ambiciones. 

Lo antes dicho se puede comprobar por la sttuac14n que -

se da .cuando ~ste se encontraba concluyendo sus estudios de -

post-grado en Lausanne. Estos los deja por breve tiempo .debi 

do al encuentro que tiene con Agostinho Neto y otros .dirigen

tes en Brazzav111e, los cuales le habtan propuesto integr~rs~ 

al Movimiento. pero que s1guiendo sus propios intereses no 

acepta. Al terminar sus estudios viaja a Zambia ya con la in 
tención de formar su grupo polftico desde ah1. 

Asi. de esta manera, en un documento hecho circular por 

Al mismo· se decfa que_ la UNITA ven'fa a llenar el vacfo de 

''verdaderos representantes del pueblo angolei'o", y cuyo dest.!_ 

camento serfa establecfdo en el sur del pafs, precisamente en 

la regi6n de Hfxico. Al mfsmo tiempo. se abren oficinas de -

la UNJTA en Egipto, Bruselas. Estocolmo. Lusaka, Londres, --

Amsterdam y Oakar. 

Kapugcin§ki menciona los origenes de la UNITA diciendo -

que ésta" ••. hab,a stdo financiada por los colonos portugue-
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ses qutenes organtzaron. mb tarde el llamado Frente de Resh

tencia Angolefta~ (contribuctones privadas a lás que nos refe

rfamos), y continda estableciendo: "A la cabeza del FRA se e.n 

contraban el coronel GHberto Sar(tos e Castro. mis tarde jefe 

de los.mercenarios que lucharon ·al lado del FNLA y el millon.!. 

Ho .Y bánquero Antonio Espir1tu Santo. Querfan separar Ango

la de Portugal ~ crear un estado de colónos blancos (como lo 

hab,a hecho Ian Smith en Rhodesia)" (16). 

Varios meses despufs de haber sido creada la UNITA. el -

18 de septiembre. se ·reunen en un congreso de- la organizaci6n 

llevado a cabo en Lusaka (Zambia) 47 delegados de la misma~ -

con el prop6sito de constituir el.Coraiti Central el cual qtié~ 

da de la sfgutente manera: Jonas Savimbi, presidente y lfder; 

Smart Chata, Kanitimbu Muliata y Solomon K~ Njolomba~ vicepre

sidentes; Kapesi Fundanga. jefe de reclutamiento y; Josf Ka~

lundungo, jefe de operaciones militares. Todos ellos habfán 

pertenecido al FNLA pero se convierten en seguidores de 

Savimbi cuando rompe con ella. asf como tambifn comulgaban·-

con sus prop6sitos y ambiciones. 

Un ejemplo para establecer el tipo de gente de la que se 

rode6 Savimbi nos 1 a puede dar el caso de Jorge Va 1 en ti n. re

pr~sentante de la UNITA en Bªlgica; Este estuvo conectado -

con el GRAE de Holden Roberto y con anterioridad a 1966 fue -

un agente pagado de la CIA. ·una vez que termina sus estudios 
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en Estados Unidos comienza a trabajar para la COSEC/ISC. ,._ ... .,;_ 

(Coordinating. Secretariat of National Union of Students/Jnte.!:. 

national Student Conference} en leideri. com6 representante -

por Africa. Para 1969 0 al descubrirse que la anterior orgánl 

zaci.6n era sostenida por la CIA. Valentin sin perder el con-,.. 

tacto .con sus amigos hechos en ella se une a la UNITA. Por -

tanto. el anterior ejemplo sin duda nos muestra que la UNI~A 

es un movimfentd n~cionalista a los ·cuáles caracterizamos co

mo formados por burgueses y peque~oburgueses que buscan una -

alta posici6n en el aparato estatal para lucha~ por sus pro-

pios intereses. Y los ejemplos se siguen. porque si to~amos 

los antecedentes de cada uno de los dirigentes y miembros del 

grupo de Savimbt, los resultados son muy similares al caso de 

Jorge Valenttn. 

Cuando la UNITA inicia sus operaciones en la regi6n de -

Moxico. toda la informaci6n de la organizaci6n contenida en -

boletine~ y repo~tajes. hablaban so~re las victorias a los 

.portugueses. sin embargo. estas operaciones milttares eran,p~ 

ra ficci6n. Diversos reporteros de los m&s prestigiados pe-

ri6dicos de Africa y del mundo atestiguaban que s61o un grupo 

operaba de .forma exitosa en Angola: .el 'IPLA. AdemSs, en 1974 

la revista "Jeune Afrique" publica varias cartas que muestran 

la vinculaci6n de Savimbi con los portugueses. En una de 

ellas escrita a Armenio Nuno Ramirez de Oliveira Teniente Co

ronel del C.E.M •• le dice: "Hace algunos dias solicité a nue§._ 
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tro capit&n Clemente. enviarle una nota de agradecimi.ento por 

las municiones calibre 7.62. asf como para ~anifestarle nues

tra satisfacci6n al observar que cada reuni6n nos acerca a -

los mayoresobJ"etivos que queremos alcanzar(: .. ) Obra en mi 

poder un documento de la OUA que considero de suma importan-

eta. Acabo de recibirlo. El documento'trata. especfficamen

te. del sumin1:stro de armas al HPLA. asf como de otros movi':"

mientos que operan en los territorios portugueses: calidad. -

cantidad. finanzas. medios de transporte. etc. ( •.• ) Aprove-

cho est~ ocasi6n para enviar mis respetuosos saludos a su Ex

celencia el Ingeniero Santos e Castro por su nombramiento en 

~l alt~ cargo de gobernador general de Angel.a" (17). 

En septiembre de 1966. el presidente de Zambia, Kenneth 

Kaunda llama a Holden Roberto y Savimbi para unificar crite-

rios mediante pl&ticas en la "Casa de Estado de Lusaka". Ro

berto acepta 1• reconciliaci6n pero de acuerdo a sus propios 

tfirminos basados en sus objetivos neocoloniales y tribales. -

con los que Savimbi entra en acuerdo parcial debido a la no -

coincidencia de proyectos tribales, pero sí en el proyecto 

neocolonial que era uno de sus .principales propósitos. De e!_ 

ta manera se establece la coalición FNLA/UNITA que m&s tarde, 

sobre todo despu~s de los Tratados de Alvor. tratarfan de --

minimizar y derrotar al MPLA, cosa que nunca logran. 

En 1967, despu~s de ir Savimbi a Angola para inspeccionar 
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la lucha contra el grupo Neto. segGn .. John"Marcum, "Savimbi r~

gresa a Lusaka eri febrero de 1~67 donde celebra conferencia de

prensa, asegurarido que la UNITA habfa org~nizado una fuerza gue 

rrillera angolefta con un ciento de equipo enteramente capturado 

a a los portugueses". (lB). En marzo de ese mismo ano. durante

la au•encia de Savimbi. las tropas de 1~ UNITA dos veces desca

rrilan trenes y la lf~ea de Benguela tuvo que ser cerrada al 

al transporte de cobre proven1ente de Zambia y Zaire por varias 

semanas. Ambos gobiernos culpan a Savimbi de tal acci6n. suceso 

que obliga a éste a viajar a Angola para asegurarse del dafto e

informar a los gobiernos que él no tenía nada que ver en el pr~ 

blema. Sin embargo. al regresar a Lusaka en junio para dar su -

informe a Kenneth Kaunda y Mobutu que en ese momento se encontr~ 

ba en la capital de Zambia, es arrestado y encarcelado en la -~ 

prisi6n de Kubwata-Lusaka por seis días. al términ~·de los cua~ 

les es expulsado del pafs. 

Mientra~ las oficinas de la UNITA est~vieron en Zambia, -

Savimbi aproveth6 la ocasi6n para conocer y entablar estrechas

relaciones con la embajada de los Estados Unidos en Lusaka, y -

muy en especial con James S. Cunningham, agente de la CIA. En -

ese momento, Cunningham estaba a cargo de la Oficina de Asuntos 

Políticos de la embajada y mantenía relaciones con funcionarios 

del "Comité de los 40" de los Estados Unidos; vínculos éstos que 

ayudarían al jefe de la UNITA para obtener recursos financieros 

del citado pafs el 17 de julio de 1975. El mencionado personaje 
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habfa estado al servicio de la CIA desde 1951 ocupando el ca.i:. 

go de Primer Secretari~ en las ciudades de Mixico. Tegucigal

pa. Asunci6n. Montevideo y Washington •. y.· ahora en su nuevo 

puesto de la embajada en Zalllbia habfa aconsejado a Savimbi s!!_ 

bre la forma de llevar sus relaciones con Kenneth Kaunda y d.!. 

m4s jefes de gobiernos pro-occidentales. 

Ya establecfamos la expulsi6n de .que es objeto Si.vim1Si:_ 

por parte del. gobierno· de Zambia. pero ~:¡-g·1rnis .. fuentes asegu

ran que éste continuaba viviendo en Livingstone bajo el aspe~ 

to de un pescador. Sin embargo. pronto fue descubierto y obli 

gado a abando~ar el pafs definitivamente. Esto provoca que SA 

vimbi se siga ·rodeando de gentes pertenecientes a la bu~gue-~ 

sfa y pequeftoburguesfa angolena que se encontraba en el exi--

1 io. De tal suerte que en 1968 manda llamar para que se inco.i:. 

porarán a su organizaci6n a personas de éste tipo, entre las

que se encontraba un agrónomo perteneciente a una familia -

aristocrática del norte del enclave de Cabinda, también Mi--

guel N~zau Puna que más tarde ocuparfa el puesto de Secreta-~ 

rio General del grupo polftico ~n cuesti6n, y que antes de ~~ 

to era encargado de la estrategia polftica y militar. Poste-

riormente, en agosto de 1969, son inclufdos en el Comité Cen

tral dos comandantes militares de fa tribu ovimbundu: José 

Samuel Chiwale quien habfa sido uno de los enviados a tomar -

un curso en China Comunista, y Samuel Chitunda que ya había -

prestado sus servicios a la armada portuguesa. 
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En 1970. la UNITA comienza a infiltrarse en los mayores -

centros de poblaci6n colindantes a la región habitada por los -

6vimbundu. ~ero dichos ataques son impedidos mediante una estr~ 

t~gia. entre_Savimbi y Armenio N~no Ramfrez de -Oliveira para ev~ 

tar que se conocieran sus vfnculos'- por una parte; debido a 1 a

repr~si6n de la Polic1a Portuguesa· (PIDE) .y a la "campafta psic~ 

social" emprendida por el ejército por~ugués con el propósito -

de hacer lograr entender a la población angolefta que "estando -

bajo la protecci6n de Portugal su nivel de vida iba a mejorar" 

ya que de !sta forma reinarfa la paz, y por otra. como conse--

cuencia de los combates hechos por la MPLA desde el este del 

país. que la obligaron a regresar a su guarnición en Bié no sin 

arites responder a los ataques del grupo revolucionario, mucho -

mayor m1Ht_armente hablando. Durante este tiempo. Savimbi hace

declaraciones un tanto exageradas sobre los )ogros ~e la UNITA

en el campo de batalla. Establecfa que "209 ramificaciones de -

la orga~ización y 66 destacamentos militare~ controlaban alrre~ 

dedor de un millón de la población angolefta en este 1970" (19). 

Asf. decfa que estas declaraciones además de exageradas son -

falsas. porque el dominio sobre esa cantidad de poblaci6n le 

hubiera implicado un gran control sobre una parte corisiderable

del territorio y se hubiera constituido en fuerte aspirante pa

ra obtener el reconocimiento como representante del pueblo de -

Angola. tanto de la Organización de Unidad Africana (OUA) como

de los distintos paises del mundo que utilizaban este criterio

para conceptual izar y dar reconocimiento a los movimientos de -

liberaci6n nacional~ basados en las doctrinas del derecho inte~ 
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riacional que mencionamos en el primer ca~ftulo. Pero nunca suc~ 

di6 ésto. 

Mientras tanto. la lucha continuaba entre los tres grupos 

políticos contendientes. De ahf que en enero de 1971 Jorge San~ 

~umba. ~no de lo~ principales dirigentes de la .organizaci6n y -

representante de ella en L~ndres. consigue el apoyo de estudian 

tes europeos y de los Estados Unidos. los cuales a su v~z. 

atraen a otros estudiantes pertenecientes a la tribu bakongo s~ 

guidores del FNLA. pero que .al no tener el respa~do de Robeito

ya que desde el inicio de la organiiaci6n les había prometido -

mejores condiciones de vid~ en los paises en que se encontraban 

estudiando. deciden aliarse a la UNITA porque Sangumba promete

éumplirles lo anterior. Del mismo modo. el representante en Lon 

'dres conviene en hacer un encuentro entre militantes de la UNI

TA (incluyendo simpatizantes) a celebrarse en Zofingen Suiza. -

~on el prop6sito de considerar la forma de moviliz~r la ayuda 

politica y econ6mica externas para el grupo y dominar en estos~ 

aspectos al MPLA. De e~te encuentro saldria la decisi6n de pe-

dir financiamiento a China-aunque ésta ya se encontraba dándola 

pero en pequeñas cantidades.- que más tarde se harfa. con el e!!. 

vio de un grado de dirigentes a Pekín en marzo de 1975. 

TambiéR, durante este tiempo, se acuerda formar una coali 

ci6n con la FNLA para luchar contra su enemigo común: el MPLA. 

Desde mi propio punto de vista, era factible que se llegara a -

esta decisi6n, ya que son muy similares sus objetivos. aunque -

diferentes en el aspecto tribal. Sin embargo, tenían un factor

unificador decisivo representado en el imperialismo que buscaba 
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este:hecho para lograr sus intereses. Por tanto, ~fentras la -~ 

UNITA ~·LA FNLA presentaban una similitud en su prop6sito_rural, 

etn~püpulisia y uniracial, el MPLA ~tendfa y atiende a una ior

maciór urbana; culturizada e.intelectual y multiracial que lo -

hacfan totalmente diferente a los otros dos,; y cuyas caracterfs

tfcas habl~n coniormado su proyecto nacional de liberación. 

Los anteriores suc•sos fueron la causa para que no se lo

grara la unif icaci6n entre el MPLA y FNLA convocada por la OUA

y .los gobiernos de Mobutu y marien Ngouabi del Congo-Braz~avi--

1~e en 1972, ya que ~sta·a1tima habfa establecido su pacio con

la UNITA para luchar contra el grupo revolucionario de Neto. 

Por su parte la UNITA. que no habfa sido tomada en cuen-

ta para formar parte de la pretendida·unificaci6n arriba menci!!__ 

nada •. en ese mismo año recurre a 1 chantaje para 1 ograr el reco

nocimiento en su lucha, y repetidas veces denuncia al MPLA par

las emboscadas y tiroteos de que son objeto sus militantes. "En 

1972, un desertor del MPLA declaraba que su unidad estuvo, de -

hecho, haciendo la mayorfa de su lucha contra la UNITA" (20). -

Y ~sto es 16gico suponerlo, ya que desde la regi6n de Cuando 

Cubango, la UNITA junto con los portugueses habfan estado ata-

cando a las unidades del Movimiento, de tal suerte que al MPLA

no le quedaba más remedio que defenderse, y dada su superiori-

dad por la ayuda de las tropas cubana5 que en ese momento eran

pocas pero eficientes. sacan al grupo de Savimbi de esa región. 
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La situación de ·combate entre los grupos pol fticos contj_ 

nuaba en cada una de las regiones del territorio angoleño. --

cuando las fuerzas imperialistas _deciden ayudar a intervenir -

en la guerra d~ independencia. En primer lugar se da la reu--

ni~n entre el general Spfndola y el presidente Nixon en junio

de 1974 teniendo como esc•nario las Islas Azores, en donde se

habla sobre la situación de Angola y demás colonias portugue-

sas en Africa. Oespu~s. viene la entrevista sostenida entre -

el mismo Spfndola y el presidente Mobutu de Zaire acompañado -

por Holden Roberto en la Isla de Sal el 14 de Septiembre del -

año en curso. Sin embargo. pocos meses antes el jefe del Esta

do Mayor General de la Repüblica de Sudáfrica. Hugo Bierman. -

hace una visita secreta a los Estados Unidos para conferenciar 

con Thomas N. Moorer y o~ros altos oficiales riorteamericanos -

con el propósito de establecer una cooperación entre ambos --

pafses para prevenir la amen~za comunista que se estaba gesta~ 

do en Angola y Mozambique. y que prometía extenderse a Rhode-

sia {hoy Zimbabwe) .y Sudáfrica. De esta manera. en todos estos 

encuentros se establecía de forma secreta el interés de unifi

car a los grupos políticos angoleños. para que dos de ellos 

(UNITA y FNLA). mermaran el poder político, militar y social -

del MPLA mediante la creación de un gobierno conformado por e~ 

tas tres organizaciones. 

'Poco antes de establecerse los Tratados Alvor de enero

de 1975. Savimbi se dedica a visitar algunos países africanos. 
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prinCipalmente, Gabc5n y Costa de !1arffl. Estos hechos nos obli

gan a deiir, que ya desde ese momento ~l jefe de.la UNITA esta~ 

ba jugando un papel muy i~portante en las actividades de Sud&

frica Negra, y en esas actividades los gobiernos de Abidj&n 

y Libreville ocupaban un l~gar predominante, dada su ~lftica -

pro-occidental y sobre todo pro-francesa, la cual (Francia) 

vefa con.buenos ojos la defensa por parte de Pretoria de sus -

intereses, lo que equivalia a la defensa de los intereses fran 

ceses en el &rea (Sud&frica, Namibia y el enclave de Cabinda)

y el apoyo incondicional de los anteriores gobiernos a ~sta y 

UNITA. Lo antes dicho, puede ser comprendido por la referencia 

de R.W. Johnson cuando dice que "el petr6leo de Cabinda fue un 

mejor argumento para Francia de tomar parte en el confl teto 

(.~.)en ~uchos casos los franceses fueron m&s atrevidos que -

cualquier otra fuerza occidental. El Servicio de Inteligencia

Francesa (SDECE) mantuvo una larga y cont(nua pre•encia a tra

v~s de la guerra" (21). 

Sin embargo, antes de los contactos directos entre Savi~ 

bi y el gobierno de Pretoria, éste pretende entrevistaese con

las autoridades chinas •. Como ya veniamos manifes~ando, los --

acuerdos entre Savimbi y China Comunista habfan estado dados -

desde 1966 con el envio de sus militantes a tomar cursos a Pe

kfn, y mucho anies, cuando Savimbi acrn era ministro de Asuntos 

Exteriores del GRAE y es comisionado por Roberto para estable

cer relaciones con ese gobierno. Ahora, en 1974, ante los emb.!, 
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tes del MPLA la ,organizaci6n se ve en la necesidad de recurrir 

a una ayuda más efecttva por parte de China que con an~erio~i

dad habfa sido prometida. Mediante c~rtas enviadas entre el j~ 

fe de la UNITA y el gobierno de Pekfn •. se establee~ que el 17-

dé marzo de 1975 un~ delegaci6n de la primera irfa a visitar -

·a Esta para llegar a un acuerdo. Asi. por esos dfas. diversos

peri6dicos afric~nos escribfan en sus editoriales que una del~ 

· gaci6n de .la UNIT_A dirigida por el Secretario General de la _;. 

Organizaci6n. Samuel Chiwala. dejaba 1a ciudad pa~a volar rum

bo a Pekfn no sin antes ser despedido por varios oficiales de

la embajada china en Lusaka. Tambi•n Chiwala no era un descon~ 

cido en Pekfn. Este habla acompaftado a Savimbi cuando fu• en--

-~iado por Roberto ~ es~ pafs. 

Durante su estancia en China. se entrevistaron en las ofi 

cinas de la Asoctaci6n del Pueblo Chino para la Amistad con 

los pueblos de pafses Extranjeros con el jefe dé la mis~a. Chai 

Tse-min. con su agente Yang Chi. más dos interpretes. Tiempo -

despuEs. el 31 de marzo. el mismo Chiwale tiene otros encuen-

tro pero ahora con el Viceministro de Estado dél PCCH. T~ng 

Hsiao-Ping de donde resulta el acuerdo para enviar armamentos

ª la UNITA. Pero Estos no iban a ser en las cantidades que es

peraba Savimbi 0 puesto que ya desde el verano de 1974 Pekfn e~ 

taba enviando apoyo financiero y militar al FNLA. 

Pero resulta parad6gico que un gobierno revolucionario -

como lo es el chino diera apoyo a grupos politicos neocolonia-
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l~s cuyos obj~tivos eran esos: servir a los intereses imperiali~ 

tas. Cuifl era .el verdadero mcSvil de China. lingenuidad al creer

ª esas organizaciones como revolucionarias o, también intereses~ 

de por médioi A continuacicSti t~ataremos de ~xplfcar estas inte-

rrogantes a la luz de los _datos con los que contamos. 

En primer lugar, como ya habfamos mencionado, la decfsjcSn~ 

china de ayudar a tales organizaciones se debfa a las diferen~-

cias que h~ tenido con la URSS referente al modelo de socialismo 

que cada una de ellas ha llevado y, dad~Jque Mosco desde el ini-
' cio de la lucha de independencia brindó apoyo al MPLA (poc~ si -

se quiere, pero ayuda al fin de cuentas), por las discrepancias

entre ellas, China ayuda a los grupos opositores al Movimiento -

"protegido" de la URSS sin tomar en cuenta la calidad moral e i~ 

tereses de cada u•o ~e ellos {resulta cierto decir que tanto el

FNLA y la UNITA habfan proclamado· objetivos revolucionarios en -

sus _inicios que les valió, sobre todo al FNLA. el reconocimiento 

de la OUA. Pero de eso a la fecha habfa pasado tanto tiempo, y -

cada uno de los grupos polfticos se encontraba en el lugar que -

les correspondfa: pro-imperialista UNITA y el grupo de Holden 

Roberto, revolucionario con proyecto nacional al MPLA). Ahora 

bien, algunos aftos después de establecida ·la Revolución China.

en 1958, Mao plantea hacer un experimento económico con el pro-

pcSsito de lograr este desarrollo, pero que resulta infructuoso -

trayendo como consecuencia una gran crisis económica. En este -

contexto, durante los aftos 1960, 1961 y 1962, China entra en co~ 
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tacto con Sudáfrica racista para que lista pudiera v.enderle .los 

productos de 1 os que ca recia y que estaban provocando su cri-

sis. Asi. Sudáfrica le proporciona al~o46n. lana. cobre. además 

de oro y diamantes a cambio de petr6leo chino. listas op.eracio., 

.nes que en la actualidad ~odavfa permanecen. se realizaban en

un absoluto secreto y en las que Jap6n fungfa como puente. pe

ro no por mucho tiempo dada la carencia de relaciones económi

cas por parte de China hacia el mundo. 

Todos estos factores habían hecho que China aprobara. en 

e i erta forma. 1 a ayuda pres ta da p_or Sudáfrica a 1 os grupos po-

1 íti cos angole~os antag6nicos al MPLA. y ella misma se decidi~ 

ra también a hacerlo puesto que estaban en juego sus relacio-

nes económicas e intereses con el gobierno de Pretoria. 

A los pocos dfas de la autoriz.ación del "Comité de los -

40-" para enviar armamentos al FNLA y UNITA. China aumenta con

siderablemente su apoyo a estas organizaciones y. resulta int~ 

resante anotar que el subsidio de Pekfn extendido a la UNITA -

f~e por conducto de Londres en donde lista tenía wn representan 

te sudafricano, el sacerdote I. Busch. 

Por su parte Sudáfrica. que up mes con anterioridad se -

eocontraba en el limite de Namibia y Angola precisamente en -

las Cataratas Ruacana sobre el río Cunene, para el 14 de sep-

tiembre de 1975 proclama la "Operación Zulu" donde argumentaba 

defender la presa de ~unene. y el 23 de octubre hace su inter-
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venci6n directa. De acuerdo a lgnatyev. "es importante an~tar-

que inmediatamente después de que Sudáfrica habfa empezado la-. 

agr:esi6n armada contra Angola •. los comandos de la misma esta-• 

bl ecieron contacto con 1.a UNITA. Cuando. Jonas Savimbi se enco.!!. 

traba en Senegál a finales de óctub.re, da una entrevista al P.!. 

ri6dico "Le Solefl" en la .cual establece que el control mili-

tar y polftico en. la .región sureste de Cunene por las tropas -

sudafricanas, habfa sido ejercitado por el Secretario de Asun

tos Internacionales de la UNITA. A. Vakulukuta" (22). Tal afi.r. 

mación resulta ser cierta, po11que al mismo tiempo de la inte.r. 

venci6n sudafricana, se da la ayuda de armamentos por parte de 

ésta a las tropas de la UNITA y FNLA en Silva Porto y Negage -

que les permite sacar al MPLA de Luanda, aunque más tarde con

la ayuda cubana éste recuperaría su posición. 

La intervención sudafricana en Angola es obvia. creo que 

s~ ha venido manifestando a lo largo del desarrollo de la pre

sente disertación, sin embargo, pasaremos a revisar sus cau---

sas. 

. Tenemos que a 1 interior es taba (.y está ) . sufriendo una -

crisis polí~ica motivada por el descontento cada vez mayor de

la población negra oprimida; hecho que lleva a declarar al Mi

nistro de Justicia, Policfa y Prisiones,·M. Kruger. que "exis

te en Sudáfrica una situacición histórica en la que el hombre

bl anco se encuentra en una posición de autoridad que no estS· r 

dispuesto a abandonar( •.• ) La situaci6n en Sudáfrica no es 
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nada grave, tenemos un porvenir color de rosa" ·c23). Y al suc_!t 

der el golpe de estado en Portugal la dominaci6n sudafricana -

•en Africa austral sé prevefa llegar a su fin. De Asta manera.

el logro de la independencia en Angola, Mozambi~ue y la intén

·sificaci6n de las guer~illas en Zimbabwe y Namibia y llevart•

al fracaso a sus.66Jé~ivos, a saber, el sometimiento de Africa 

·austral para introducir allf sus capitales y obtener una mano

. de obra barata redituable. Es decir,· Alrica austral debla ser

camino para el expansionismo de Sudáfrica y éxportar en ella -

su modelo de acumulaci6n en base a la represi6n y marginaliza

ci6n. 

Por ello, su contraofensiva sé .dirigi6 a los movimientos 

revoluc.ionarios de Angóla y Moza.mbique, que a su vez estaban -

influenciando a Namibia y Zimbabwe, y puesto·-·que otros intere

_ses éxtranjeros como .Estados Unido~. Francia (y podemos decir

que China) ·e Inglaterra, también tenfan asuntos capitales en -

el área, la apoyan. 

Sin embargo, pronto se encontrarla aislada en la esfera

diplomática africana y mundial -tengamos presente que en marzo 

de 1976 los Estados Unidos prohiben continu~r con la ayuda al

FNLA y UNITA y obligan a és.ta a retirar sus tropas de Angola.

Aquf resulta cierto el dicho "el. d.inero es el que manda", y P.Q. 

co tiempo despué§, como los Estados Unidos habfan adoptado una 

posici6n diferente a la que con .anterioridad tenfa en el con-

fl fcto, los demás pafses seguid~res de su polftica que RO pre-

.. : ~I 
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te~dfan contradecirla desisten ~n seguir apoyando al gobierno

de Pretoria-. ~ue la obligan a toma~ u~a decisi6n ~artieu~~r -

para seguir interviniendo~ indirectamente por medio de .la UNITA. 

en Angola una vez lograda la independencia y todavfa hasta el

momento. 

Lo anterior nos explic~ el porqué Sudáfrica. aan en la -

actualidad, sigue apoyando a la UNITA cuando ésta habfa desap.!. 

recido en el momento de suceder la prohibici6n norteamericana-· 

y la claudicación temporal de Pretoria~ A mi entender, aquélla 

ha seguido dos caminos. Uno utilizado en Angola y demás terri

torios de Africa austral desde el momento del inicio de las s.!!_ 

blevaciones. consistente en "africanizar" el conflicto apoyan

do a la~ organizaciones de tipo tribal, para crear una contra

guerrilla agotadora al Movimiento que se entuentra .en el poder 

en An~ola y acentuar las separaciones étnicas en detrimento de 

la economía local. El etro, resulta como consecuencia del pri-. 

mero. ya que busca un modo de desarrollo en Angola que vincule 

al pafs con la ~sfera econ6mica occidental y especfficamente ~ 

sudafricana. a través: de pristamos y de ayuda técnica. En este 

sentido, se comprende adem.&s de su ayuda financiera. su apoyo

ª la UNITA permitiéndole establecer en su territorio dos esta

ciones de radio clandestinas ("A Voz de Verdade" y "A Voz do -

Resistencia Galo negro"). que en_el año de 1986 se encargaron

de hacer una labor de desinformación en la población angoleña

Y sobre todo ovimbundu con respecto a los planes pol ttico, ec.2_ 
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n6mico y s~t~al del MPLA, Aunque Sudáfrica ha negado a~te los -

medios informativos.iriternacionales la existencia de dichas es

~aciones de radio. los d{rigentes de la SWAPO en Mamibia asegu~ 

ran que es durant~ la noche cuando funciona6. transmitiendo 

informaci6n no s61o di~igida a la poblaci6n angoleña ~ino tam-

biEn a la namibiana. 

Por otro lado. el gobierno de Reagan al. ver los confl~c-

tos de Africa austraJ iomo una confrontaci~~ Este/Oeste •. pidi6-

al Congreso norteamericano su aprobaci6n para el ~nvfo de ayuda 

financiera con valor de 15 millones de d61ares a la UNITA. te-

niendo como intermediario a Zaire~ Dicho paquete fue aprobado -

en abril .de 1986. y d~sde entonces a la fec~a se le ha. envi~d¿

en partes al grupo de Savimbi. Si~ embargo. Zaire ha adopt~do -

una posici6n demag6gica para encubrir la ayuda estadouni.dense.

ya que el 10 de julio de este año el presidente Mobutu hizo una 

.v~sita o~icial a luanda para d~cir ~ue su pafs "no tenia na~a -

que ver con el paquete norteamericano" y que se venia a solida

rizar con el MPLA ante los ataques de la UNITA. Pero dicha posi 

ci6n a na~ie v~ene a engañar. puesto ~que de t~dos es conocido

el papel que jug6 ·y ha jugado Z4ire en la guerra angoleña; un -

papel oportunista y seguidor de las pretenciones neocoloniales

de las potencias occidentales. no s61o en Angola ~ino tambiEn -

en el resto de AJrica (en la attualidad Zaire tambiEn está sir

viendo de intermediario a la ayuda econ6mica norteameritana al

Frente de Liberaci6n de"Eritrea). 
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,No· obst~~te 'sto, ta~to Sudifri~a como E~tados Unidos muy 

poco·h~y logrado, puesto que e1 MPLA estS siendo apoyado mili--. 

tar y ~con6micamente por los páfses que le ayudaron a lograr la 

victoria: tuba y en cierta forma la URSS. Por tanto, mientras -

el grupo revolucionario ~iga contando· con ese apoyo y el ·del 

pueblo· (el principal), Estado~ Unidos, Sudáfric~ y la ~NI7A 

jamás .::;odrán derrotarlo~ 
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c);~ ~o~i~iento: Popular para la L1berac~dn de Ang~l~ (MPLA}. 

En los ariteriores apartados un hecho se hizo. patente al 

estudiar los d~s grupos polfticos ~ngoleftos.ya ~istos; tanto 

el FNLA como la UNITA no responden {ni respondieron como es -

el caso del primero de ell~s d~do su inexistencia hol en dfa) 

al concepto de mo~fmie~to de lib~~acidn nacional que tratamos 

de desarrollar, tomando en consideraci6n las distintas definj_ 

ciones de diversos autores y concluyendo una por nuestra cue~ 

ta, en el presente trabajo. Y no responden precisamente debj_ 

do a su origen tribal que condicton6, en cierta forma, •1 es

tabl ecimientb er ellos de un proyecto de este tipo, sumándose 

a ello su inter6s por responder intencionadamente a las pre-

tensiones de las potencias occidentales para seguir dominando 

indirectamente a los territorios emergentes del colonialismo 

mediante su nueva estrategia caracterizada en el neocolonia-~ 

li~mo. Por todo ~sto, adem&s de otros factores ~al~s organi

zaciones se configuran -vuelvo a repetir- como movimientos n~ 

cionalistas o reformistas. 

Por lo que toca al presente y Oltimo apartado de ~ste -

capftulo, se estudiar! al MPLA quien logra la victoria en el 

conflicto independentista y que sustenta el poder actualmente, 

no sin dificultades, debido a la presencia todavfa de los gr~ 

pos opositores, especialmente UNITA. · 

De entrada, comienzo afirmando que este grupo politice 
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en cuest16n je constituye como verdadero movimiento de libera-

ci6n nacional, ya ~ue uno de fos principales objetivos c6n los 

q~~ nace es la d~strucci6n del imperialismo sea colon.alista o 

neocolonialista y la implantaci6n. del socialismo ál lograr la -

~ictorfa en la lucha de independen~ia. T~do· ~sto lo vamos a -

constatar en.el desarroll~ de su estudio, 

Como ya hemos· dicho, el MPLA surge en diciembre de··l956 

por la unificacf6n 4el Partido de la Lucha Uriida de los Africa

nos d~ Angola (PLÜA), uno d~ los primeros movimientos anticolo

nialistas en el territorio~ y el Movimiento para la Independen

cia de Angola (MIA) que habfa sido fundada en 1955. En un pri.!!. 

cipio, tiene influencia y aceptaci6n por. par~e de la tribu mbu~ 

da de.lá r•~i6n ~entral de Angola~ sin embargo, a los pocos 

... dfás de haber sido creado, los intelectuales citadinos que lo 

componfan dan a cono~er su programa y p~imer manifiesto en don

de analizab~n la situaci6n interna y la explotaci8n de los coll 

nialistas europeos y principalmente portugueses, llegando a la 

~onclusi6n de que el c~lonialismo Onicamente ~uede ser derrota

do por medio de la lucha armada. Esta. actividad. se prepara a -

conciencia, y llegado el momento presentan sus estrategias para 

tal fin, a trav~s de un programa denominado ."Operaci6n CLALECLAN" 

Por medio de ~1. pretenden crear un s61o frente de resistencia 

para evitar todo rasgo de tribalismo, en el cual estaban cayen

do debido al apoyo de los Rbunda. Con ello, consigue el apoyo 

de los nacionalistas de Cabinda y, en 1958, tiene un importante 
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crecimiento ya que diversas agrupaciones tambfl!n nacionalistas 

como el Movimiento para la Independencia Nacional de Angola -

(MINA), se le unen. 

·Durante este tiempo, el PIDE comienza a reprimir a toda 

persona sospechosa, y el HPLA se ve en la ne~esidad de· cambia~ 

.su sede en Luanda a Parfs, a la. que 1~ segui~fan Guinea· Cona-

. kry y lusafqi ·en Z.ainbta, 1960 ser fa un al'lo fructffero y a 1 a 

vez negro en el panorama del MPLA, ya que en ese afto participa 

por primera vez en un foro internacional como lo fue la Segun

da Conferencia d~ Solidaridad de los Pueblos Afroast&ticos re~ 

nida en Conakry, en donde se aprueba una resoluci6n para dar -

apoyo a la lucha del pueblo angolefio. El 13 de junio~ ~ocos -

dfas antes de la ind~pendencia del Congo Belga, solicita a las 

aütoridades protuguesas el derecho a la autodeterminacidn de -

los habitantes del territorio a travEs de la creaci6n de una 

mesa redonda, para que se negociara la forma de transferir el 

poder. "Proponfan la formaci6n democratica de un gobierno mu! 

tirracial, del tfpo federalista, aunque con fuerte tendencia -

socialista (proponfan, por ejemplo, la supresi6n paulatina de 

la propiedad privada de la tierra, la formación de cooperati-

vas de comercio, etc.)" (24). En septiembre, el MPLA pide, arr 

te la Asamblea General, que todas las naciones del mundo junto 

con la misma Asamblea intercedan para que Portugal les otorgue 

la autodeterminación, Ante esto, el gobierno de Lisboa resporr 

de con la negacflln de la existencia del Movimiento y lo cal if.i 

·¡ 
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ca de grupo bandolero, sin ningún peso al interior de Angola. 

Inmediatamente, inicia una etapa de arresto de los prin

cipales lideres, entre los ~ue figuraban Agostinho Neto e !li

dio Machado, convirtiendo las c&rceles de Aljube (Portugal) y 

Tarrafal (Cabo Verde) en verdaderos campos de concentración de 

presos polfticos provenient~s de Angola. Estand~ bajo arresto 

en Portugal. Agostinho Neto es nombrado Presidente Honorario ~ 

del "'IPLA. 

La llamada "guerra de maria" y la revuelta citadina a la 

prisión de luanda por iniciativa del ~PLA, obligan a este para 

-iniciar la lucha armada en 1961, y d~da la ~epresión de las 

autoridades portuguesas se ve en la necesidad de huir haci~ .el 

norte. Las bases para iniciar el combate habfan estado dadas, 

meses antes, por la reunión que sostuvieron en Londres los mo

vimientos de liberación de los territ6rios portugueses, a sa-

ber, Angola, Guinea Bissau, Cabo Verde y Mozambique, y donde -

se establece que "s61~ la lucha armada obligar& al enemigo a -

respetar el derecho a la autodeterminaci6n" (25). Al igual -

que en Angola, los movimtentos de liberación inician la lucha 

armada en sus respectivos territorios bajo dominio de Portu--

gal • 

Ese mismo afio, el MPLA, FRELIMO y PAIGC se reunen en Ca

sablanca para constitutr la Conferencia de Organizaciones Na-

cional istas de las Colonias Portuguesas (CONCP), con el propó-
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sito de coordinar la acci6n de los movimientos menciona~os, 

TambiEn. en el ano en curso, según Ryszard KapuicifiSlct. ·la --

fuer·z~ colonial aprovecha hs discrepa~Cias tribáles que ella 

misma habla provocado. con el fin de quebrantar la fortaleza - · 

y uni6n del único y verdadero movtm1ento que estamos estudian

.do, a través del impulso de lfderes locales y grupos i>olfticos 

de. intereses tribales. De esta manera, en el norte de Angola. 

la U~i6n del Pueblo del Nort~'de Angola (UPNA) qtie habTa sido 
·, - ' - ' 

creada por Holden Roberto en 1954 (aunque 11 no participó di--

rectamente en ello, como vimos) bajo ·1n.ter.eses tribales. " ... 

convoca a una·insurrecci6n racista de los bakongos c6ntra los 

no~bakongos. Los grupos armados de la UPNA asesinan( ... ) a 

los mulatos angolenos. a 1.os miembros de las tribus ovimbundu 

y mbunda"(26). 

Como vemos, desde el i~icio de la guerra de independen-

cia. los pafses i~perialistas y ~obre todo los que todavfa te

nían intereses coloniales manejan a su· voluntad y conveniencia 

las d~screpancias tribales. ~ri grupos polfticos que carecfan -

de un proyecto tambi6n pol iti~o s61 ido, para promover el caos 

y la confusi6n. 

A final•s de 1961, el Consejo de Seguridad de la ONU, -

por presiones del HPLA, obliga a Portugal para que dejara en -

libertad a Neto constituyéndose ésto en un triunfo internacio

nal del Movimiento, ya que.a ese nivel se estaba considerando 
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al mismo como tal.· Mediante su prfmera conferenc1a ce1ebrad11 

en Kinshasa. se nombra a Neto presidente en sustitución de 11.!. 

rio. de Andrade, eón lo que se forta1ece su ideolog.'ia. Et' pri 

mero de ellos establece que la lucha por la independencia no 

.ser! ·s61o coritra el colonialismo. sino tambi~n contra el imp.!_ 
. . . 

rialismó con el propdsfto de denun~tar las tesis neocolonia~-

les. del mismo modo, afirmaba que la lucha de Arigola era uria 

lucha de clas~s y no una lucha de razas. Estos principios S.!. 

rfari sustentados por Neto hasta el momento de su muerte ocu-

rrida en septiembre de 1979, y que todavfa en la actualidad -

son s~guidos por los df~fgentes del ~PLA. 

Hacia 1963~ el Movimiento atraviesa por una fuerte cri~ 

sis. ya que la Organizaci6n de Unidad Africana reconoce al -

GRAE de Roberto como Onico representante del pueblo de Angola. 

y a su vez. el gobierno de Zafre representado por Hobutu (muy 

ligado a la creaci6n del GRAE) expulsa de ese p~fs al MPLA, -

teniendo ~ste que trasladar su sede a Brazzavtlle por lo que 

pierde la oportunidad de accionar desde Zaire hacia la front.!. 

ra norte de Angola. Sin embargo. no obstante el lo. los ata-

ques del Hovimierito conttnaan sobre todo en Dembos. Nambuan-

gongo. Cabfnda. y en 1964 extiende sus combates hacia las re

giones de ttoxicó y Cuando Cubango. En todas ellas. y como -

parte de su estrategia, una vez que eran expulsados los port~ 

gueses crea~an una especie de "RepOblica Socialista de las -

Zonas Liberadas". en donde establecfa una escuela, un hospi--
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tal y un centro militar, e iniciaba la colecttvizac1&n de la -

ti•rra asf como la fundaci&n de Consejos Populares que tenfan 

funciones admintstratfvas, legislativas y judiciales. 

los anteriores hechos, que nos muestran el. grán dominio 

que tenfa el Movimiento sobre el territorio angoleflo y que re

presentaba cerca o. poco más del 70%, hacen que el. 25 de novie!!!. 

bre de ese mismo ano la OUA empiece por reconocerlo de una·ma~ 

.nera formal y por consiguiente comience a dudar del FNLA como 

representante de Angola. 

Un hecho decisivo va a dar pauta a la futura victoria 

del HPLA: la ayuda cubana. los primeros contactos entre el H~ 

vim1ento y Cuba se dan por la entrevista que sostienen en Con-. 

go-Brazzaville. en 1965. el Che Guevar~ y Agostinho Neto; en-

trevista que tiene por resultado el apoyo incondicional por 

parte de Cuba. Estos lazos.se estrecharfan aún más. cuando un 

ano despu~s. el ·Hovimiento participa como representante de la 

delegaci&n angolefta en la Conferencia Tricontinental· .llevada a 

cabo en la Habana; por la visita que hacen a Cuba Neto y el 

comandante militar Endo; y como resultado de la ~ntrevista, el 

envfo por parte del MPlA, de estudiantes y reclutas guerrille

ros del mismo a Cuba para que recibieran adiestramiento mili-

tar. 

Pero cabrfa hacernos una pregunta: l Por qué Cuba hace -

distinc16n y preferencia del MPlA, y en cambio no apoya a sus 
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rivales como son el FNLA y UNITA (que para entonces ya habfa -

sido creada en ese mismo 1966 por las d1ferencfas entre Rober

to y Savfmbi}?. En particular la respuesta es senc~lla. ello 

obedece principalmente a cuestiones de fndole ideo14gfca. ya -

que como hemos visto las ideas socfalfstas d~ Este junto con -

su proyecto nacional lo dtstfnguen de los otros grupos polftf

cos mencionados que tenfan .y tiene.n intereses tribales (proye~ 

to bako~go del FNLA y ovimbundu por parte de la UNITA). Por -

otra par.te. Cuba habfa sufrido en carne propia el ataque impe

rialista. especificamente norteamericano, que la hacen adoptar 

una posfcidn a nivel internacional frente a él y que ser& la -

causa de. su apoyo a todos los movimientos de liberaci6n de los 

pafses pertenecientes al Tercer Mundo. De esta manera. pasar~ 

mos a estudiar brevemente la posfci6n cuba~a, 

Como bfen lo dice Carmelo Mesa-Lago, "independientemente 

de que se esté- o no se estE de acuerdo con 1 os elementos y va

lores de la polftfca internacional cubana. no se puede negar -

que ésta ha convertido a Cuba en un participante activo de la 

escena mundial; ya que antes de su revoluci6n no _figuraba en -

asunto~ internacionales" (27). Mucho se ha pensado acerca de 

la polfttca exterior cubana. incluso se ha dicho que ya desde 

mediados. de los 70 1 s era patente la falta de credibilidad mun

dial en el régimen de Fidel Castro, ya que si en la década de 

los 60's represent6 la figura del lfder conciente de lo que se 

tenfa que hacer y decir frente al imperialismo. en la actuali-
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dád {}0 1 s}es 1.a viva figura del "dictador" quetonía_las deci

siones detr5s del eácrttorio por su faltad~ vis~6n polfttca~ 

A juicio propio, creo que esta afirmaci6n da lugar a diI 

cusiones, debido.a que hechos como los que voy a mencionar la 

desmienten. Tenemos que a fines de los sétentas, a dato·s da-~ 

do~ por el mismo Mesa-Lago {28}, las tropas cubanas represen-

_taban el 75i del total de militares comunistas en 1~• guer~as 

de 11beracf&n ~urgidás en to~o el mtindof Cuba era la sede del 

movimiento de los pafses No-Alineados y Fidel Castro su presi

dente; la revo1uct6n deCastro fui un ejemplo a seguir por 

otras revoluciones socialistas o de te~dencia progresista ocu

rridas en Lat1noam6r1ca, ante lo cual podemos citar como ejem

plo los casos de Nicaragua, El Salvador, Jamafc~ y Granada y; 

habfa sido factor importante en el triunfo del IRELIMO de Mo-

zambique y en -la fnstauraéf6n del Consejo Administrativo Mili

tar Provisional {CAMP} una vez derrotada la dictadura de Hafl e 

Se1a~sie, en Etiopfa. Por tanto, si los hechos nos lo demues

tran, queda fuera de to~a duda la importancia de Cuba y la cr_! 

dibilidad de su r6gimen ante los ojos de los pafses subdesarr.Q_ 

llados, durante este tiempo. 

Ya establecfamos la agresi6n directa del imperialismo -

sobre Cuba antes y despu6s de su revolución socialista. Ante 

los ataques de éste, el único camino que le quedaba era el de 

buscar refugio en la Uni6n Soviética, la cual se lo brinda me-
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diante su apoyo eco~c5m'fcoy polftfco que se traduce en el fort!. 

1 ec imi en to de la s egurtdad nac tonal cubana (dura rite el peri do -

1961-79 • el subsidió econt5mico dado por 1 a URSS representa al·r.! 

.dedor de $16~7 mil millones d~ d61ares. en tanto qu~ el militar 

dera de $3.8 mfl mf11ones con la excepci6n d~ que és~e lo abas

teci6 en una forma gratuita (29). Esto ha hecho qu~ diversos -

autotes, entre e11~s Nol~ang Benz (30), establezcan la lfnea ~~ 

pro~sov1ét1ca seguida p~~ Cuba. 

Si~ embargo, tal cuest16n podrfa aceptarse a •medias•. ya 

que podemos decir que la polftica exterior cubana es sumamente 

.dependiente en relac,fc5n a puntos estratégicos (pafses, regi()nes 

y temas) vitales para la Uni6n Soviética, como lo puede atesti

guar su apoyo a las invasiones de ésta a Checoslovaquia y Afga

f!ist3n, y sus relaciones mis firmes con pafses de Europa Orien- · 

tal y Asia que siguen f~ polftica de la URSS; en tant~ que es -

m&s flexible e fnde~endfente con respecto a puntos estratégicos 

de menor importancia para ésta. Aquf las posiciones de ambas -

pueden co1ncfd~r o no, Tal es el caso de regiones como Latino~ 

américa, Africa y ciertas partes de Asta. De esta manera, me -

aventuro a afirmar que el compromiso militar en Angola por par

te de Cuba fue tomado por iniciativa propia, no sin antes haber 

consultado a la URSS de tal acci6n. Del mismo modo, la disten

si6n de la guerra frfa como conflicto Este/Oeste ocurrida en -

los affos sesenta, fue resentida profundamente por Cuba, y a su 

vez, la derrota norteamericana en Vietnam reducfa fuertemente -
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la amenaza de un~ intervenci8n poi parte de los Estados Unidos 

a is ta. 

Todos estos acontecimientos motivaron a Cuba. como lo d.i 

ce Carla .Anne Robbtns. aexpander su polftica exterior bajo.el 

le111a de "proletarhdo internacional•. y que en palabras de ---

·ella misma~ " ••• Una .explf~aci6n de la tentativa cubana para -

exporta~ 1~ revoluct6n puede ser fundada en la naturaleza del 

sistema Marxtsta-Lentntsta. El marxis•o -apunt6 el futuro de -

la revo.1 ucf6n mundflll ( .•. ) El esfuerzo de Castro para expor-

tar la marca de su revolución cubana fuf a prop6sito de esta -

tradici6n revolucionarta• (31). 

En esta tarea se encontraba el Che Guevara. que ya habfa 

visitado todos los pafses de tendencia progresista como Arge--

1 ta. Ghana. Guinea. Tanzania, etc: con el prop6sito de crear -

una·uni6n.de naciones del Tercer Mundo; cuando se da la entre

vista entre fl y Agostinho Neto. ·Con fsto. el MPLA co~segufa 

un gran apoyo del exterfor sobre todo del bloque socialista y 

especfficamente del grupo Casablanca que era parte importante 

de la Orgaritzacfón de Unidad Africana. Ademis. tanto Nkrumah 

como Ben Bella, cori quienes Cuba habfa iniciado la pr&ctica de 

su polftfca exterior en Africa y con los-cuales mantenfa estr~ 

chas relaciones, se convierten en sus partidarios; ventajas a 

las que se le auna el hecho de que el MPLA formaba parte de la 

Conferencia de Organizaciones Nacionalistas de las Colonias 

Portuguesas (CONCP). y.cuyos otros dos miembros. FRELIMO ~ ---



179 

PAIGC, tambtin rectbfan ayuda cubana. 

Mientras ~a~to, las relaciones en~re Cuba y Uni6n Sovié

tica se mantenfan tensas, debido a que ya desde 1962 por la -

"crisis de los mfstles" los lfderes cubanos rechazaban el aod!_ 

lo soviltico; sttuact6n que se acentúa por la pol ftica exte---

·rioi soviética de "coexistencia pacffica" ante la guerra de 

Vietnam, en 1966. Indudablemente, fsto afecta al MPLA, que ya 

con.antertoridad a la ayuda cubana hab{a tenido apoyo por par

te de la URSS, Stn embargo, fsta habfa girado desde un aspec

to 1deo16gico a uno geopolftico, que se traduce en ayuda con 

1~terrupciones h~cia el Movimiento. La primera de ellas se da 

entr~ 1963-64 cuando la OUA reconoce al gobierno del FNLA en -

el e-ilio; la •egunda sucede en 1972-73 cuando poi la intensi

ftcaci6n de la ofensiva portuguesa, el HPLA sufre severas de-

rrotas que traen como resultado crisis al intertor del mismo -

que, vienen a exacerbar las divisiones pol fttcas {como veremos 

mis adelante, se le fracciona el grupo de Chipenda y otro con

formad~ por intelectuales). De esta manera, segQn William M. 

leoGrande, "; .. la ayuda soviltica com~nz6 a disminuir en 1972 

y ya para principios _de 1974, hab,a sido suspendida totalmen;.

te" (32). 

Asf pues, con el apoyo cubano y del bloque socialista, -

el MPLA se lanza a la ofenstva en 1967 bajo la consigna de 

"generalizar la lucha armada en todo el territorio nacional", 
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y junto·con otras orga~1zacfones nac1onalistas de Africa esta

blece la importancfa de llegar a un acuerdo con el FNLA y ---

UNITA. Pero dichas organizaciones estaban poco interesadas -

para emprender la lucha contra el colonialismo. ya que sobre-

vivfan gracias a Este Y. que las utilizaba .con el prop6sito de 

dividir parcialmente a los angoleft~s. Por el contrario. tanto 

la UNITA como el FNLA en respuesta a la proposic16n del MPLA, 

luchan ·contra el asesinando a sus prisioneros de guerra; por -

citar algunos casos• el Z de marzo el grupo de Roberto al em-

boscar una columna· de l!ste. asesina a todos sus miembros entre 

los cuales se encontraba Deolina Rodrfguez de Almefda que ha-

bfa sido una de las pioneras del Movimiento. Pero la repre--

si6n no scSlo la realizaban en contra de los militantes. sino -

tambifn contra los simpatizantes~ estudiantes que utilizaban 

libros publicados por el NPLA. 

Des~ufs de alg~nos anos de establecer la sede del Movi-

miento en diversos pafses aliados del exterior, el 3 de enero 

de 1968 mediante una resoluci6n se decide instalarla en el in

terior de Angola, sobre todo en los ter~ftorios liberados. 

Agostinho Neto, por medio del programa llamado "La Voz de Ang2 

la" que era transmittdo por Radio Tanzariia, anunciaba: "En la 

actualidad ya hay lreas de nuestro pafs controladas por el 

MPLA. En una de ésas Sreas hemos establecido el cuartel gene

ra 1 de nuestro 11o·vfmi en to ( .•. ) Los a ngo 1 ei'ios deben regresar 

al pafs porque ya pueden vivir en esas 4reas en plena libertad 
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a pesar de.los problemas de la guerra(.,,) Debemos apon~rnos 

a los argumentos oportuntdstas de.qutenes se ·niegan a regresar 

a trabajar junto al pueblo. luchar y correr los peligrosde la 

guerra; esos elementos quieren vtvir c6modainente en el extran

~ero gozando de las oportunidades que se tes brfrida antcamente 

por la reputact6n de tos comba.tientes angotelÍos" (33). 

Ese mismo afto. mientras las fuerzas del ~ovimiento cre-

cfan en su fortaleza. el poder polftfco del ejfrcito y autori

dades coloniales. decrece; situaci6n que es aprovechada por f~ 

te para atacar el cuartel general .Portugufs establecido en -~~ 

Karipande. A la par. el 17 de junio. la OUA reafirma su reco

nocimiento que le habfa dado de palabra con anterioridad al -

~PLA. Por su parte. en las zonas liberadas la poblaci6n que -

habitaba en ellas se organfz~. y con la ayuda de la Organiza-

ci6n de la Mujer Angolefta (OMA) y .de la Juventud del Movi~fen

to (JHPLA). realiza ~ctf~fdades polf~icas y comunitarias como 

sanidad. alfabetizaciOn~ ~te. Del mismo modo. la Uni8n de los 

Trabajadores Angolenos (UNTA) cuya sede principal se encontra

ba en Brazzavtlle 0 la traslada a los territorios libera.dos. 

Esto hace que para 1970 los territorios liberados suma-

ran en total de habitantes mis de la tercera parte de toda la 

población del pafs. y que los Centros de Instrucci6n Revoluci~ 

naria (CIR), como consecuencia de lo anterior, prepararan cada 

vez mas una mayor cantidad de columnas militares y t~cnicas p~ 
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ra engrosar las filas del movimtento revoluctonario. Incluso. 

el mtsmo Mtntstro de Defensa de Lisboa reconocfa que la victo .. 

ria sobre.las guerrillas del MPLA era casi imposible; 

Mientr:as· las tropas revoluc1onar1_as se a-ercaban a su m.!, 

ta principal como era Luanda,; no sin antes sortear o-bstaculos 

naturales como el rfo Kuanza y los ata~u~s de Portugal y ~e 

los grupos oposttores. en la Conferencia de Solidaridad con 

los Pueblos de las Colontas Portuguesas llevada a cabo en Roma 

el. 26 de junio de 1970. y ant~ la pres~ncia de los representan 

tes de Naciones Unidas. Neto ponta de manifiesto todos los de

t~rminantes. entre obst&culos y coy~nturas, que habtan llevado 

al Movimiento a la posic16n en que se encontraba en ese momen

to y afirmaba que los destacamentos comandados por él tenfan -

~1 control de un &rea que representaba medio mill¿n de ki16me

tros cuadrados (st tomamos en cuenta que la superficie total -

de Angola es de 1.246.700 Km 2 vemos que tal cantidad represen·

taba más del tercio. aunque estas estimaciones las hacfa supe~ 

ficialmente ya que para ese entonces el HPLA dominaba más del 

70% del territorio). 

En julio de 1971 se da el repliegue de las fuerzas colo

nialistas ante la presi~n ejercida por el Movimiento. lo que -

obliga a los portugueses a retirarse de los cuarteles de Kari

pande y otros m&s. siendo ésto la causa de que se pensara en -

la nueva direcci~n que estaba tomando la guerra. Sin embargo, 
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un ano des~ufs , el gobierno de Lisboa 1ntens1f1ca la lucha -~ 

con el envfo de una gran cantidad de tropas que vienen a refo.i:. 

zar a las ya establecidas en el territorio. Estas vienen a 1!!. 

flingir amargas· derrotas 'al !llPLA·, y como ya apuntibamos lfneas .> 

arriba, las discrepancias que se producen al interior del mis

mo por efecto.de Esto, y que se traducen en la separaci6n del· 

"gru~o d~·Chip~nda" cuyo'fin ~nico erá el de asc~nder polftica-
. ~ 

.mente, ·ambici6n que lo .p eva a alia~se con el FNLA-,_ Y. del grupo 

"Revolta Acttva" con1puesto. por intelectuales que buscaban la. - . 

conducci-6n te6rfca del -grupo revolucionario; hacen que la ayu

da soviftic~ sea interrÚ~p~~a en perjuicio de su. lucha. El a.i:. 

gumento que di6 fsta fuf que Neto era una persona dificil de. -

tratar~ hecho ~ue motiva a las autoridades de la URSS para ne

gociar con Chipenda, por un breve tiempo, con ~especto. a la -

guerra de Angola. 

No obstante bto, el espfritu combativo del Movimiento -

se.deja-sentir en situaciones diffciles como por las que esta~ 

ba atravesando, y en sus- esfuerzos por alcanzar la .unidad na-

cional firma en diciembre de 1972, a instancias de la OUA, ún· 

acuerdo. con el FNLA. Pár.li Wilfred Burchett y Derek Roebuc_k 

(34), el acuer.do no era otra cosa que la_ cláudicaci6n, en cie.i:. 

ta forma, del Movimiento. que obligado por los ataques portu-

gueses se vefa en la n~cesid~d de b~scar aliados aunque éstos 

fueran antag6nicos. Desde mi propio punto de vista, creo que 

la cuestión no era tan tajante ni en ese sentido, ya que el --
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dUcumento es~ablecfa la ~rea~16n de un Consejo Supremo para la 

11beraci8n de Angola y un~ serie de inst1t~ciones de car&~ter 

militar que debhn agtlfzar los objetivos persegufdos una vez 

lograda la independencia. Por tanto. creo que el MPLA no ign.2_ 

raba los riesgos a los que sé exponfa de la alianza con el -~

F.NLA que estaba siempre dispuesto a negociar con las autorida

des portuguesas y que era legftfmo representante para. un go---

.bierno neocolonfal; sin.o lo que .mh bien buscaba ·era la .impor-

tancta de debat.tr posiciones frente a las masas •. Y lo prfncf--

. pal. la apertura de dos ~tl ki16metros comprendidos entre la 

frontera de Zaire y Angota·con el prop6sito de flexibilizar la 

guerra desde esa regf6n. Todo parecfa indicar qu~ la guerra 

estaba llegando a su fin~ Sin embargo. Holden Roberto poc~s. -

meses ifespufs rompe el pacto y de nuevo empieza a luchar con--.:. 

tri el Movimiento, 

Casi al ffnalfzar 1973 0 los dfrfgentes del MPLA hacen p.[. 

bl ic¡a la denuncia del rompimiento d_el acuerdo por parte del 

· t::N.LA. catalogfndolo junto con la UNITA de_. fuerzas aventureras. 

oportunistas y traidoras. que pretendfan contrarrestar él triu!!. · 

·f~ del pueblo. P6r esas ~echa•. el Movimiento realiza un Con

greso en Lusaka. en donde las fracciones separatistas que ya -

mencionamos pretenden arrestar a Neto para impedir su partici

paci6n en 61 amenaz&ndolo de muerte. La intervenci6n oportuna 

del presidente de Tanzania, Julius Nyerere. para que se' dejara 

en libertad al dirigente revolucionario asf como para trasla~-



dar el Congreso a Brazzav1He, e imp,dt., qlJe 1as c::o~as le tor-
·.,,. - ... 

·,:;n'a·ran' r.ih dtffcfl es·. Pero ·1a: .. sftuac1dn'y_a era _grávh.1ma. 

º·,eses·despufs de qti~-sediera el'g9l'pe de e~t~doen Por

tug"¡ll por eld4ov1mfénto' de·_ias: Fuerza$ Armadas (HPA) ~'y' de 1 as 

{~acciones .que surgtrfan e11\el' mf'smo al ~o- eonel"sed_e 

en.'l'a forma de'_dar la tridependenC:h a Angola y d~m•s.:colonils 
:i>of:'tuguesas en-)frica. tanto'.'1.a poÜÚ~-ií exterior sovfltica co. 

;,,.::.:• ·.·. <. . . ''.·;~-.e'"·: ."- . : .. - ... : ·- . · .. · -', ,: .. . ;: --

mo :cübana. que en el caso de Angola se encontraban en extremos'• 

. ·o~Ú:esio~~ !;e Ü~ffica~ al sucede~ dOS _h~C~OS (ya ·m:~~cforÍados ..;._. . . . ".,. ' - .. - . . . . . . 
en»apartados anter.fo'res). 'E:1 primero-de;ellos fue el envfo, 

. . -. . ' 

.en Juni~ de ese 197•, de armas e instruC:tóres m11.itareJ· de Ch! 

na' para el FNLA y; el seg'uncio,· fue la ·decis16n de Es'tados Urii.; 

~º-~-de em_pe~a~· a, proporcionar arma~entos tambUri alFNLA por·

m·~_Úo de z~tr~. Los detane·s de eStos aco~tecimfentos ya fue-. 

~on revis.adÓs._cuando se_:toccS ,él. apartado !"eferente al estudio 
- ,.'. 

:iiel ~ita.do ~rupo pol ftfoo. vtsto 'al pr'fnétpio del capftulo. -.,. 

Ant~ ello n~ ~os qúeda mh•que conc_lui~. y_ en palabras de Jod 

'~¡· ort:fz que "el ¡>lan estrai'fgtco del_ ,fmperhl ismo yánqut para 

-'destrufr·la re_volucicSn en Angola se infctcS.désdé que Aste y -

s~s. aliados se .percat:arón de qui! el "IPLA y ·sus ve'rdaderos dir! 

ge'ntes, encabezad.os por Agostt.nho Ne.to.- se proponfan hacer ~na 

~ev~luci6n"(3~). 

D~cfamos tambifn que entre los·a~tecedentes de este plan 

se enco~traban la entrevista q~e sostuvieron en junio de i974 

Nfxon y Spfnoia (dirigente portuguAs del MFA que se negaba a -
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,, ,, .. 

otorgar la 1ndependenC::1a total a los terr1te>r1os africanos)~ -·· 

_en donde .el te_ma· central fUe 1~ sftuacHSn d~ Angola y>de 1 as -

'ot~as col ontas; ade111h e el encuertt,ro entre M~butu;y el ,mfsm() -

Spfnola celebr~do ~n la Isla de Sál: en ~epttemb,te• y d~~dé _¿e· 
-·: .··.··-- •"(-- -... -, .· ·- ... _--.. . -

. acuerda que al interventr: Zafre y lograr e_l tr1;1!rífo se ari~xa--

-~fa el encl'ave de Cabfnd'a para <permitir el establ~c;im-ten1:o:'de 
C:ons·o,;é:1C?s .• ex tran.f er~s_ c:aptta 11~t~s ~ . Estos h~~he~· rJbHgá n ,:a 

,fá -URSS pa~a. propoi-~io~ar de nueva cuenta s1/áy~~a- ~1 HPLA.· ;:~· 
:_ ";. ,;,-'.e '.•; ·.: ,:' • ·. ' r • • .. : ••• ,. '.; •• ". '" • : •• -.· • • :". • 

:-.que la.' ha·b.fa susp~ndfdo en el momento .cÍ~ sucede" Jáf separac:i2. 

· nes. en él 'nitsmo. 
; ""';_.-. 

Con .Asto conclufa uno de .los c:apftulos de·la .histori_a de

.Angola y _se iniciaba otro; 1a_intervenc:i6n d1r,ecta·de las'.po--,. - . .. - ·, ·. : . .· ·. . . 

. • "tenc:fas 1_mpérfa11stas'. c:'on intereses polfttc:os y ~con6mfcos :en 
- .. - - . . · ... -· 

el 'área,; para utflfzar.al FNLA. y UNITA en el derro'camientodel 

Ml'LA que· era el qué h!s estaba creando problema.~-~-

·.· Una .vez. ~oncl u_fdos_ el en1ffé> ~e armamt1ntos y los· encuen.;.- · 

inte~v~nfr en' Angola. el .23 de od.tubre ~s descubier-

. ·•·.ta la_ ."c;onspf racf6n". · 1_~ que obl fga a muchos d!! sus r~spons_a--. 
bles a,hu.1.r hada Lisboa. K1nshasa y Sudáfrica~·-.,_Tal situac1c5n 

'- ·¡,o afe~ta grandemente a fos platÍe~ ~imperialistas •. sino ·q_ve al 

contrar~o los acelera_y se co~vierte en factor importante -a -

diferenc:~a de lo qué~ice:LeoGrande (36) en el s~~tido de que 

fue por presiones de la .OUA- para que se celebrara la Confere!!. 

cia de Alvor en enero de 1975, c:on el propósito de negociar -

la transic:i6n pacfffca tiacia. la independenc:fa, En ena se es-
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·la. creac.i¡,n de .u'n gobterno iranstcfonal· tr1partid1sta 

. .formado por· e.1 MPLA~ UNITA ~-·· FNLA con 1guales dere~ho~ para ca' 

.:a~·urio .de ellos .• La ~ndependencta se·pretendfa ~ro~hmar. el: 

•li,··de novf emb~e:'. 
..... ,. 

Siendo· una. estrategia tmperialfsta., la paz di! Alvc:ir muy 

poéo durarfa~·~ya que tanto la. UNITA coinc) ,el F~LA·dt1Jan ver sus:' 

fntenciones de Htablece~ un• régfml!~. al. servfcto de~t'os fnter.!. 

!~~~ !con6mte~s y; ~~lf~1cos.d; los l!u~opeis yºnorte·a~_efl¿anos: .. 

· .'.Durante este <tiempo, aijibas 'organfzacione's neocol~ni~les limi-- ,,": .... ~ 
•ta·n admintstra'ttvainerite hablando al MPUf. e incluso decretan ·.:. . : ,. . . ' . .. . . ,. ~ . ' . " . 

medidas anttnac.fonales como la de conceder amnistfa a los pr6-

··." fugos fascfS.tas · protugueses 0 1 o que permt te a éstos últimos . --

volver a or~uizar _las fuerzas portuguesas que antes d~l gol pe • 
de estado se ~ncontraban a:1 m·ándo de Caetano. y po_ner1as a las 

tl~d~nes de lo~. do~ grupos ·poHt1cos an·tag6nicos al .MPLA para. -

·tnstaurar un go~ierno neocolonial. 

Otro.~e l~i fáctores par~ que •sta supuesta·paz'no d~r~

'ra. fue la dec~~Hn del. ;'Comf tE de 1 os '4(,n el 22 de' ~~ero de 
.;, ' ~ . 

_ese ailo para qÚe los Estados Unidos, a. instancias de· ta CIA. - . 

~Úera un aumento'. de hasta 300,000 dcJlares_;én ayuda al nÍl.A (37). 

A~.te ésto. como vemos. el MPLA se ve en· h necesidad de recu-

rr.1r .a la movflfzacf6n de las masas por la .ayuda de los Esta-.: 

d~s Unidos al FNLA, y que era un indi.cador del rompimiento de 

·ta adhesi6n a los r·ratados Alvor por parte de ésta. Pronto el 

~ovfmiento tuvo que hacer frente a la trafci6n de lo~ grupos -
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·. de .Ro~erto_;y sav.1mb1 que se habtan 1ntroduc1do a. Luanda, v1~"'

lando un~ ·de los:acué'rcÍos .de la C:onferenc1a º. Durant~ 4!l mes .; 

<i'e mar:Zc,., el ,,PLA es el< pulsado de Luanclá y de los terht~~ios . 

• .: d:~l ri~~~e· f:?ue h~b1an esta~~ en !';'Oder de Holden Roberto: .Al. fl 

. ,fl~l:izar: ~~-mes. el'conflicto'adquiere ~nía; dimensHSn mh )nter:. . 

. -nactona·1, cuando 'tropas ~egulares. alred~d~r de. i2oo. pen~Úan 
. en·Ang9:1a.provef'.lfentes de ·zaire para unirse al· .. FNlA -fortál .. e .. --. 

ctendo.e:an m&s sus efectivos militare.s. 

f'or. su parte.· el MPLA tratan'dci de responder a los. emba-

·tes cu111:1do no terminaba. todavh ·el. mes, sol tdta .ayuda ad1cfo:".: . . .. · 

.·na 1 a 1 a URSS y. Cuba •. La primer.a de ellas~ seg.:ln John Stock.; 

· well, "~61 Ó en m~rzo. de Í975 'la Unidri So~ié~ica .. em~ie~a a en~-
,. • •"' , • • r 

. : ,vi.ar armam.entos aJ MPLA. E_ntonces. en respuesta a los ,pr.~g~a·-. 
·mas chtno· y.norteamericano, y los ·i_xitos del• FNLfl> embarc·a· un 

imponente· portav.1ones. Sus aviones. AN-12 y el, gigante ·AN•.22 

· ·· t¡..anspo~tan sus cargamentos· a la R~ptlb1 ica d~· Co~go (Br.az.ta .. 
. . . \ . . 

vHle'J do_nde descar~an los armam~ntos d~stinados a las untda-• 

de.s del .. MPL_A. ª· entreg.arse. cerca de LUanda'; c3a). Del mhmo -

cubano Flavfo Bravo e_n mayo, hte conviene en'·que Cuba -sum1.,--~ 

nistra_r& algunos cientos de instruc.tores mHit_ares que presta

rán sus servicios a las tropas d(!l Movtmtento; _acción qu~.'se .. 

cumple y para junio ~iversas fuen~es atestiguan que_ 230 i~s~-

tructores ·se enco~traban en territorio angoleno. 

Como mencionaba lfneas arriba, el HPLA habfa sufrido de-
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rró.tas. ante la ~oal tct6n Z~1re/FNLA, sin embargo, la niievlÍ ªY.!!. 
. . . 

da. brindada. por. Cuba y URSS : a .la. que s~ le auna 'el· res¡paldo . .,. 

ele} pueblo; hac.en que ahora Aste expulse de L'uanda al .FNt:A y 

se la~ce a llÍ conquhta de las capitales de la provtncta de A,h 

'..gol a(t:entendo de.sv~ntaJ~ én mlmero éon ~espect:o a .sus oponen~~~ ' 

?tes;. · Tanto. las tropas de .. Zátre, UNITA y FNLA, aÚnqÜe se .dtga 

To· coritrarfo,. no eran 1 o s'uft cteritemente fuertes; ~ú t tárlnente 

:habl;ando .• :;pár~ dn~ota(.al ·.Movimiento;.' ··Adem4.s. la· UN ITA dect-. 

ré'ttrarse de la ~apttal de Angoh, ;a qu~ Savtmtit se da --

que su. v,fda ~or~fa peligro al permanecer en ella. pues~ 
to:queHolderi Roberto ~o 1.o .res~aldaba al mantenerse, fuera ele 
la· ciudad ha~tendo ataqu'es esporfdtcos •. Con elló~ ·11s cosu 

5·e ;estaban voHéandó. ·favorablemente al grupo revolu~tonarto •.y 

":Neto. ~efa qufi la tlldeperidencta se podfa proclamar el dfa íneJ'.".,. 
,·. ·, .. •.' . . . . ·. ., •' , . 

· ci~~aci~ Gntcamente sorteando algunos obsUculos, que no repre-'." 

,s~'ntaban inayor· problema. ·. ;. 

· La postc16n tan precart,a en que se encontraban las fuer~ ' 

zas 'pr~~occ;'tde~~al es. hacen: que el tmpe~t ~ 1 f ,;,.~ f nternaéi onal 

'<°ie'ctd~ refor~arlas •.. El FNLA y UNITA ptden ayuda a/un vte.:io -,.. .. ... , . .· . . ... 

. ·enemtgoidel Movtm1ento: Sudffrtca, y los pafses q~e los respa]_ 
.. ··. : ' 

daban_. Zafre.y Zamb.ta, b·uscan el apoyo de los Estado.s Unidos .. 
. . 

:Ambos, como .es de .. suponer, dan su apoyo a las organizaciones -
¡ 

que los ;fávorecfan; 

Para el 17 de julto,~nuevamente el "ComitE de los ~o· -
autoriza el envfo masfvo de armamentos, pero ahora. no sc!llo al 



FNLA, sino tainb1fn a la;UNITA. Al mfsmo tiempo, tambUn da su 
. . 

aprobac16n a un programa de acc16n secreta de, h· CIA denomina.;; 

do. •ioperacftln Consptcua•i; qµe "incluh el recl;utamiento de mer-. . ; 

ce.na~tos;. el. ~~o de perSonal .·de 1a tlA como c().ri~ejeros ll!iJita-

res tantoen ·Z~ir'e como:elnorted'e Angola, y)2m111orí·s·de ~. 
~61ares e~. armamentos" (con un valor aprox i111ado de 65 mi 11 C)nes 

de .d~hres despufs de :ré,a.justar la norinal 'subva 1 uaci&n de esos 

> .' su.ministros) ;,(39), El u.so de mercenarios. por P.arte de los. Es• . 

. . ta dos 1Jrí1dos no' era nue.vo ~'ya fstos: 1 OS' hab'fa utút'záci'o en .Ja '' 

.guerra de Corea· y do.nde, .ar19ua1 qu'l' en el caso ·de .. AngoÜ. ;;.""., 

pomposamente. se hacfa 1nvttaci6n, .. eri los ·peri6d.1cos a·.•'todas --

aq1;1ellas ~ersonas ex-combatientes ¡fara partiC~p~r .y "ganar.se 
. ' 

un~s :b~enos d6laresP. : 
' . . . 

' . 

01as despuh~ co~Ó las t~opas S1"1dafi-1canas. habhri cruza"". 

do el l.fmtte de Na;.,H)h y se encontraban en el p~oy.ecto. hidro.:: 

elfctrfco dé Cunene•'· al 11P,LA no le c¡ued!l inSs r~medio que rec~..:. 
':rrfr a otrll, ayu!ia·ad1ctónal de sus a:ihdos.· º·"ª delegacillri,de 

l~t.é parte· tuacü Hosca pero los sovi.ftico.s estaban P.Oc() iríter_! 

· sados y deseosos de propori:tontr .. mis' armain~~~os ,;· en ca_mbio • C.!!. 

.·. b~· ~C)r m~d~~. d~l envf~ :de una d~hgac~·cSn mtlJtar ~1 mando· de·;.• . 
·.,,. :: 

·Rain D1e.~Argue11es,'lti.daba a enten~er q'i.te h s:eguirh.dotan;;;. 
. . ' -. . . : ·, . ' -.- . . . .... •. 

c:io' de tropas •. Para fines. de ·agosto varios ctentos de ellas .;..:.: 

parten de puertos .. cubano.s·con destinó a Angola. De.esta mane

ra. el MPLA estaba consolidando su posicHln en la .. c~p1tal ·ang!L 

lefia. 
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. S1n·embargo, el 23 de octubre Sud&fr1ca 1~terv1~n~ ~1re~ · 

tamente en el conf11cto, argumen'tande de¡~nder la ~resa de.cu·

nerie. pero en r'e.al tdad. bta Yefa .• que sus a .. 1 fados teilfan po.ca 

habilidad Pª".ª toinar'la delantera ~n e'i campo de. batalla, y -

po.r medfo de unías 5,00,0 tropas )ni.eta el ~taque. armado .sobre 
,· . . · .... 

Namibia ~fgu1_endo un plan estr•tlg1,có llamado .. ~OperacicSn .. ZuJu" • 

previamente acordádo por Ch.fpen,d~.; Ante esta 's)t~~ci¡sn: el·-:

MPÚ soHc.fta a las fuerzas.~c:¡,i>uiais :su íy~'da pa'ra defénder -.2::..; · 

· .. Luancia. en tan.to llegaban: otros r~füérzois. 
··-::.-· .. 

son ~ransportadas por' vfa airea •trc>pas cubanas que á~riban ª·' 

suelo .de Ang-la tres dfas deispufs •. y a su vez, tr~pas alucion!. 

:l•s eran enviadas por v1• marftlma qüe jugarfan ~n papei muy 
.· . . . . . . . 

importante despul!s de proclamada la independencia·., . 

Es asf, que con la ayuda de l~s tropas' ·~ubanas'; el. apo-
... ... ·. 

yo de los destacamentos envfados~p#r.la RepQblic~ de.~o~gó~ ~-

Guiriea Bissau y c;utno Conalcry, el tl~~A pudo pr'!cla~ar la f.nd.! 

pend~.ncta de A~gola el Ú d~ no.vJemb~~ ~e 1975, per~ todavfa -

se segufa combaÜendo en e1· frent~. Ese~dfa, Neto. era nombra

do primer presfden~e ele 1a Repablfca del Pueblo de. Angola (RPA). 

No .obstan te ello. el MP.LA tt!nfa ,clue seguir 1 u cha ~dó con

.. tra los· gi:-upos· opositores; Zaire que 'era ayudado mfl fta.rmente 

por los Estados Unidos .y; SÚd&frfca .aqufen Francia eI.nglate

-ra reforzaba su abas téc fmf en to bl!l f co pues to qt.ie sus f ntel"e--
' ' ' 

ses petroleros en el enclave de.Cabfnda se encontraban en~~e1! 

gro si se dejaba en el gobierno al HPLA; 
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Par~ :Le~Grande. ·"m.111tarmen~e •. 1 as tropas de Cuba marcá

la diferencia. Desde novfem.bre ~é .1975 ·tiast'a.marzo de :,;:-·,.; . ~·· . . . . -. . . . .. . .. 

1976. eritre 18. ººº· y :24)100 cuba no~ \1 egaron a. Ango,1 a. Para -

~ediados ,de diciembre el ·avance sudafricano po~•el sur habh -
i 

.. ' sfdo detenido. y 1 as fuerzas-·combf nadas del HPLA y Cuba ha litan. 

· •. ~~anzaÚ·~ ·1a 'ofenstva contra la~···,~~rzas alJad~s. d~l FNLA y -

eri f!!l ¡:~ente nortell(40}.: ,,. 

La. deéfs·t6n d~l· C~ngreso de Es.tados un:fcl~s(cÍe proh1~1/;_, 
·· .. la ayuda ••1 F.NLA. y UNl'.rA, líacen.qu~·Sudffrtca retire sus t'ro:-~ .· 

pas al senttr~e defraudáila p~r .~te:'a1 ~o cuniplir ·~u promesa ... 

·d.e proveer.'a las a~nter1ore~ 

tos par.a derrotar al MP.LA •. 

. , .. 

organtzactones y a· el la de armamen 

Con la ~laudtcac16.n (t~mpor~llrien-~ 
''te) de Sud~frtca, la IJNITA pronto ~e desintegra y con la con;.;

~entracJ&~ d_e tropas 'cubanas y del MPLA en ·e1 norte. el FNLA 

. sé. ve en la :necesidad de buscar refligt~ en Zafre. Cuando to-

... ios lose~em1ges:s~nCl~;~~tados.'Neto_y ~astr~·11~9an a ~ri,.; __ 

·acuerdo para ftjar la· fecha ·de retiro _de. las .tropas ~u~ari,as: ·

., . : Se esta~l,e.~tcS que. Astas Sf!!rhn retiradas gradual~ente, y· paf.a : 

~f.ines de febrero su coné:eritractcSn hábfa dhintnufdo en tanto --

. que pára. pd nc'tptos de 1977 11 egaron ·á un punto bajo de i2¡000. 

Stn ·embargo, la ca.lma pa,.a .el· pueblo de .Angola estaba.-

aún lejo~ de. logrars"e,. ya que tropas dé la UNITA' segufan ope-

rando en el sur y centro del terrftorfo con ayuda de Sud&fr~ca, 

que tambi!n realtza6a incursiones sorpresa en ~l. No obstante 
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>.de que. fa 'ouA'y Za1re habhn reconoe1!1o a la R,epGb11~a d~l. ... 
'Pueblo ~~ An~~l~ e!l .. fel_Jrero y marz6 de. ·1.976 respee·ttvamenté'.•··>·. 

· Asta 01 tima se~u'a .ayudando á l~s fr~ccfon~s que. quedaban def 

- FNLA pr'o~oeanélo cori'fl1ctos en la fr~íú:~ra nort,e .··.Pero esto.s · 

>hecho~ n~ se~fa" .la causa para que loi'efectivos milttares e,!!. 

_b.~nos P,.~rmal\e.c1eran apoyarid~ al MPLA.l esto' lo ~o_risti.tuye u~ .:. 

acontectÍIÍtentó, ocurr.1do. en ma'r'zo dé 'i911. cuanclo ,gendarmes/efe 
,;,·" .• 

Ka tanga- radicad~!; e~n· el· oe.~te de Ang(lla y que apo>:~~"n at mo

'v1m1ento ,inv"élen la provincia 'de Stiaba\ en Zafre (antes Ka tan., 

'ga). ·Por su.-parte,_.el gobierno de.Mobutu acusa .a Cuba y M~LA 

de ser los causantes de 1• •nvasiln y de -estar adiestrando.~ 
'1Ós "rebelde,s,", en tanto>qu~ .aqufllas ni;egan e_star involucra.,:, .· 

das en ta.l 51 tua efGn. Estos acontec 1n\1entos acrece~taban 1,a 

amenaza de ;una guerra· contra Za 1re. e'n donde var1os>pafses oc-
. . . ' 

c1deritahs con intereses en el territor.f:o estabá~ 1 tstos para 

. ·defend~rlaí'con lo que Cuba da m.archa. atras al·a~ue~d.o del ~.!!. 
'· ....... . 
tfro de sus tropas ~s.tando en_ pel fgró la seguridad nacional:·_~ 

d,e Angola~ La soluctGn. del p~obJenia llega a su f.in .en los lll_ 

timos -dfas de abrfl·~ cuand'o los.pafses .o.ccfdentales auxfHari 

., a Mobuto~pára derrotar a los katangues~s. 

Se darfa otro t.ntento de los katangueses por atacar 'Za.! 

re en~mayo de 1978, situáciGn que la realizan con mayor fx{to. 
. ' . 

Esta ~ez, l~s Estados Unidos sf acusan a Cuba de haber prepa-

rado la 1nvasi6n, pero las negociaciones entre Castro y Car-

tir pone~ fin a este problema. 
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'postura de .r~eto de rÍ~.~al tnea~'fen.to; su p'olft1C:a de transfé:f6n. 

·gr.adu~l al _soc1a11~nio y su :apoyo.'fi~me al mu,1-tfrra,cfsmo•·(4J1)~ 
. p~esto que fste buscaba un .aHrie.amfento con' 1a URSS y una: po.s.:. 

. ,'.tur~ neg~o-nactonalfsta en lo tocante a fa cue1s't16n racf.al. 

El' m~~ctonado,golpe de estado. ~o thne lxito al t~pe~irlo la -

.'coal idc1n Cuba/MPLA~ lo' que hace que las relacfones cubáno so

'. v)fticas se énfrfen 'c~n~tderablemente desde' ese momento~ con: 

el; aumento. proporcto'na·l ·de las tropas cubanas 1 legando hasta -

la·cantfdad de-19.0QO hombres. stn,quehas_ta el momento seha

YªI'.' real izado rett!"Íts st~nHté:attvos en _el territorio. 

En. la· aetua1_tdad el MPLA adn se encuen.tra;.•hic1endo fl".en

te a los enib,ates de ia UNITA. que ayudada· por'Sudlfrtca. pre-

te~de· hacer v~ler su proyecto ovtmt;undu y neocólonhl. Por su·. 

·.pi~te. debido a fsto. el moftmiento en el poder no ha. podido 

poner en prf~ticil totalmente su pr~gr.ama con· el que se di6 a -

co.nocer. a saber. instaurar. la dem~cr,acfll del pueblo y la cÓn.! 

·:tr'uccf6n de las .bases matertales y .. tfcntcas para el socta·l fsmo; 
' . . 

favorecer los planes d~ desarrollo de la economfa teniendo co-
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mo factores a .la industria y agr.fcurt"ura, y;_ con.s1derar la s.a-~. 

:t~sfácci~n ~e las nécestdade~ d~l. puebl() ... sin embargo. consi

dero que 6sto .P~Onto se vaa lograr·:·en un i00% deb1dÓ .a que un 

'pueblo que. luch·a por su liberaci6n en forma· unida,. ni las ar-'"'· 

m~s mis sofisti~adu.ni el enemigo mh poder~so pueden con'>61. 
, •. 

y·eso .es lo que esU tla:Ctendo el'MPLA. junto con ~u pueblo. El 

gran' ejem~10' lo• puso Vfetnal11 al derrota~ a lo~. Es.tados Unidos . 
. ,' ....... _,, ........ . 

. y ·~antos otrós casos mh que podr1amos. c1 ta~ a travh de 1 a -- · 

hi~torfa ~. Se que· la sttuac16n es .d:lf1ci 1 para el MPLA·. ya que 

se encuentra ante un territorio debastado ~. s~queádo~ primero 

.. po~ .. 1 os portugues_es y despu6s por 1 os 1 ntereses. iml?erh 1i st~s. 
pe':'O' es. de reconocer que la ayu¡la cubana y SUS esfüer.zos los -

sá~ar4n ad~lan~e •. 

Pero. LQu6· beneficios o~tuvo y obtiene Cuba al ayudar ~1 

... M~.LA?. En parttculár füeion basta~tes y ,mu-! importantes. En 

'primer 1 ugar ia 1 nstau~ac16~ de una ,Angoh. social ist~ al m~ndo · 
dh MPLA •. que de no hab~r -~ t~o asf • es muy ~os i.bl e que én .. eSte 

111Ómento extstiera en. i.uanda un gobierno ~eocolon1al dtrigido - ·. 

por la UNITA-~ FNLA. i que c~n·sus ideas ~ intereses hubieran 

.~árcado un retroceso en los mo~1mientos de liberacian de Zim-~ 

babwe y Namibia· ante los c:;uales el triunfo del grupo de Neto - . 

fuE un ,factor decisivo en su lucha, sobre todo en el primero -

de ellos y; en segundo lugar. el prestigio enaltecido ~ue ob-~ 

·tiene el gobierno de La Habana al derrotar junto con el MPLA 

a los intereses tmpertalistas. y que a su vez, le permite di--
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versfffcar sus relaciones écondmicas. internacton~le. redilcien- .. 

do la dependencta e,n este rubro respecto ·d~ 1~ URSS 
- . . . . - . - ~ - ' . 

· ..... ' 
De esta, ~anera, hemos :hecho h r,evfstl5n his,t'6rtca y d.; 

objetivos del 

. de tiiov1mtento 

MPLA con el prop6~fto de comprobar ~su. ~ategorfa 
ite,:11.tieracfcSn' n·actonal qÜe ~ pri·!Jcfp·t~ del ~:par:-

. .., .. __ - ' : . ·-.• _. . . . . .:.. <-; . - - _-.-: - .- . -. -.. -. 

ta do. 1 e habfamos dado <te acu.erdo a 1 concepto q1i'eii1emos. e:S·tatÍl!t 
'. ' . - ~ . . . :..·: ' ' -.. ·' "· .... . ·•·. .. - •'-. .. 

tfdó~ Stn lugar': á dudas, cree111os que eü·o~~i~t~o se ,encuent~a 
'..cu~-~1,fdo: .- -·~· · · 
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Te,nJenclo como 111arco. .r•ferenét_a lo.·ant;es d'c:ho 

de toda la tnvestfgacf6n. ~abe pues .. ~~~~ la refl~icta~ gl!!,. 

bal. de la 'pre;sente· obra; Antes de conienzar· a concluir •. se ha-· 

ce fmperattyo es_table~er para todo aquel 1 ector. interesado en 
·; ' ·-·: .. ' 

c:ua 1 quier tema ;1",e.lac;,onado con Afrf e:~ o .qué . b.~sc:a realizar uná 

i~~~sttg~·c1on ac~ré:a et.e, .Sta. ta·nec:estdad de ver a.1 conttnen-
.. -.. ,. . !:.~ ~ 

te c:on una 6pttc:a 'tinP.•r:c_t.al y·stn ningG~ tipo d~. preJu.fctos; - .•• 

'p~eJufctos dados por 1~ t~rgh.rsac:f6n que se h,ac:e·h realtdád 

af.rt.cana desde el mismo momento .en que el. hombre e11rop_eo "pisa . 

el suelo conricido como cuna de la·humantdad. En este sentido, 

resulta patente senalar que. sÓbre todo eri Mfxico,;. ·por las ra- · 
'.·._- -- .. : ' - . ·-:..',. . -- . . . ·. . . 

zones dtc"as existe una •care~cta de tnvesttgac;tones Cónctentes ' 

. q·~e nos hagan. ente_nder el contexto africano. Va asf • .. la_ pre-'" 
. ' . . ' 

.sente invesUg~ctan, como un modes.to aporte a los estudi,e>s ---

afrtcan~s en Hlxfco Y· en el mundo. 
. •' . . . . 

y~ apuntibamos q~e h aparié:t6n del· europeo en el. contf~. 
rléntl!! ·~ten~ a'trun~ar el grado de evo.i'u~ián :y o~ganiza.ci6n' en 

que se éncontrában: los divers~s grupos ftnté:os afrtc~nos exfs-
' . -· ' '.. . - .. ·- · ... 

tentes, p_ero no sdlo eso·.: sino que tambiln destruyen su bagaJe 

cultural e h1stdrtco como una de las c•ra'cterfsttcas de toda -:-
. •, .. -· . . . 

domtnact~n colonial., Al establ~c:er~e ahf~ la uttltzactdn y el 

al tar'se i::on tri.bus 'enemigas unas de otras. (o fome~tando enemf.!_ 

tades) fue su fundamento para someter a todas ellas a .sus de--



201 

signios. además. tra1an un arma poderosfsima par~ auxiliar -

sus planes: la reltgt6n en base al cristtantsmo. el cual Ju~6 

un papel mu). importante para ~placar a .las tribus rebeldes. y 

que también fue causa que ortgin6 la sublevación de los pue-

blos africanos u~a vei consumada la total colon1zact6n 1 como 

vimos. Claro esti. sfn pretender satanizar al europeo, las 

razone~ de su apartc16n obedecen bi~ic~mente. en un princt--

pio. al .. desarrollo del mercantilismo como fase hist6rica del 

capitalismo en donde la expansi6n de los mercados y la búsqu~ 

da de materias prtmas para su explotación se convierten en su 

interés capital. Asimismo. ésto se traduce en Africa. además 

de su explotación de recursos naturales. en la explotaci6n de 

sus hombres. es decir. el comercio de esclavos. Con la cons2 

lidacf6n del capttal industrial llegarno~ a la "institucional! 

zaci&n" de la colontzaci6n. puesto que las potencias capita--

1 istas tnstrumentan una serte de medidas para administrar a -

su antojo los territorios apropiados y delimitados mediante 

el C~ngreso de Berlfn, Sin embargo. con ésto su domini• no -

fué menos brutal. y a su ~ez, la delimitaci6n de territorios 

trajo consigo la separact6n y unf6n de tribus en una misma -

porci6n de tierra, hecho que es uno de los elementos de nues

tra hip6tesis y causante de los problemas que mencionamos en 

la introducc16n. 

No se puede negar que los anteriores sucesos. a los que 

se le aunan las coyunturas de la primera y segunda conflagra-
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ciones adem~s de otros factores. dieron pauta a los pueblos -

africanos para lucbar por su liberac16n, En ellas~ y en espe

cial en la segunda. se da el debt11tamiento de los pafses eurg_ 

peos coloniales con el constgutente desquebrajamiento de su dg_ 

minacf6n. No obstante ello. en este momento. y ya con anterig_ 

Tidad, ~l tmperialtsmo ha fomentado una serie de medidas para 

seguir existiencfo y expanderse: ahora el colonialismo le resu! 

ta obsoleto p~r no adecuarse a las necesidades de.la Apoca, y 

en su lugar crea al neocolonialismo·con el prop6sito de seguir 

dominando las relactones econc5mtca·s y pol Tticas de los pafses 

del Tercer Hundo medtante un control indirecto e informal en 

las es.tructuras de Ast.os. 

En esta perspectiva. en algunos pafses asi&ttcos y afri~ 

canos la descolontzactc5n por medio de movimientos nacional is-

tas o reformtstas se convierte en un mero trlmite. en donde el 

p~der polftico y econ8mtco pasa de manos de la burguesfa colo

nial a la 61ite nativa la cual se encuentra fuertemente vincu

lada a la primera de ellas, sin que b&sicamente haya un cambio 

de estructuras, Recordemes los casos citdos de Seneg&l, Costa 

de Marft' y tantos-otros existentes en Africa que me podrTan -

seguir ejemplificando y qüe son un reflejo de 1~ anteriormente 

dicho, 

Pero Asto no ocurrir& en aquellos territorios que, pre-

vtniendo las fntenctones de) imperialismo para dejar en su lu

gar a Ali tes· dirtgentes nativas. desarrollan una lucha contra 
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fl para aniquilarl~ y quitar todos sus vestigios mediant~ la 

ado~é16n del socfal 1smo, conv1rt1fndose estos grupos pol :fttcos 

en mtivtmientos de ltberaci6n nacional. Durante el siglo XX, 

Asta ser! el ejemplo tnictal de este fin e inspirador del sur

~imiento de los movfmtentos de 11beracf6n ~n Africa, y:~ue te

niendo como marco al de ta guerra frfa (también Afrfca} ve el 

riacimfento de lo~ procesos tndepend~ntfstas 4e la India, I~do

nesta e Indochina, 

Como vimos en la investtgact6n, Africa no seri la exceJ!. 

c16n a todas las htfluenctas tanto internas como externas que 

da~Sn pauta al nactm1ento de movimientos de ltberaci6~~ Men

cionamos el caso de Ghana, Argelta, Ztmbabwe, las colonias.-

portuguesas y los territorios coloniales que atln quedan. A e.!_ 

cepct6n de los Glttmos por no atender a nuestra htpdtests {au~ 

que tambtfn no escapan a la problemitica}, en todos ellos se -

hace patente concluir ~ue )a inestabtltda¿ polftica que toda-~ 

vfa viven en la actµa11dad obedece al problema tribal {sin que 

para ello se olvide el acontecer externo tan determinante tam

bifn} fomentado por las potencias c~lontales desde si llegada 

al conttnente, y utfl tzado tioy en dfa por el impertal ismo pa.:. 

ra desestabilizar los regtmenes de aqufllos mediante el apoyo 

a movtmtentos nacionalistas con estas caracterfst1cas y l~grar 

sus fines que nunca constder6 perdidos. 

Se podrfa pensar, a un ntvel interno, que como los lide-
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res jug~ro• un papel determ1n~nt~ en ta conducc16n 4ef movi~-

infento y·en su programa· de acc1cSn. a la muerte de htos sucede 

el desmor.onamiento de las organizaciones por cambios ideo16gi

cos .y divisionismos .. sin embargo. observamos .que ello no obe

decf6 en ~al caso. ya ~ue la ~ayorfa de las veces el lfde~ fue 

asestiado. ·º bien por grupos opositores o por miembrós del. mi~ 

rilo movinifento de tribus d.1ferentes ·en contacto y ayuda por po

tencias extranjeras fmperi~listas (tal es el caso.de Nkrumah. 

Ben Bell~. Amflcar Cabr~l y el reciente supuesto accidente de 

Samora Machel. ~~residente de Mozambique). De otro lado. tam-

bi~n se podrfa cuestionar que tales pafses han seguido una lf

nea poco cientff1ca del social fsmo que ha motivado un pequei'lo 

o nulo de~arrollo en los mismos; hechos que argumentari dtver-

sos autore•. Sfn embargo. considero que no es fBcil organizar 

sociedades que tantos al'los sojuzgadas y explotadas por el col.!!_ 

nial fsme>. europeo y sobre todo. fnsfsto, cargar eón un problema 

tribal que se traduce en una falta de unidad nacional y por 

consiguiente en problemas polfticos, econ6micos y •ociales. 

Por es~as razones. los logros no pueden verse despu~s de vein

ticinco a~os del triunfo de ·su lucha, y menos aan en las re--

cientemente independientes colonias· portuguesas.· El primer P!. 

so se di6 con la adopct6n de·1 social ism·o como meta para acabar 

con el imperialismo, e incluso la conducci6n de las sociedades 

por parte de estos regfmenes no ha sido tan errada como se --

piensa, las han sabido mantener, dentro de sus posibilidades, 

a un nivel de desarrollo más que aceptable en comparaci6n al -
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de su _situaci6n durante ~1 colonialismo. Tampoco, y ante Asto, -

se puede caer en _un· conformismo, pero como -dije, los logros se-

tendr•n .que ·ver en un 111ayor largo._•plazo. 

En contexto ~tmt~ar se encue~tra Anqola, pero ~quf la

pobleaittca tribal se encuentra enfatizada ?Or la aan ·ayuda de _ 

las potencias extranjeras (Sud6frtca) a los grupos opo.sitores -

pro-neocolontaHstas. Afortunadam_ente, la toaa ·del poder por el

flllPLA l¡ue cuenta con el apoyo de lawtayorf~ de la pobl~ci6n. ha -

hecho fortalecer· su luch~ para resistir los embate.s tanto inter

nos como externos que buscan derrocarlo. Astais110, el ~PLA ha S!_. 

_guido una serte de polfttcas econnmicas y sociales que hacen de

la adopci6n del soctaltsmo una de las vtas1116s acertadas. Ello. 

)o dem~estra.su apoyo al sector agrfcol~ (el sector mis danado -

por.el colontalismo), donde mediante su nacionaltzaci6n Y· estati 

zaci6n se pretende que sea el motor del desarrollo econ6mi~o; -

tambiAn, se busca un aumento de la producct6n del rietr61eo, dia

mante.s, _hierro y oro para mejorar el comercio exterior. Y los re 

sul tados, en todos los rubros, han sido bastante favorables. 

Cabe pues seftalar, que Asto nunca se hubiera podido 1~ 

grar con _tmplantact6n en .el poder de alguno de los movtmtentos- ... 

reformistas angoleftos, ya que Angola en ~stos momentos estarfa -

convertida en un asentamiento de ernnresas transnactonales. Asf -

tambifn en este pafs los frutos (aunque ya los estamos vtendo)de 

su revoluct6n tendri que verse a un lar,o plazo, y sobre todo,-
cuando logre derrotar totalmente a la UNITA. 
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grar con fmplantacf6n en el pnder de alguno de los movimientos-
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