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INTRODUCCION 

El terrorismo en la actualidad ha despertado intere

santes polémicas y serios cuastionamientos teóricos en los 

investigadores y estudiosos, que buscan nuevas formas de 

conceptualizarlos e interpretarlo. 

Queremos dejar establecido, desde un principio, un 

rechazo al uso del terrorismo para dirimir situaciones de 

indole politice, por medio de la violencia. 

Se ha considerado al terrorismo como un fenómeno 

que presenta constantes cambios; con ésta investigac16n se 

busca contribuir al esclarecimiento de un problema complejo, 

donde resulta principalmente afectada la poblaci6n civil. 

Como un primer planteamiento de análisis, nos propusi

mos trabajar con el método histórico, para examinar en sus 

distintas etapas el comportamiento y desarrollo del terrorismo, 

ello sin embargo no desplaza el interés por integrar elementos 

técnico-politicos que permiten comprender la naturaleza de 

6sta cueati6n. 

El presente trabajo qued6 integrado por cinco capitu

las, el primero contempla los aspectos h1st6rlcos del terroris

mo, partiendo de la revoluoi6n francesa, donde el concepto 
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11 terrorismo 11 , aparece por primera vez impreso en los diccio

narios de la academia francesa, hasta el surgimiento del te

rrorismo de estado (el fascismo), anterior al estallido de 

la segunda guerra mundial. 

El capitulo segundo, se refiere a estudios actuales 

sobre el término 11 terrorismo 11 y sus diferentes tipologias 

expresados por investigadores de la materia que aún no unifican 

sus cri torios en una aóla definición y clasificación de 11 terro

r1smo11. Es en éste·capitulo, en el que pensamos, se presentan 

una mayor diversidad de criterios. 

En el tercer capitulo, vemos el advenimiento del 

terrorismo internacional, la revoluoi6n cubana y su influencia 

en el movimiento guerrillero en el cono sur del continente. 

la importancia de Carlos Marighella, con su trabajo te6rico

práctico sobre la guerrilla urbana. las revueltas estudianti

les en la década de 1960 1 que se presentan como un movimiento 

global y cuya influencia ea importante en los grupos terroris

tas posteriores. Además, el problema árabe-judio, que fue 

determinante en la historia del terrorismo moderno y la consti

tuci6n de los distintos grupos árabes 1 como la OLP, el FPLP, 

el FPDLP 1 que forman un primer frente de batalla. 

El cuarto capitulo, es el eje central de &ate trabajo, 

sigue la Ei ctuacl6n de loe grupos terroristas más importantes 
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a nivel internacional, cuya acción se di6 principalmente en 

Europa Occidental durante la década de 1970, as! coao sus. 

conexiones y redes clandestinas de ayuda mutua. 

El capitulo quinto y último, enfoca el valor de las 

acciones jurídico-policiales antiterroristas, que han emprendi

do los estados, los organismos internacionales y la Organiza

ci6n de las Naciones Unidas, en su lucha legal contra el terro

rismo internacional. 

Queremos dejar constancia de que, no obstante la 

dificil tarea de recabar información sobre éste tema, tratamos 

de obtener textos que fueran los más serios y recientes posi

ble, además de la consulta derivada de revistas y per16dicos 

nacionales como internacionales. 

Deseo expresar mi gratitud, a todas aquellas personas, 

que de alguna manera hicieron aportes a 6sta investigaci6n 

con sus importantes puntos de vista, observaciones Y criticas,

en especial a todos aquellos que de alguna manera están inte

resados en terminar con áste problema ~ncestral. 



1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

1 • 1 • EL TERRORISMO DURANTE lA CONSOLIDACION DE LA REVOLUCION 

FRANCESA 

Se presentan los aspectos históricos del cuestiona

miento te6rico 1 dentro de la etapa posterior a la re~olución 

francesa, en donde surge el proyecto del nacionalismo en Europa 

y, conf'orme transcurre el tiempo, ae extenderá por todo el 

mundo. En la medida que fue haci~ndoae cada vez más fuerte 

el poder de atracci6n, las condiciones aceptadas e implantadas 

por siglos, se volvieron intolerables y trajeron en un princi

pio un levantamiento callado, sumiso, oculto, que se volvería 

sumamente violento antes de finalizar el eiglo XVIII. 

El uso moderno del concepto del terror en circunstan

cias revolucionarias deriva de la revoluci6n francesa de 1789. 

Es el nombre dado al periodo -posterior a la toma del poder 

por la facción más extrema, los jacobinos- en el que se us6 

la violencia fisica para crear las bases de un orden social 

nuevo. la caracteristica más especial del terror fue la eje

cución de mieUJbros de la aristocracia, no por acusaciones 

de crímenes, ni siquiera de conspiración contra el Estado 1 

sino simplemente porque eran arist6cra tas¡ el terror ademé s 

fue considerado como un método para estirpar a los adversarios 



del régimen y eliminarlos. 

El terror en la · revoluci6n f'rancesa no .rue empleado 

en e1 periodo de preparaci6n y los cambios reales en el poder 

político que se produjeron durante ésta fueron, aún cuando 

estaban impulsados por la fuerza de las multitudes de Paria, 

una serie de disposiciones poli tic as tomadas por Asambleas. 

El terror represent6 la consolidación de la revoluc16n no 

de su insp1raci6n ni su consumación. Finalmente, la raz6n 

de que surgiese cuando lo hizo, es que estaba estrechamente 

relacionado con el único suceso alarmante que llevó errónea

mente a los jacobinos a la conclus16n de que el Estado mismo, 

se hallaba en peligro por causas externas. Tal suceso fue 

el asesinato de Marat 1 que sacudió a la dirección política 

y llev6 a sus miembros a concluir que todos y cada uno de 

ellos se hallaba en peligro y su efecto fue unir a la Asamblea 

Nacional para la creac16n de un Comité de Salud Pública, forma

do por doce hombres que se autoimpusieron la tarea de desarro

llar y dirigir el terror. 

El terror revolucionario francés fue un rasgo especta

cular, distintivo, de esa cade~a de sucesos hist6ricos. Por 

consiguiente es importante comprender que el uso del terror 

surgió de hecho en una etapa relativamente tardia del proceso 

revolucionario, que se había puesto ya en marcha. 
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Cuando la guerra y la invasi6n provocaron una crisis 

nacional, entonces Robespierre, define al gobierno revoluciona

rio como basado en la virtud y el terror, conceptos en verdad 

opuestos: 

•••• "El JO de agosto de 1793 los jacobinos 
fueron urgidos a poner el terror en la orden 
del día. En ou discurso del 5 de febrero 
de 1794 1 Robespierre definió al gobierno 
revolucionario como basado en los pilares 
gemelos de la virtud y el terror. La palabra 
«terror 1' recibi6 entonces droit de cit~ 
do loe revolucionarios franceses, pero terror 
no era lo mismo que terrorismo •••. lo que 
era original y perdudaria como parte del 
floreciente mito de la revolución francesa, 
mucho después de terminado el "reinado del 
terror", fue la idea de que era legítimo 
recurrir a éste tipo de m~todos para regene
rar una sociedad que no tenía plena concien
cia de lo que era bueno para ella." •••• ( 1 ) 

Otra opini6n importante que señala a la revoluci6n 

francesa como característica del terror, es la de Antonio 

Qarriguez, quién menciona la siguiente cita: 

(1) 

•••• 11 La época más típica del terror, la 
que ha dado casi el nombre al terror, ha 
sido la revoluci6n francesa, sobre todo 
con llobespierre y con Saint Just, que es 
un cerebro clarividente. Lo que ellos expli
can intelectualmente, con la claridad carac
terística de los franceses, es quo era nece-

O'Sullivan, Noel, Terrorismo. ideología y revoluci6n, Cap. 
II. 11 De la re;,enerac16n al terror; ideología de la revolu 
ci6n francesa 1', por Hampson, Norman. Alianza Editorial, ':' 
Madrid, España. 1987, pág. ~9 y 90. 
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sario el terror, no la fuerza, para desmontar 
al Anclen Rágimene en Francia,•,,,, (2) · 

Kautsky K., te6rico socialista, considerado como 

el principal expositor ortodoxo del marxismo, al referirse 

a la revoluci6n francesa, en su obra Terrorismo Y Comunismo, 

dice que el terror de los jacobinos, debe servir como punto 

de partida para el estudio del terrorismo: 

11 •••• está muy extendida la idea de que el 
terrorismo es esencial a la revoluci6n, 
de quién quiere devoras la revoluc16n tiene 
que querer también el terrorismo, como prueba 
de lo cual se cita siempre a la gran revolu
c16n francesa, que pasa a ser la revoluci6n 
por excelencia. Por consiguiente está justi
ficado comenzar el estudio del terrorismo 
sus aspectos y resultados tomando como punto 
de partida el terror de los jacobinos fran
ceses .11 •••• (3) 

Tambián hay que tomar en cuenta que una de las grandes 

c6rtes del continente europeo durante los eiglos XVII y XVIII 

era París, la capital más importante de los estados europeos, 

contaba con 60, 000 babi tantea, en contrapartida Weimar, la 

corte alemana tenía s6lo 10 1 000. 

(2) Garriguez y Díaz Cañabate, Antonio, Palabras pronunciadas 
durante la clausura del Seminario Sobre Terrorismo Interna 
clona!. ICI. Madrid, España. 1984. pág. 361. -

(3) Kautsky, K., Terrorismo y Comunismo. 
Barcelona, España, 1977. pág. 9, 

Biblioteca Jucar. 



8 

La nobleza feudal y el absolutismo de Europa eran 

los que luchaban contra el pueblo que se habia 
0 

libertado y 

a quien se quería volver a someter a una guerra civil. la 

contradicción entre el poder público del proletariado y su 

situación econ6mica fue haciéndose cada vez más violenta y 

la guerra por otra parte aumentaba la miseria de la población, 

los excesos sanguinarios, nacidos expontineamente de la masa 

popular, se producen desde el principio de la revolución, 

en cambio el terror no empieza hasta el verano de 1793 1 cuando 

fueron puestos presos y posteriormente guillotinados los giron

dinos. 

Luis Blanc, -nos refiere Kautsky- en su libro ~ 

ria de la Revolución Francesa 1 describe a la organizaci6n 

del rligimen del terror, que funcionaba para acabar con el 

acaparamiento y la usura, pero en especial, era el marco en 

que se estructuraba el gobierno jacobino, para implant~r el 

terror en la poblaci6n: 

•••• "Tenemos un Club in fatiga ble 1 el de los 
jacobinos, que anima con su aliento a Paria.
Paria que está dividido en una serie de asam
bleas populares que se llaman secciones, da -
expresi6n al pensamiento de los jacobinos. la 
Comuna, el centro de las secciones, trasmite 
a la Asamblea la expres16n del pensamiento de 
París.- la Asamblea formula en leyes estos 
pensamientos.- El Comité de Salud Pública les 
da vida en todas las esferas, en la Adminis
tracci6n del Estado, en la elección de funci~ 
narios, en todas partes por ~edio de comit6s 
revolucionarios.- El comité de seguridad pú-
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blica tiene la obligación de vigilar todo in
tento do resistencia.- El tribunal revolucio
nario extraordinario se apresura a castigar
los. - Este era el mecanismo revoluciona
rio •••• Este terrible aparato runcionaba sin 
miramientos. Se esperaba que guillotinando a 
los acaparadores, usureros y especuladores se 
acabarla con el acaparamiento, la.usura y la 
especulaci6n •••. El terror no consiguio acabar 
con ~ata apetencia de dinero 11 ••••• (4) 

Además, al irse .fomentando el terrorismo, éste se 

aplicó en ambos casos 1 en ambas filas 1 es decir, cada uno 

implantó su terror, a la manera que más le favoreciera, con 

lo cual el número de guillotinados aument6 considerablemente 

cuando se aplicar6n unos a otros los medios del terror, se 

veía que la revoluci6n estaba en rápida decadenci.a. En marzo 

de 1794 su suerte se decidi6 cuando la fracci6n de Robeapierre 

condujo ante el tribunal revolucionario a los herberietae 

por ul trarrevolucionarios y a los dantonianos por corruptos, 

consiguiendo que compartiesen la guillotina (unos meses antes 

habian sido guillotinados loa girondinos). 

Estas medidas terroristas, además de ser un síntoma 

de decaimiento del eapiritu revolucionario, contribuía a fomen

tarlo, dividiendo a las masas y convirtiendo a los partidarios 

de loe guillotinados en fervorosos enemigos del gobierno revo-

(4) Kautaky, K. Cl:Jr, cit. cap. IV 11 Ia Primera Comuna Parisiense" 
paga. 29 y JO. 
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lucionario. 

Hay que mencionar, que ya desde esta época se presen

taba un profundo rechazo al terrorismo por parte de la pobla

ción parisina, incluso manifest6 su odio por el régimen del 

terror, aunque por otro lado, se le comenzaba a ver un medio 

que todo mundo rechazaba, pero que en el fondo era necesariü 1 

para sacar cierta ventaja al oponente. 

Kautsky, hace referencia a este problema, en cuanto 

que habría que ver al terrorismo como un medio necesario duran

te la guerra civil francesa: 

•••• 11 Tampoco se conformaron con explicar
aquel régimen como producto de las condicio
nes especiales en que naci6. la po16mica les 
llevó a poner frente a la censura, el elogio 
caluroso en ver en el terror un medio terri
ble pero indispensable, para la liberaci6n -
de las clases oprimidas.• •••• (5} 

Otra op1ni6n importante era la de Pedro Kropotkin, 

teórico anarquista, admirador de la Comuna 1 en referencia 

a la revoluci6n francesa, escribi6 un libro que titulo ..fil:_ 

Terror. donde comentaba que en aproximadamente seis semanas 

(5) Kautsky, K. Obr. cit. Cap. V "la Tradici6n del Terror• 
pag. 38. 
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había madurado la contrarrevolución. 

También con relaci6n a la revoluci6n francesa, el 

pensamiento de Karl Marx es de suma inportancia, Kauteky señala 

a éste respecto: 

•••• "El mismo Marx, contaba en 1848 con la 
fuerza victoriosa del terrorismo revoluciona
rio, a pesar de que en 1793, habla estado en 
una posici6n critica frente a las experien
cias de entonces. 11 •••• (6) 

Por su parte L. Trotski, polémico y activo participan-

te en la revolución rusa, en clara referencia a Kautsky, seña

laba en su libro, también ti tul ad o Terrori amo y Comunismo. 

conocido como el 11 Antikautsky 11 , que Marx cuando mencionó su 

referencia sobre el terrorismo revolucionario 1 
11 era demasiado 

joven 1 no tenia aún la experiencia que da la madurez de loe 

te6ricos que llegan a loe setenta aftos''· 

•••• 
11 Kautsky, rechaza desdefiosamente la 

opinión de Marx sobre el terror expuesta por 
éste en la Nueva Gaceta del Rhin. En aquel
tiempo Marx era demasiado joven -ya ven uste
des- (ea Kautsky quien nos lo hace notar)¡ 
sus opiniones pués no habían tenido tiempo do 
suavisarse 1 no experimentaba todavía, diremos 
nosotros, ese reblandecimiento general 

(6) Kautsky, K. Obr. cit. plg. 38. 
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caracteristico que se observa en cierto núme
ro de te6ricos cuando llegan a los setenta 
años" •••• (7) 

Si revisamos la opinión de Kautsky, en cuanto a que 

Marx habla en favor del terrorismo practicado durante la revo

lución francesa, ésta no varia en cuanto a aspectos te6ricos, 

aino, en cuanto al tiempo en que fue mencionado • 

•••• 
11 En Paria tendremos la revancha de la re

voluci6n da junio. Con la victoria da la re
pública roja en Paria, loa ejércitos pasarán 
las fronteras y se manifestará claramente el 
poder de los partidos en lucha. Entonces nos 
acordaremos de junio y de octubre (Sumisión -
da Viena por Nindischgratz) y entonces dire
mos: JVae Victisl las matanzas ineficaces he
chas desde junio a octubre los cruentos ea-
orificios de febrero y marzo, el canibalismo
de la revoluci6n convencerá a los pueblos de 
que s6lo hay un medio de acortar 1 sir:iplificar -
y concentrar la agoni·a homicida de la anti~ua 
sociedad y el nacimiento sangriento de la nU!!, 
va sociedad; no hay más que un medio: el te
rrorismo revolucionario." •••• (8) 

Esta frase variará con otra, que veinte años después, 

el 4 de febrero de 1870 1 citara en la correspondencia sostenida 

con Engels, Marx, se referia en ésta época al terror como 

11 crueldad in6til''• desaprobándole en lo personal. 

(7) Trotski 1 l •. Terrorismo y Comunismo • Cap. VI "Marx 
y Kautsky" Biblioteca El Jucar, Barcelona, España. 
1977. pag. 224. 

(B) Kautsky, K. Obr. cit. pág; 39. 
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•••• "Se cree que un r6gimen de terror ea el 
gobierno de gentes que uterrorizan a los de-~ 
más, cuando en realidad es un gobierno de gen 
tes aterrorizadas. El terror suele reducirse 
principalmente a crueldades inútiles, realizA 
das por gentes que tieuen miedo para tranqui
lizarse a si mismas. Estoy convencido de que 
la causa exclusiva del terror de 1793, hay 
buscarla en loe burgueses miedosos que que
rian BEntar plaza de patriotas, en los peque
ños burgueses y entreel populacho que hacia -
su negocio con el terror." .••. (9) 

la divisi6n que Kautsky llev6 a cabo para diferenciar 

el empleado por el régimen de los jacobinos, se sustenta.""". 

en el siguiente precepto: 

11 •••• 01 terror premeditado y ejecutado confo.r, 
me a un plano no puede confundirse con los
excesos de una masa popular excitada. Esos -
excesos corresponden a la parte de la pobla~ 
ci6n menos cultivada y wás grosera; en cambio 
el régimen del terror ea obra de hombrea 

::~~~~~~i~:~i~~=~~~t~~~!~:~~~( 1 a1 llenos de 

consecuencia de las tradiciones revolucionarias 

multiplicadas durante el alzamiento, la táctica de las insu

rrecciones armadas era muy popular entre los parisinos y sus 

principales representantes entre los socialistas eran loe 

blanquiataa. 

(91 Kautsky, K. Obr. cit. pág. 4n y 41. 

(101 Idem. págs. 91,. 
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1 .2. AUGUSTE BlANQUI Y EL "BlANQUISMO'! 

El blo.nquismo era una, doctrina que debe su 'no'mbre 

al comunista revolucionario de la antigua generación ·Augusta 

Blanqui. 

la táctica de Blanqui consistía en ejecutar la revolu

ci6n de abrir una brecha en el régimen burgués de apoderarse 

en el momento propicio del poder mediante una organizaci6n 

armada, secreta, fuertemente centralizada y así arrastrar 

al proletariado. 

Blanqui confirmaba su creencia de quo la espontaneidad 

de las masas nunca alterarla por si e61a el curso de la histo

ria lo que revel6 1884 1 cuando manifest6 que era esencial 

organizarse a toda costa • 

• • . • "No más alzamientos tumultosos con diez 
mil hombres aislados actuando al azar, en de
sorden y sin ningún pensamiento, ni cohesi6n, 
cada uno en su puesto y siguiendo su propia 
fantasia. 11 •••• <11' 

la soluci6n de Blanqui 1 era insistir en que, si bien 

lo anterior oo ae podía llevar a la práctica, al menos podría 

(11) O'Sullivan, Noel. Obr. cit. Cap. I "Teoria y práctica 
del terrorismo 11 • 1. '1terrorismo 1 ideología y democracia''· 
pág. JO. 



15 

intentarse 1 ya que, cuando comenzara el alzamient.o en París, 

aqui mismo se proporcionarían los elementos básicos, que esta

ban integrados en la masa po~ular oprirairia. 

Marx y Engele rechazaron despreciativamente a quienes 

como Blanqui 1 identificaron revolución con golpe de estado. 

Para ellos, la lecci6n que se debia aprender era la necesidad 

de una mayor preparación del proletariado para alcanzar su 

meta revolucionaria • 

•• ··''Para poder triunfar, la insurrección de
be apoyarse no en un complot, en un partido, 
sino en la clase más avanzada. Esto, en pri
mer lugar. En segundo lugar, debe apoyarse 
en el ascenso revolucionario del pueblo. Y en 
tercer lugar, la insurrecci6n debe apoyarse 
en aquel momento del viraje en la historia de 
la revoluci6n ascendente en la que la activi
dad de la vanguardia del pueblo sea mayor, en 
que mayor, aean las vacilaciones en las filas 

~ébil:ae~e:!~~:s~ ~~d;~~s~;l~: f: ;~~ol~~i~~~ 
Estau tres condiciones son las que, en el 
planteamiento de la insurrecci6n, diferencian 
al marxismo del blanquiamo. 11 •••• (12) 

A., Neuberg, en contraposici6n con Marx, menciona 

que el grupo representado por Blanqui, no tenia perfecta con

ciencia de clase como proletariado y aún estaba enparentado 

(12) c. llarx/ F. Engels/ V. I. Lenin. Marxismo v Terrorismo • 
Cap. 5. V. I. lenin. 11 El Marxismo y la Influrrecc.i.Ón". 
Colecci6n 70 867. 1970. pág. 101 y 102. 
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con la burguesia. Pero, por otra parte, afirma que el marxis

mo-leninismo heredó del blanquismo la necesidad de preparar 

la revolución y que nunca aceptó la idea del complot al lado 

de la preparación sistemática de la revoluci6n: 

•• · •• ºEl proletariado representado por Blanqui 
no tenia aún perfecta conciencia de si como 
clase, no se babia cristalizado suficiente
mente todavía, estaba aún emparentado con la 
pequeña burguesia •.•• El marxismo-leninismo no 
ha podido aceptar las ideas del revoluciona
rio de la antigua generac16n, sobre la tácti
ca del complot al lado de la preparaci6n sis
temática de la revoluci6n.• •••• (13l 

Sobre 6ste contexto, !.enin, en una carta dirigida 

al Comité Central del Partido Obrero Socialista Democrático-

Revolucionario (POSDR), criticaba fuertemente a los 11 eocialis-

tas domino.ntos 11 y, en especial &. Bernstein 1 que acusa al mar--

xismo de blanquismo . 

(131 

•••• 11 Entre las más perniciosas y, más difund! 
das tergiversaciones del ~arxismo por loa 
partidos ''socialistas" dominantes, se encuen
tra la mentira oportunista de qua la prepara
c16n de la insurrecci6n y, en general, la con 
cepci6n de ésta como arte, es blanquismo. Ya 
el jefe del oportunismo Bernstein, se babia 
ganado una triste celebridad, acusando al 
marxismo de blanquismo, de modo que, en real! 
dad 1 los oportunistas de hoy, con su albarca 

Neuberg, A. la Insurrecci6n Ar~ada • Edici6n de Cultura 
Popular. México. 1973. págs. 52 y 53. 
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d
9

nel 1b0lanmq~18 smmoÍninmoº renuevan ni "enriquecenº 
u las pobres ideas de -

Bernetein. JAcusar a loa marxistas de blan
quismo porque conciben la insurrecci6n como -
un arte. 11 •••• ( 14) 

Pero, volviendo a la Segunda Comuna, et.ro de los 

grupos que la componían era el de los proudhonianos qoo estaban 

en abierta oposici6n con el blanquisruo y el jacobismo. El 

Proudhoniamo estaba animado de una profunda desconfianza hacia 

las luchliB politicas, no veia con buenos ojos la intervenci6n 

del proletariado en la poli tic a y mostró según sus teorías, 

la ineficiencia de la politica para la liberaci6n del proleta

riado que s6lo podia obtenerse por una tansformaci6n económica. 

1.J. lOS CONCEPTOS DE TROTSKI-KAUTSKY SOBRE EL TERRORISMO 

11 ROJO" Y 11 BLANCO n 

Es interesante referimos a la polémica que se suscita 

entre Trotski y Kautsky, sobre su particular apreciaci6n del 

terrorismo revolucionario, porque -según Trotaki- respondía 

a una necesidad de ser justificado teóricamente para refutar 

a Kautsky. 

(14) 

Kautsky, menciona en el capitulo V 11 la Tradici6n 

C. Marx; F. Engels¡ V. I. Lenin. Marxismo y Terrorismo • 
Colecci6n 70 # 8?. 1970. pág. 101. 
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del Terror 11
, que ya anteriormente, en la Nueva Gaceta del 

Rhin, Karl Marx, se refería al terrorismo 11 roj 0 11 , para identi

ficar al movimiento revolucionario de 1848 y al terror 11 blanco 11 

como la contra-parte impuesta por el gobierno represor • 

• • • • "Por primera vez en el movimiento revolu
cionario de 1848, por vez primera desde 1793 1 
una nación rodeada por el poder contrarrevo
lucionario 1 oa6 contraponer la pasi6n revolu
cionaria, el terror rojo, al terror blanco.''• 
••• (15) 

Pero, Trotaki 1 va más lejos en sus apreciaciones, 

al afirmar que, la revoluci6n procede del mismo modo, "mata 

a unas cuantas personas y aterrar&s a mil 11 • En ~ate sentido, 

y ref'iriéndose a la revoluci6n rusa, explica que el terror 

11 rojo 11 no se puede diferenciar en un principio de la insurre.Q. 

ci6n armada de la que no es más que su continuación y, consi-

dera al terror ''blanco" como el arma de una clase hist6ricamen-

te reaccionaria, en cambio, el terror 11 rojo''• es el arma 

empleada contra la burguesia para precipitar su caida. 

El punto de vista de Trostsky y Kautsky, por su manera 

de expresarse acerca del terrorismo ºrojo" y 11 blanco 11 , ncs 

proporciona una alternancia de ideas, ya que uno contradice 

(15\ Kautsky, K. Obr. cit. Cap. Y "la Tradici6n del Terror". 
pág. 39. 
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en lo esencial al otro. 

Cuadro explicativo de los conceptea sobre terrorismo 

11 blanco 11 y "rojo" de acuerdo a las citas de Trotski. (16) 

Terrorismo 

Blanco 

1. Sólo puede retardar la 
ascención histórica del 
proletariado. 

2. Arma de lucha de las 

clases históricamente -
reaccionarias. 

3, Empleado por el gobier
no para reprimir el mo
vimiento bolchevique. 

Terrorismo 

Rojo 

1. No hace más que preci
pitar la caida do la 
burguesia. 

2. Arma de lucha contra la 
clase gobernante, en é~ 
te caso la monárquica 1 

condenada a desaparecer 
3. No se diferencia en 

principio do la insu
rrección armada de 
la que no ea más que 

su continuaci6n. 
4, Sin 6ate la burguosia 

rusa, aliada de la ruun
dial, hubiera triunfado 

(16) Trotski, l. critica la forma de teorizar de Kautsky y 
diverge sobre estos preceptos de terror rojo y terr,or 
blanco. págs. 202 y 20J. 
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1 ,4, EL COMIENZO DE LA MODERNA TRADICION TERRORIST~ 

Con la figura de Karl Heinzen, dem6crata radical, 

se señala el fin del guerrillero del viejo tipo y el comienzo 

de la moderna tradici6n terrorista. 

En 1849, dió un nuevo impulso al concepto de terroris

mo expresado en un pequeflo articulo que ha sido descrito co~o 

la más importante declaraci6n ideol6gica del terrorismo moder

no, una de sus principales tesis, era que el revolucionario 

debia aceptar que el asesinato era el principal instrumento 

inevitable para el logro de los cambios hist6ricos. 

Este articulo llamado por el autor 11 Asesinato 11 íDer 

Mord) present6 un completo desarrollo doctrinal del terrorismo 

moderno, casi todos los pensamientos terroristas de nuestros 

die.a se encuentran en sus escritos. 

Mencionaba que las fuerzas del progreso prevalecerían 

en cualquier caso sobre los reaccionarios, pero dudaba que 

el espíritu de la libertad y la buena f'e lograra vencer sin 

usar medios como la daga, el veneno y los explosivos, consideró 

el empleo de armas que pudieran ser en.ipleadas por 1 pocos y 

que afectaran a muchos causando grandes estrago~ en la pobla

ci6n. 
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Para Heinzen 1 era importan te depender estrechamente 

de la aparición de nuevas invenciones que le ayudasen de alguna 

manera, para destruir en masa. Señalaba además 1 que el verda-

dero liberador de la humanidad sería un científico, quién 

mediante algún descubrimiento hiciera posible que unos pocas 

hombres aniquilacen a miles. 

····''Heinzen, como Most, despu6s de él lle16 
a comprender que la clave de la revolucion 
estaba en la tecnología ~oderna. habría que 
inventar nuevos explosivos, colocar bombas
debajo de las calles, explorar nuevos métodos 
para envenenar los alimentos.'' ..•• (17) 

1.4.1, La Vinculaci6n de la Doctrina Anarquista con la práctica 

del terrorismo individual 

Desde 1870, encontramos dentro del Movimiento anar

quista a un sector permanentemente dispuesto a la comiai6n 

de actos terroristas con el objeto de practicar la violencia 

y dar muestras de su total rebelión contra la sociedad estable

cida. 

Dentro da 6ste moviciento de :ianera distintiva se 

encontraba uno de los grandes formadores del penaaciento 

(171 España-Calpe, 
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práctico del terrorismo actual: Miguel Bakun!n. 

Fue quien en mayor medida vinculó el progreso revolu

cionario ruso con los restantes movimientos europeos, derivando 

de ello la convicción en la eficacia de la violencia, su con

fianza en la técnica del terrorismo que tanto caracterizaría 

a los anarquistas 1 como a otros revolucionario de distinta 

ideologia. 

Con Bakunin 1 se produjo lo que podría describirse 

como una creciente profesionalizaci6n del terrorismo y le 

correspondi6 demostrarlo en la teor!a y en la práctica. 

Al inicio Bakunin se sinti6 rápidamente cultivado 

por la ideologia de Hegel y Fitche. Al llegar a Paria, se 

pone en contacto con los intelectuales radicados en ésta ciudad 

y fue por éste conducto que conoció a Marx y Proudhon. 

Las primeras conversaciones de Bakunin con Marx, 

sirvieron para orientar sobre el gran cisma que se produciria 

veinte años después. 

Las grandBs diferencias que separaron a· la doctrina 

anarquista del comunismo de Marx fueron fundamentales. Estas 

se patentizaron entre Marx y sus partidarios do un· la.do y 

Bakunin y Proudhon del otro, éste choque escindiría fatalmente 
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la unidad del bloque proletario europeo haciéndo también, 

que cobrase relieve en el movimiento revolucionario internacio

nal ya implici to en las divergencias surgidas entre Proudhon 

y Marx en loa años posteriores a 1840. 

Al continuar las dificultades, falta de entendimiento 

y sobre todo de poli ticas discordes en cuanto al control del 

proletariado, Marx y Engels, lanzaron un duro a taque contra 

Bakunin, qua terminaría desuniéndolos aún más tanto en sus 

ideas como en sus acciones. 

En el Congreso de Praga, Bakunin exhibi6 otra pasi6n 

muy propia de él, la de fundar sociedades secretas, se conside

r6 como el conspirador por excelencia, sentado en el centro 

de una red de organizaciones clandestinas que él mismo contro

laba y estructuraba, qua se apoyaba en teorías sobre la base 

de una estricta jerarquía e incondicional obediencia, encarce

lado durante 1851 en Rusia, dura 1 O años en prisión, escapando 

en 1861. 

Bakunin se traslada a Italia, J' es aqui donde funda 

la pri~ora de las organizaciones revolucionarias a nivel 

internacional llamada la "Hermandad Internacional 11 • 

Durante algún tiempo fija su residencia en Suiza 

y aqui conoce a Sergei Genadevich Nechaev, quien le confiesa 
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haber también escapado de una cárcel rusa. 

la amistad con Nechaev fue importante para el poste

rior desarrollo de los col}ceptos anarquistas de ésa épOca 

y bajo el verdadero temperamento terrorista de Nechaev, Bakunin 

abogó en favor del terror, coruo el medio mé.s efectivo de con1ba

tir los valores y el poder del Estado. 

la asociación de Bakunin con Nechaev, sirvió para 

vincular abiertamente la doctrina anarquista con la práctica 

terrorista individual, produciendo condiciones de vasto alean-

ce. 

Bakunin y Nechaev confeccionaron el "Catecismo Revolu

cionario", también conocido como los 11 Principios de la Revolu-

ci6n" que apareci6 publicado en el año de 1869, venia 

a ser un c6digo de conducta, con tendencias al nihilismo puro 

y que fue particularmente observable en el periodo transcurrido 

hasta antes de la primera guerra mundial. 

Una clara idea de los planteamientos de ésta obra 

es el siguiente párrafo. 

····''No reconocemos otra acci6n que la des
trucci6n, aunque admitimos que las formas en 
que tal acci6n se manifieste serán extraordi
nariamente variadas: el veneno, el cuchillo, 
la soga, etc. los destinados al exterminio -



ya hablan sido escogidos. Después vendría el 
llorar y el gemir. La sociedad conocería el 
miedo y el remordimiento. los revolucio
narios sin embargo, debían mostrarse indife
rentes ante loa lamentos de los condenados y 
no aceptar ninguna componenda. Su planteamien 
to recibiría el nombre de terrorismo, pero -
ésto no debía desani~arlos. La meta 6lti
ma era el triunfo de la revolución y la extir 
paci6n del mal era una causa santa. La tierri 
rusa quedaría limpia con la espada y el fue
go." ••• (18) 

El 11 Catecismo", representaba una verai6n clásica 

de un argumento que se ha hecho común a todos loa extremistas 

políticos que al provocar una represión creciente y al aumentar 

la pobreza y la miseria del pais, los terroristas prepararían 

el cambio para el alzamiento popular. En cuanto al terrorista 

corno persona, el 11 Catecismo 11 lo describe como un tipo ideal, 

que seria diferente úni~amente por su humanidad. 

Para algunos autores, Nechaev 1 representa una corrien-

te desviacionista dentro del cause de la actividad terrorista 

de la Rusia zarista, además de considerarle un charlatán y 

tragic6mico que siempre invento historias increiblea, pero 

ésta afirmación no resalta real~ente un punto critico discuti

ble. 

(181 t.aqueur, W. Obr. cit. pág. 57, 
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Nechaev, fund6 una organizaci6n terrorista llamada 

la 11 Narodnaya Kasprovaº (la Venganza del Pueblo) 1 que también 

se autodenominaba 11 la Sociedad del Eje". 

••••''Es conveniente observar que, en su acti
tud antidemocrática, su elitismo y su adula
ci6n a la violencia Nechaev, nos resulta con
temporáneo al contrario de loa terroristas 
que le sucedieron, estando realmente rnás pr6-
ximo a los guerrilleros de hoy en dia.• ••• (19) 

Por su parte, Bakunin permaneceria tres años en Lon

dres y aunque tuvo algún contacto con Mar~, no parece que 

tratáse con él, el tema de la Internacional, ni que desempeñase 

papel alguno en su fundaci6n durante 1884. 

Después de la Internacional, la idea de Bakunin 1 

era la de crear una organización que tuviera por misión entre

nar y formar propagandistas, ap6stoles organizadores, asi como 

reclutar, si fuera necesario, las fuerzas de choque revolucio-

narias para encarrilar a los trabajadores del continente 

europeo, el cuerpo al que se entregó ésta tarea recibi6 el 

nombre de 11 Alianza Internacional Social-Democrática 11 • 

(19) 

En la parte final del "Catecismo Revolucionario", 

Moas, Robert. la Guerrilla Urbana • 
Sociales. Madrid, Espana. 1972. pag. 62. 

Serie Ciencias 
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Bakunin veía la necesidad de la revolución total: 

•••• 11 Habia que destruir de arriba a abajo 
las instituciones, las estructuras sociales, 
la civilización y la moralidad." •.• ( 20 l 

A la muerte de Bakunin 1 sus seguidores anarquistas 

se comprometen a seguir el movimiento, pero ahora, a practicar 

la propaganda mediante la acci6n. 

1.5. LA PROPAGANDA MEDIANTE LA ACCION 

El terrorismo cambió con el tiempo, sus técnicas 

y sus procedimientos, una etapa se llevó a efecto al final 

del siglo XIX, con actos terroristas cometidos por anarquistas, 

principalmente en Europa, la propaganda mediante la acción 

comenzaba de manera contundente. 

Los éxitos de Ravachol, Augusta Vaillant y Emile 

Henry entre 1892 y 1894, causaron una enorme sensaci6n, el 

lanzamiento de bombas por individuos aislados que coincidieron 

con un viraje de la propaganda anarquista en favor de la vio

lencia dieron la impresi6n, falsa en realidad, que se trataba 

de una conspiración internacional. 

(20) laqueur, w. Obr. cit. pág. 58. 
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los dirigentes más idealistas de las prim~ras células 

terroristas consideraron el asesinato colectivo y recurrieron 

al empleo sistemático del terror, como medio de prevensión 

en contra de los miembros del gobierno jerárquico que abusaban 

del poder, el terrorismo representado por los anarquistas 

tomó como blanco al Zar. 

El grupo llamado 11 Narodnaya Volya" (la Voluntad del 

Pueblo), intentó sin éxito seis atentados contra la persona 

de Alejandro II 1 antes que fuera asesinado por una bomba en 

1881. 

El primer europeo que delineó una estratégia de guerra 

nacional de liberación roediante tácticas guerrilleras fue 

Car lo Bi11nco Conde de Saint-Jorioz, publicó una obra titulada 

11 Manual para las Bandas Revolucionarias 11
1 en 18.33, donde el 

hombre ideal de Bianco, era el ciudadano italiano que animado 

por un gran entusiasmo, dedicaba libremente su vida al movi

miento revolucionario tomando las armas para servir a Italia 

uniéndose a las bandas revolucionarias como patriota. 

Con éste tipo de enseñanza, la propaganda mediante 

la acción, en 1878 1 Vera Zazulich 1 joven idealista asesin6 

al general Tropov, gobernador de la capital rusa, el terrorismo 

comenzaba a tomar forma de doctrina. Los revolucionarios habian 

llegado a considerar al terrorismo coco único =.i?.dio efectivo 
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de desacreditar al gobierno y de probar a la sociedad en gene

ral que no sólo existía un partido revolucionario sino que 

se estaba haciendo cada dia más fuerte. 

El terrorismo se afirmaba, la propaganda mediante 

la acción comenzaba a tener sus primeros ensayos 1 los revolu

cionarios consideraban al terrorismo como único medio efectivo 

para derrotar al gobierno. 

El primer manifiesto que apareció en agosto de 1878, 

anunció una nueva era de acciones revolucionarias, fue llamado 

"Muerte por Muerte 11
1 en el que su autor Serge Kravchinski 

explicaba sus razones por haber tomado parte en el asesinato 

del general Mezentzev. Su manifiesto estaba lleno de contra

dicciones, señalando que sus verdaderos adversarios eran la 

burguesia y los capitalistas. 

Para noviembre circuló el primer número del periódico 

11 Zemlia i Volia 11 , en su editorial Kravchinski, mencionaba 

que las masas trabajadoras no podian ser liberadas mediante 

operaciones te!"roristas porque no eran más que la vanguardia 

del movimiento revolucionario, si todas las fuerzas se canali

zaban hacia las actividades terrorristas, ésto seria lo mismo 

que abandonar su objetivo básico: destruir al sistema. 

Al duplicarse los ataques terroristas, trajo como 
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consecuencia una escisión, por una parte quienes estaban a 

favor del terrorismo como Morozov, Zheliabov y, por la otra, 

Plejanov y Aptekman, se oponian a la aplicación del terrorismo 

en perjuicio de actividades políticas de sus partidos. 

El estado de ánirno general se fue orientando hacia 

la lucha arma.da, provocado por las injustas detenciones en 

masa, juicios sumarísimos y ejecuciones que, formaron en el 

pueblo la idea de que las operaciones terroristas eran efecti

vas para promover la revolución en contra del gobierno zarista, 

que evidentemente había caldo en la trampa provocadora de 

las acciones terroristas desestabilizadoras. 

Nicolai Morozov, partidEtrio del "terror puro 11 , veia 

a éste como factor disuasivo y como tarea principal en la 

que se enfrentaban los revolucionarios. Su principal preocupa

ci6n consistia en proporcionar un fundamento teórico al terro

rismo como se menciona en la si~uiente cita: 

····''la tarea principal con que se enfrenta
ban los revolucionarios en aquel momento era, 
en primer lugar, proporcionar un fundamento -
teórico al terrorismo que hasta ahora ca
da quién ha entendido a su manera: en segundo 
lugar, aplicar al terrorismo sistemáticamente 
para conseguir la realizaci6n, debilitamiento 
y desorganizaci6n final del Gobierno.• ••• (21) 

(21) Laqueur, W. Obr. cit. pág. 66. 
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Morozov, edita una panfleto que se llamarla 11 La Lucha 

ArU1ada Neopartizana 11
1 donde manifestaba que el terrorismo 

era un método de lucha verdaderamente nuevo, mucho más efecti

vo, hasta en su relación con el costo económico, que la anticua

da lucha masiva revolucionaria. 

También hay que señalar que babia similitud entre 

los conceptos de Morozov y Gerasim Romanenko, decididos defen

sores de la tendencia terrorista, según sus apreciaciones 1 

el terrorismo, no sólo era efectivo sino también humanitario. 

Porque -según Morozov- costaba un número infinitamente menor 

de victimas que la lucha de masas, ya que los golpes del terro

rismo iban dirigidos contra los grandes culpables, quizas 

sufrieran algunos inocentes pero eso era ya inevitable en 

la lucha armada. Para Morozov, el terrorismo era la aplicación 

de la ciencia moderna a la lucha revolucionaria. 

Pero no todos opinaban de la misma manera, M.P. Drago

manov1 escritor ucraniano simpatizaba con el movimiento revolu

cionario, con ciertas reservas, en un principio denunci6 el 

maquiavelismo de los activistas rusos por su tendencia terro

rista. 

Ya cerca del final del siglo, en 1897, V. I. Eurtsev, 

un dem6crata radical opuesto nl régin10n publicó un periódico 

en landres llamado 11Narodovoleta :1 donde señalaba que el apoyo 



32 

al terrorismo crecia rápidamente, que todos lo apoyaban y 

que hacían una gran familia a su alrededor, por lo. que debian 

de conjuntar sus diferentes opiniones para tenerle como una 

sóla dirección. 

En Jarkov 1 durante 1900, se funda el Partido Social

Revolucionario, que jugaria a ser un aparato promotor del 

terrorismo y que tendr!a un planteamiento general del terror 

y que de hecho di6 inicio con el asesinato de Sipiagin, Minis

tro del Interior de Rusia. 

Durante la revolución de 1905, hubo terrorismo incon

trolado por grupos anarquistas que predicaban una venganza 

del pueblo, una de sus secciones 11 Bezmolluniki 11 (los sin moti

vos), declararon la guerra a los burgueses y cometieron innume

rables actos indiscriminados al arrojar bombas en los cafés 1 

restaurantes y teatros repletos de gentes. 

1.6. PEDRO KROPOTKIN, PROTAGONISTA DEL TERROR INDIVIDUAL 

En 1909, el principe Kropotkin, el mils destacado 

teórico anarquista de su generación, hijo de un oficial ruso 

de alta graduaci6n, es considerado co~o uno de los principales 

protagonistas de la teoría del terror individual como medio 

para despertar ol espiritu de revueltas entre las masas del 

pueblo. 



33 

Pedro Kropotkin entra a formar parte del círculo 

11 Tchaykovsky" y realiza un viaje a Europa, en Suiza se pone 

en contacto con el ala marxista del A.I.T., sin embargo, 

Kropotkin pronto se relacionaría con el ala radical autorita

ria. 

Es detenido y encarcelado en la prisión de San Pablo, 

donde pasaría cuatro duros años 1 que le harían reafirmar su 

carácter anarquista, logra huir tras una espectacular fuga. 

En el exilio es donde desarrolla todas sus principales 

ideas. Después de una breve estancia en Edimburgo 1 se traslada 

a Jara, Suiza, donde con su amigo, también ge6grafo y anarquis

ta, E. Reclus, funda 11 La Revoluté 11 • 

Son años de actividad en los que hay que reforzar 

el movimiento obrero, Kropotkin, vuelve a ser encarcelado 

esta vez en la prisi6n de Clairaux. Después de ser liberado 

pasa e. radicar en Londres, donde desarrollará la parte más 

importante de su obra. 

A Kropotkin se le debe la formulación clásica de 

la acción anarquista • 

•••• 11 Kropotkin, anteriormente uno de los m!s 
decididos defensores del terrorismo, admitió 
en 1891 que se había cometido una equivoca-
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ción: no se llegaría a la revolución como re
sultado de algunos actos heróicos •.•• una -
acción anarquista era como una incitación pei: 
manente mediante la palabra hablada y escrita 
el cuchillo, el rifle, la dinamita: cualquier 
cosa, con tal de que no fuera legal. Un sólo 
acto creaba más propaganda en unos pocos días 
que un millar do i'olletoa." ... (22) 

El problema del Estado es el eje central del pansa-

miento de Kropotkin. Para él, el papel que juega el Estado, 

no 

un 

el 

ea 

de 

sólo es el órgano de dominación de clases, sino que produce 

efecto de suma importancia; impide por todos los medios 

desarrollo del libre acuerdo, el apoyo y la autonomia, 

decir, para Kropotkin el Eetado venia a ser la anti téaia 

la libertad. 

11 •••• el Estado se sostiene gracias a los dos 
grandes principios opresores: la ley y la au
toridad. Ambas se entrelazan para formar lo 
que denominan el 11 ordenn, o lo quo viene a 
ser lo mismo: la opresión organizada. 11 •••• (23) 

Kropotkin, será uno de loe principales te6ricos junto 

con Malatesta y Reclus en desarrollar el 11 anarco-comunismo 11
1 

en que se rechaza tanto una acci6n individual asi como colecti-

vista. 

(22) 

(23) 

Para Kropotkin, el individualist:Jo puro se1•ia una teoria 

laqueur, W. Obr. cit. págs. 85, 89 y 90. 

Bug, Antonio; Forné, Cecilia; Nadal, Francisco y otros 
integrantes del "Colectivo Trabajo y libertad 11 , Clavos 
~ara la lectura de Kropotkin • Revista 11 El viejo Topo 1 

29, i'ebrero de 1979. pág. 43. 
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pequeño burguesa, que no representaba las aspiraciones de 

los trabajadores. 

Cuando Pedro Kropotkin, en su libro 11 Palabras de 

un Rebelde", dice que la revolución debe tener un carácter 

de generalidad, que abarcará a todos los paises de Europa, 

lo entendía de la siguiente manera: 

•••• 11 1a pr6xica revolución tendrá un carácter 
de generalidad que la distinguirá da todas 
las precedentes. No será un s6lo pais el que 
se lanzará a la lucha, sino que todos los de 
Europa. Si en otro tiempo una revolución lo
cal era posible, en nuestros dias, con loa
lazos de solidaridad que se han establecido -
en Europa y dado el equilibrio inestable -
si dura algGn tiempo• ••• (24) 

1.7. JOHANN MOST Y EL NACIMIENTO DE LA GUERRILLA URBANA 

Johann Moat, nacido en Alemania en 1846, lleg6 a 

ser una figura importante de loa socialdemócratas alemanes. 

Era un organizador infatigable, un orador efectivo y un escri-

tor de pluma fácil. Huye a Inglaterra perseguido por las 

leyes antisociales impuestas por Bismark. En londres Most 

fund6 y dirigió un seminario social-dem6crata, publica el 

(24) Kropotkin, Pedro. Palabras de un Rebelde • Edit. la 
Vía Múltipla. 1977. Madrid, España. paga. 7 y 8. 
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Catecismo Revolucionario de Bakunin, para ayudar a los revolu

cionarios que estaban a punto de utilizar en Alemania, las 

tácticas de los anarquistas rusos. 

Hay que mencionar, que el rápido expansionisruo de 

las zonas urbanas, creó nuevas oportunidades para los terroris

tas, que dieron paso a la creaci6n de la guerrilla urbana. 

Debido a sus actividades revolucionarias, fue expulsa

do de las filas de los socialdemócratas alemanes, es sentencia

do y condenado a prisión por un tribunal londinense por haber 

celebrado festivamente (!Victoria, Victoria!), el asesinato 

de Alejandro II, en su periódico anarquista "Frethit''· 

Johann Most, además de contribuir al surgimiento 

de la guerrilla urbana, reconoció la importancia de los medios 

de comunicación, porque asi, todas las acciones terroristas 

serian reconocidas inmediatamente en todo el mundo, donde 

quiera que la gente se reuniera, discutirían sus causas y 

sus movimientos. Además fue el creador y promotor de diferen

tes innovaciones como la carta bomba incendiaria y se imaginaba 

la posibilidad de bombardear al enemigo desde el aire • 

•••• "El segundo desarrollo fdel terrorismo\ -
importante refleja la rápida expanai6n de la 
urbanizaci6n y el nuevo estimulo y oportunida 
des que creó para el terrorista. El desarro= 
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llo al que aludimos es la aparic16n de lo que 
ahora se llama eufemísticamente la "guerrilla 
urbana". En éste caso el publicista import&.!l 
te es Johann Most.• ••• (25) 

En su peri6dico del mes de septiembre de 1884, Most, 

mencionaba que el revolucionario no tenia que dejarse guiar 

por consideraciones caballerescas, pensaba que las bombas 

deberían ser colocadas indiscriminadamente allí, donde fueran 

a reunirse probablemente más de diez mil personas. 

El pensamiento verdaderamente anarquista de Moat, 

introdujo en el activismo una notable efervescencia. 

Por una parte, la guerrilla urbana comenzaba a actuar 

de manera conjunta en los poblados y pequeñtts zonas donde 

había alguna industria y, por la otra, la publicidad conocida 

como "efecto del eco 11
1 que aprovechando los medios de comunica

ci6n existentes, d16 un panorama distinto para que la poblaci6n 

estuviera informada de sus actos. 

Most, lleg6 a emplear una magnifica doble eatra tegia 

para poder encubrir las acciones terroristas, por una parte 

tenia organizaciones legales o semilegalea de tipo caritativo, 

(25) 0 1 Sullivan, Noel. Obr. cit. Cap. I •Terrorismo, ideolo
gía y democracia 11 • plg. 32. 
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apoyados también, con medios publicitarios como lo era la 

propaganda con folletos y peri6dicos, pero por otra parte, 

llevaba al cabo operaciones terroristas con grupos de activis

tas que se ocultaban en la clandestinidad. 

1.8. MARX Y ENGELS: EL DEBATE SOBRE EL TERRORISMO 

Los marxistas reanudaron el debáte sobre terrorismo, 

cuando los social-revolucionarios iniciaban de una nueva cuenta 

sus operaciones terroristas, ésta vez de ~anera más directa 

y con objetivos precisos, como lo era la toma del poder. 

la critica en contra de los promotores de actos terro

ristas no se hicieron esperar. 

Como hemos visto, rechazaron al blanquismo primitivo, 

a la
1

conjura de un puñado de personas, que trataban sediciosa

mente de provocar una insurrecci6n y lo condicionaron desde 

un principio al f'racaeo porque les faltaba el apoyo de las 

raasao. 

Ambos intuían de manera instintiva, que las masas 

no ,podían h&.cerue· con el poder por si solas y ne e e si taban 

de un impulso adicional, que posiblemente podia ser apo.rtado 

por loa blanquiataa. 
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Engels, se refirió al movimiento de los fenianos 

como una asociaci6n revolucionaria irlandesa formada en 1861 

para liberarse de la dominación inglesa, que presentaba un 

frente de batalla contra éste colonialisco. 

Engels, escribió sobre éste tema: 

•••• 11 10 único que les faltaba a los fenianos 
eran unos cuantos mártires; admiraba el vio
lento carácter anti-inglés de su movimiento y 
creia que el terror en las zonas rurales era 
el único medio efectivo de proteger a los ir
landeses de ser exterminados por los terrate
nlentes. • •••• (26) 

Marx y Engels condenaron y denunciaron la propaganda 

111ediante la acción, que consideraban carente de sentido, do 

la que no había que hacer responsable al partido. También 

rediculizaron a quienes cre!an en el terror como medio para 

iniciar la revoluci6n. 

Se disasociaron de acciones como el ataque con bombas 

de los fenianos a la prisión de Clarkenwell 1 porque pausaban 

que una cosa era pedir el derrotismo del sistema irlandés 

de terratenientes denunciando el comportamiento del tipo 

prusiano de Gran Bretaña en Irlanda y otra 1 arrollar incondi

cionalmente el planteamiento estrictamente nacionalista, secta-

1261 laqueur, Walter. Obr. cit. pág. 102. 
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ria de los radicales irlandeses que no simpatizaban con el 

marxismo ni con los planes de la primera !nternacional. 

La cuestión del terror individual tambHn tuvo cierta 

importancia en lo. campaña de Marx y Engels contra Bakunin, 

haciendo uso de las revelaciones del proceso de Nechaev y 

de las publicaciones que el mismo Bakunin escribió on 1869. 

Engels, le calificaba como un agente de la policia, que glori

ficaba al bandido como si fuera un auténtico revolucionario 1 

además de haber identificado, la revolución con el asesinato 

individual y colectivo. 

Con relación a Europa Occidental, Marx y Engels, 

no hicieron caso alguno ni prestaron apoyo al terrorismo. 

Marx 1 mencionaba que las revoluciones, las hacia una clase 

social y no un puñado de conspiradores 1 de aqui sus mordaces 

comentarios sobre Johann Most 1 para atribuirle valor de panacea 

al asesinato del Zar. 

Calificaron a Most y a sus seguidores como personas 

torpes y sin la suficiente educación 1 en algunos casos como 

charlatanes peligrosos. Pero, a pesar de ello, el problema 

del terrorismo individual ocuparla la atenc16n de los marxistas 

ortodoxos durante algún tiempo. 
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1.9. E[. DESARROLLO DEL TERRORISMO DURANTE LA REVOLUCION RUSA 

De las continuas diferencias entre Kautsky y Trotski, 

resultaron interesantes planteamientos del. modo de pensar 

de cada uno y dejaron posiciones te6ricas, que aunque divergen

tes se unen en puntos significativos del desarrollo te6rico 

del t~rrorismo durante la revoluc16n rusa. 

las criticas de Kautsky para el movimiento bolchevique 

eran ciertas, éstos usaban las mismas tácticas que sus antiguos 

opresores, como eran las cárceles 1 las ejecuciones, en una 

palabra la aplicación del terror • 

•••• 11 Desesperados (los bolcheviques) buscaron 
un medio de hacer entrar en las ~asas la mo
ral socialista. Y estos marxistas osados re
volucionarios e innovadores no supieron encon 
trar más recursos que aquel con que la anti
gua sociedad trata de liberarse de las conse
cuencias. Es decir, el terror. 11 •••• (27) 

Trotski, en sus duros comentarios, criticaba del 

mismo modo la posici6n que babia asumido Kautsky, diciendo 

que el terrorismo estaba ligado a la naturaleza de la revolu

ci6n y lo vela igual que Ienin, como necesario en algunas 

etapas precisas del movimiento revolucionario. 

(27) ~:~~·~~g. K; 2g~r. cit. Cap. VIII "la obra de los comunia-
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•••• "la revolución -gime Kautsky- nos ha trai 
do el Más sangriento terrorisUlo ejercido por 
gobiernos socialistas. Comenzaron los bolch~ 
viques rusos que fueron severamente juzgados 
por los demás socialistas no partidarios del 
bolchevismo, entre ellos los mayoritarios al,2. 
canes. Pero apenas ~stos sintieron amenazado 
su poder, acudieron a los mismos medios que -
tan duramente habian censurado. Parece pués, 
que de estas premisas debería deducirse la -
conclusi6n de que el terrorismo está ligado a 
la naturaleza de la revolución más profunda
mente de lo que habían pensado algunos sa
bios. u ••••• (~3) 

Trotski, manifestab~ que ~autsky tomaba una nueva 

posici6n acerca de la lucha contra el terrorismo sovietista, 

porque ignoraba la furiosa resistencia contrarrevolucionaria 

de la burguesia rusa, por lo tanto el proletariado se veia 

recurrente a las distintas forruas de terror. 

Lo anterior podría quedar explicado con la siguiente 

cita de Trostki: 

•••• 11 La revoluci6n no implica "16gicamente el 
terrorismo", como tampoco implica la insurgen. 
cia armada. 1 Solemne Vulgaridad J Poro en cam
bio, la revoluci6n exige que la clase revolu
cionaria haga uso de todos los medios posi
bles para alcanzar tales fines: la insurrec
c16n armada si es preciso, el terroris~o si -
es necesario. 11 •••• (29) 

(28) Trostki, l. Obr. cit. Cap. IV "El Terrorismo" pág. 189. 

(29) Ida~. pág. 197. 
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1.9.1. Lenin: El Terrorismo como forma de lucha. 
" 

V. I. ienÍ.'n, consideraba al terrorismo, como una. opera

ci6n militar ~ormalmente sin carácter decisorio que originaba 

problemas .ª iOs socialdemócratas precisamente en el momento 

en que surgía el movimiento revolucionario de masas complicando 

el trabajo de organización entre el partido y el pueblo. 

El rechazo del terror por Lenin, era un problema de 

estratégica, no como en el caso de Plejanov, una cuestión 

de principios. lenin opinaba que Plejanov adoptada una actitud 

burguesa al repudiar completamente el terror. 

Mas adelante, lenin, escribo en ~' un artículo 

donde menciona, que él nunca había rechazado el terror en 

principio por la sencilla razón de que era un tipo de opera

ci6n militar que podía aplicarse satisfactoriamente o incluso 

llegar a ser esencial en momentos determinantes de la lucha. 

lenin,- ve!a el terrorismo de manera ambivalente, 

reconocía por una parte el heroismo de los 11 Narodovoltsi 11 y, 

por otro lado rechazaba sus acti tudas terroristas, quedando 

reducidos a un grupo de intelectuales que estaban totalmente 

aislados de la clase trabajadora y del campesinado. 

Aunque en un principio Ienin no creía que el terroris-
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tno tuviera importancia en la promoción de la revolución, pei:!s~-: 

ba que si tenía en su ejecución real 1 una vez amenazado en 

su conjunto el movimiento insurgente. 

Como teórico y estratéga comprendió que el marxismo 

necesitaba de formas de lucha nuevas, incluyendo, por supuesto 

al mismo terrorismo como una posible alternativa. 

la siguiente cita nos da una idea concreta del pensa

miento de lenin a este respecto; 

11 De ahí que el marxismo no rechace incondicional
mente ninguna forma de lucha. El marxismo 
en modo alguno se limita a las formas de 
lucha posibles y existentes solamente en 
un momento dado, sino que reconoce la inevi
table necesidad de formas de lucha nuevas, 
desconocidas para quienes actúan en un periódo 
determinado y que surgen al cambiar la coyun
tura social dada11 .•• (30) 

Una situación considerable que iremos encontrando, 

y que se menciona ya desde la revolución francesa, es el papel 

que desarrollaron los intelectuales, la intelligentsia en 

el trayecto histórico del terrorismo. 

lenin completa un amplio estudio del terrorismo y 

lo confronta con la cuesti6n econ6mista 1 mencionando que ambos 

º(3oÍ C. Marx; F. Engels; V.I. Ienin. Obr. cit. Cap. IV "La Gue
rra de guerrillas". ?or V.I. lenin pag. 86. 
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tienen una raíz común que es el culto a la espontaneidad y 

h~ce una fuerte crítica a los intelectuales que no relacionan 

el trabajo revolucionario con el movimiento obrero. 

11 1.os economistas y los terroristas rinden 
culto a dos polos opuestos de la corriente 
espontánea: los economistas a la espontanie
dad del movimiento netamente obrero y los 
terroristas, a la indignación más ardiente 
de los intelecutalos 1 que no saben o no 
tienen la posibilidad de ligar el trabajo 
revolucionario al movimiento obrero para 
formar un todo.• ••• (31) 

Le nin criticaba al terrorismo 1 al blanquismo y al 

anarquismo, porque dañaban a la revolución, era ejecutado 

por personas aisladas, deslieadas de las masas, llegando a 

la conclusión de que el terrorismo era inservible para los 

objetiven trazados por los revolucionarios bolcheviques • 

• • • . "El modo usual de enjuiciar éste tipo 
de lucha a que nos referimos oe reduce a 
lo siguiente: eso es anarquismo, blanquismo 1 
terrorismo a la antigua, acciones de indivi
duos, desligados de las masas, que desmorali
zan a los obreros y apartan de ellos a gran
des núcleos de la población, que desorgani
zan el movimiento y dañan a la revolución ••• , 
Nadie se decide a calificar de anarquismo, 
blanquismo o terrorismo estas actividades 
de la socialdemocracia le tona.... El viejo 
terrorismo ruso corría a cargo de conspira
dores intelectuales; ahora, la lucha guerri
llera la mantienen, por regla general obreros 
de los grupos de comba te o, sencillamente, 
obreros sin trabajo" •••. (32) 

(31) e.Marx; F. Engels; V.I. lenin. Obr. cit. Cap. VI 11 El econ_g_ 
mismo y el terrorismo. 11 por V.I. Lenin. pag.109. 

(32) Idem. Cap. IV pag. 90 y 91, 
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lenin señala trea condiciones donde las acciones 

guerrilleras bajo la forma. de terror se aconsejan en contra 

de los agentes de la violencia del gobierno y de los miembros 

activos de las centurias negras: 

l. Tener en cuenta la opinión de las grandes maaas. 

2. Tomar en consideración las condiciones del movl

t:1lento obrero en la localidad de que se trate. 

]. Procurar no despilfarrar las fuerzas del proleta-

riada. 

lenin, se refiere al grupo revolucionarlo 11 5vobeda" 

defensor del terrorismo y quien se había propuesto un programa 

de lucha donde el terror era el eje central de su activismo. 

11 Svobeda 11 durante el movimiento bolchevique, esgrlmi6 

un papel de!'ensor del terror, al mismo tiempo que lo niega 

subraya su carácter de intimidndor y excitante, haciendo propa

ganda del terror, como medio para imprimir un fuerte irapulso 

a la revolución bolchevique. 

1.9.2. El Stalinismo. 

Stalin, contó con el tiempo necesario (de ocho a 
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diez años), para edificar una estructura política, pieza por 

pieza, apartando a sus adversarios. Stalin a quien ae le consi

dera como un. aut6crata gobernando por medio de la policía, 

sin embargo, ya en la cumbre del poder seguía sospechando 

de todo y de todos 1 consolidando cada vez más su estructura 

política por medio del terror. 

Stalin y sus colegas ejercían enorme influencia en 

el partido y puede decirse que casi lo mantenían bajo su domi

nio, pudiendo oponer a Trotski la figura de Lenin, maestro 

de todos ellos. 

Al continuar la represi6n y las ajecuciones para 

1936 1 se abre un primer proceso, que como una cadena, continua

ría llevando al paredón a numerosos comunistas entre los cuales 

se encontraban: 

Los vet~ranos Kaménev y Zinoviev; 
en enero de 1937 1 un segundo y sensacional 
proceso llevaba a la muerte a Radek y Piata
kov; en junio del :nismo año eran condenados 
varios jefes del ejercito, entre loa que 

{~~~~ª~ªusi8ladomsar!~ c~~rzTouj ~~ch1e9v3s8k.i' o:!~~~~ 
de un juicio celebrado a puerta cerrada, 

J:~:~onde BuÍaªr~~li~iaRi~~~' h!~f~~do~rg~~iz!d~ 
las depuraciones por ordenes del propio 
Stalin: Jeshov y Yagoda. Los destacados 
dirigentes Tomski y Ordonikidz6, i"ueron 
impulsados al suicidio. Y todos estos anti
guos volcheviques, fieles servidores de 
la revoluci6n, tjran s6lo una reducida ci!'ra 
del total de víctimas inocentes que h~bían 
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caido en desgracia a los ojos de nuevo zar 
o de sus celosos o asustados esbirros. 1'(33) 

Aunque el terror hab!.a comenzado mucho antes de 19.37 no 

se ha logrado averiguar con exactitud el n6me:ode ciudadanos 

soviéticos acusados y detenidos, ni se sabe el total de vícti-

mas de las grandes depuraciones stalinianas, pero se cifra 

en millones de personas, o.demás de los que fueron condenado~ 

a trabajos forzados, encarcelados de por vida, lo que fue 

sin lugar a dudas un régimen de terror. 

1.10. EL SURGIMIENTO DEL FASCISMO: "EL TERROR NEGRO". 

Con el fin de la primera guerra mundial 1 parecía 

que el terrorismo, también llegaría a un plausible descenso 

por las grandes pérdidas humanas y materiales. 

El terrorismo no desapareció, por el contrario, este 

sigui6 acentuándose, aparece en escena el "terror negro", 

el terror engendrado por la derecha 1 con actos convalidados 

por líderes que fomen·taron el terror de Estado 1 surgiendo 

principalemnte en Italia con Mussolini¡ en Alemania con Hitler 

y en España con.Franco, que fueron inspiradores de la doct~ina

del fascismo, que determinaría un cambio estructural y doctri-

(.3.3) Grimberg, Carl. "Historia Universal". Tomo XII. Ediciones 
Daimon, Manuel Tacayo. Mexlco 196'J.""pag.164. 
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nal-de los grupos terroristas en las décadas posteriores. 

En ésta etapa el terrorismo aparece en un principio 

como una actividad llevada a cabo por grupos de conspiradores, 

que surgieron por toda Európa y que iniciaron con métodos 

violentos el advenimiento de la nueva poli ti ca ideológica. 

Algunos pensadores de la época consideraban a esta violencia 

poli tic a como un fen6meno respetable y hasta admirable, en 

la medida en quo promovía lo que consideraban como causa del 

progreso. 

En conjunto, sin embargo, el terror contra personas 

aisladas alcanz6 comparativamente unas proporciones muy reduci

das en Alemania e Italia, lo usaron más los pequeños grupos 

fascistas, a quienes se les comenzaba a catalogar como extre

mistas de derecha. 

El terrorismo negro en Europa durante las dos guerras 

mundiales adoptó muchas formas diferentes. En Francia los 

activistas de las extrema derecha limitaron sus actividades 

a las universidades a loa teatros, amedrentando a profesores 

y autores que no estaban de acuerdo con sus ideas, 6ste fue 

el terror inicial que se comenzaba a extender imprimiendo 

su doctrina enmarcada por la violencia. 

El terror contra personas aisladas era poco frecuente 
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entre los partidos fascistas de masas. En la estra.tégia fascis

ta, al terrorismo se le concedía sólo un puesto de poca impor

tancia por razones de efectividad, más no había nada en la 

doctrina fascista que significara la elim1naci6n del terroris

cio por cuestion de principios. las ideas del activismo de 

los grupos representativos de la derecha reaccionaria, quedaron 

expresadas de la manera más suecinta por Carl Schmitt en sus 

esCritos. 

Cuando decimos fascismo tenermos en cuenta sólo el 

sentido estricto de la palabra, es decir, el fenóceno italiano, 

el nazismo a su vez 1 se define corno la teoría y la práctica 

difundidas en Alemania, lo mismo que el falangismo en España. 

El hecho es que, el fascismo persigui6 dos fines 

imnediatos, primero, justificar teóricamente la actitud de 

las clases gobernantes y segundo someter a las mesas por medio 

de teor!as anticient!ficas que se contradicen entre sí. 

El verdadero gobierno afirmaban, se realizará sólo 

por la aristocrácin espiritual: "los superhombres, jefes de 

sangre y vocación 11 , según expresión del filósofo reaccionario 

alemán Uietzche 1 cuyas concepciones sirvieron de fundamento 

a la ideología fascista. 

Según la concepción í'ascista, tener compasión de 
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un ser de raza inferior ~s u_na supervivencia condenable de 

humanitarismo, eólo_lo_ merecen los fuertes, los d6biles deben 

de ser aniquilados. 

l.10.l. El Fascismo 

Italia fue el primer Estado cuyo poder asumieron 

loa fascistas. Mussolini creó una organizaci6n llamada 11 Uni6n 

de lucha 11 (Fascio di Combattil::ento), que adoptó como erablema 

un haz de varillas (fasces), de donde viene el nombro del 

covimiento; fascista. la Unión sólo contaba con 76 miembros 

Y en sus cocienzos paso inadvertida. 

Iniciaron campafias sistemáticas de terror contra 

los trabajadores, siendo el primer objetivo do sus ataques. 

Esto se debió a que, en un principio cuando la ola revoluciona

ria en las calles era todavía poderosa, no se atrevían a pene

trar en los distritos obreros, temían la resistencia organizada 

de los núcleos proletarios. 

las incursiones terroristas en el campo llevadas 

en inter6s, de los grandes terratenientes, se practicaban 

casi siempre según un mismo esquema de violencia y terror, 

grupos de 70 a 100 fascistas armados se aproximaban a la aldea 

por la noche en camiones y la cercaban, asesinando a loe que 

se oponían y a otros confinándolos n mazmorras preparadas 
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para tal fin. 

Una vez en el poder los fascistas generalizaron el 

terror las torturas físicas y las presiones corales impuectas 

por el régimen dictatorial :fueron abarcando a casi to~os los 

segmentos de la poblaci6n, las milicias fascistas -las •1camisas 

negras"- . ten!an autoridad para disponer libremente por la 

vida y los bienes de los ciudadanos. r.os asesinatos y las 

detenciones se convirtieron en hechos comunes. 

1.10.2. El Nazisoo. 

En el fascismo alemán, las situaciones de represión 

y de terror no variaron, en cuento al régimen italiano, por 

el contrario aumentaron y prueba concluyente es el, recuerdo 

que dejó a su paso el nazismo. 

El movimiento nazi nació y pasó los primeros años 

formativos de su existencia en un clima saturado de violencia 

y terror político. 

El uso del terror fue un aspecto inherente del nazismo 

desde su origen. Sin ecb&rfo, las funciones que el terror 

desempeño, las formas que adoptó y el personal que empleó 

sufrieron importantes cambios. El terror nazi tomó dos formas, 

la primera predomin6 hasta 1933-34 y estuvo principalmente 
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asociada a las secciones paramilitares, la 11 SA 11 o Sturcabtei

lung (tropas de asalto) y, su pareja más reciente las 11 85 11 

o Schutzstaffeln (secciones de seguridad). 

El cambio no se produjo de la noche a la mañana, 

durante 1933, habían pasado del terrorismo informal al f or-

mal. Pero, el terror informal y arbitrario, ejecutado por 

secciones del movimiento nazi continu6 hasta el progrom del 

8 de noviembre de 1938. 

Ahora bien, quizás uno de los cambios que se manifes

taron para dar paso de una forma de terror a la otra, fue 

la destrucci6n de la 11 SA 11 como centro de poder, resultado 

de una purga que empez6 con la famosa 11 Noche de los Cuchillos 

Largos", el JO de junio de 1934, 

i:,;1 desarrollo más importante de una organizaci6n 

terrorista secreta, fue la 11 0rganizaci6n Consultt (OC), formada 

por el capitán Ehrd t 1 que había encabezado el motín de los 

ucuerpos Libres", en el abortado golpe de Estado de Kapp. 

Sobre la base de su experiencia en este proceso, Ehrdt decidi6 

que el m6todo más efectivo de echar abajo la Rep6blica seria 

asesinando a prominentes políticos rep6blicanos con el fin 

de provocar un alzamiento de la izquierda, lo que daría pretex

to para un golpe de derechas. 
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Las actividad ea de la 110C 11 eran sólo· muestra de la 

sorprendente campaña de terror llevada por la 'extrema derecha 

durante esos años. Los "Cuerpos Libresir, el otro grupo paralelo 

a la 11 0C''• tambi6n eran practicantes del terror, imput,ndoseles 

354 BBeslnatos políticos. 

En realidad los 11 Cuerpoa Libres", vendrían a ser 

un elemento importante en la proparaci6n de grupos especificas 

para ejercer el terror nazi, al respecto J., Noakes loa explica 

de la siguiente forma: 

•••• 1'Muchos de los líderes de las tropas 
de asalto (SA) nazis y de las SS, así como 
otros líderes nazis, habían oido miembros 
de loa cuerpos libres y de los jefes de 
6atos fueron el modelo de muchos j6venes 
alemanes que eran miembros del floreciente 
movimiento juvenil de los años veinte y 
adquirían posiciones influyentes en el apara
to del terror del Tercer Reich. Fue en los 
Cuerpos Libres donde muchos de los rasgos 
característicos de la política nazi se prac
ticaron por primera vez; el principio del 
liderazgo, las formas y el estilo militar, 
el desprecio por los valores humanitarios 
y las virtudes cívicas el culto de la violen
cia y la lucha por sí mismas" ••• (34) 

Lo anterior era cierto, las bases del terror nazi 

se caracterizaban por su extrema juventud y su heterogeneidad 

social. Pero, además de ser j 6venes, tenían también, un al to 

grado educacional, como hemos estado viendo a través de esta 

trayectoria hist6rica del desarrollo del terrorismo moderno; 

(34) O'Sullivan, loel, Obr. cit. Cap. IV. 11 0rigenes, estructu
ra y funciones del terror nazi 11 por Jeremy. Noakes. Pag .-
98. 
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lo situamos en la revolución francesa, en la revolución bolche

vique y, ahora presente en los mayores protagonístas del terror 

durante la segunda guerra cundial, los nazis. 

los miembros del aparato de terror nazi eran notable

mente jóvenes, aparte de los ascendidos desde posiciones infe

riores, su nivel de educación era alto. De 135 funcionarios 

examinados en una muestra, cuarenta y seis tenían título en 

Derecho y se encontraban economistas, teólogos, médicos, agró

nomos y s6lo diez hab!an nacido antes de 1900. 

Con el nombramiento de Hitler como Canciller el .30 

de enero de 1933 y más específicamente con el nombramiento 

de Frick y GOring al frente de los ministerios del Interior 

del Reich y de Prusia, respectivamente, el terror nazi entró 

en una nueva fase que se caracterizó por la continuación del 

terror informal y arbitrario del periódo anterior a 1933 pero, 

dentro de un nuevo cont&xto en el que se produjo la introduc

ción de nuevas forcas para legitimar el ejercicio del terror 

por los nazis y, as! dar paso a una forma más sistemática 

del terror. 

El terrorismo nazi estuvo dirigido 
principalmente contra los Judíos, los extran 
j eros y los opositares activos. Desde eI 
kl!~;~ia~ub~ ;!lr~~esd0 pe~~~f:~;~ac~*" i~~ 
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campos de la muerte durante la guerra, 
pero el mecanismo estaba programado para 

~~str~~~ua;a ciienr1ti°s6cri~~~~~~me~~e. :'~rsoz3;~ 

Entre 1934 y 1939, la necesidnd de emplear el terror 

fue limitada por el grado importante de conse~timlento y por 

el hecho de que, cuando habla disidencia por parte de indivi

duos y grupos sociales, por lo común sólo era parci~l, y no 

total. Esta situación, sólo el uso limitado del terror o aúri 

el simple conocimiento público de su potencialidad era suficie~ 

te para impedir la organización de centros aislados y fraemen

tados de disidentes que constituyeran una seria amenaza y 

que requiriesen una acción más drástica. Pero con el estallido 

de la guerra, el con censo se erosionó progresivamente, al 

igual que el uso del terror, por ejemplo, con la acentuada 

y acelerada elevación del número de sentencias de muerte y 

de los enviados a los campos de concentración, que en determi -

nado peri6do de la ~poca de auge del terror, el nazismo cobr6 

una cantidad innumerable de victimas, lo que marcó a éste 

como una de las más crueles de la historia. 

( 35) Laqueur, Walter, Stalin' (Revelaciones), Editorial Vergare 
S.A. Buenos Aires~ pág. 83. 
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1.10.3. El Fasci~smo-Falangismo 

En España, las primeras organizaciones fascistas 

aparecieron poco después de la revolución antimonárquica de 

1931. 

Como en otros paises se llevó a efecto en los sectores 

más reaccionarios de la burguesia y de los latifundistas 

quienes en su intento de tomar el poder utilizaron métodos 

terroristas contra la poblaoi6n • 

José María Robles 1 estrechamente ligado al Vaticano 

comenz6 el bienio negro de 1934-1935, lo que trajo más miseria 

y sobre todo acentúo la represi6n por parte del gobierno. 

La reacci6n convencida de que sus intereses de esta

blecer el rég1.men fascista por vía legal, le eran infructuosos, 

resolvi6 pasar a mlltodos violentos: se organizan sabotajes 

en la industria y en la agricultura, comenz6 con el sistema 

del terror a crear en el pala una atc6sfera do guerra civil. 

Loa fascistas se preparaban activamente para un levantamiento 

contra el Frente Popular y la República. 

Una cueati6n importante, que no habria que dejar 

de lado 1 es la internacionalizaci6n del fascismo, como un 

arma útil para el imperialismo preparando lo que seria la 
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confrontación mundial. 

A fines de 1934 un r,rupo de españoles ligados al 

conservadurismo visita Roma para entrevistarse con Mussolini, 

qúién promete ayuda material en caso de consumarse el golpe 

de Estado, 

El general Francisco Franco entra en la escena hacién

dose presente en el entonces Marruecos espafiol, para encabezar· 

la insurrecc16n de las tropas coloniales acantonadas. 

En el verano de 1936, se hizo evidente que España 

se encontraba en vísperas de un motín fascista. En muchos 

distritos comenzaron a producirse choques armados. 

Hay que resaltar, que en el caso espafiol 1 el fascismo 

estuvo apoyado por su similar en Alemania e ~talla, como lo 

reconocería el propio Hitler: 

••• 11 Después de 1940 1 en el transcurso de una 
conversación con Galeazzo Ciano Ministro 
italiano de aelaciones Exteriores, Hitler 
reconoció: que sin la ayuda de Alemania 
o Italia, Franco ya no existiría" ... (36) 

(J
6

) ~~:k~~Pa~~e~~n~~0iuch:ª~~~~~~ :izt::~fs:~:ªiSit~~i;lC~~~ti 
go, l!éxico. 1980, pág. 78. 
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la guerra provocada por la reacción cost.ó al pueblo 

español mé.s de un millón de vidas, los fascistas falangistas 

llevaron consigo el terror y la violencia extrema. 

Miles de ciudadanos españoles abandonaron el país 

para salvar la vida, ~iles mé.s fueron encarcelados y asesina

dos, entre ellos obreros y campesinos, dirigentes de sindica

tos y partidos políticos, los mejores representantes de la 

intelectualidad espafiola: científicos, escritores, etc. In 

muerte por "garrote vil 11 , cobró una ~ran cantidad de vidas. 

Se ha estipulado que la historia moderna del terroris

mo ha sido cruel, ou teoría se fincó en la violencia extrema 

y la mayoría de las veces por cuestiones políticas. 

El caso español, no fué la excopci6n 1 el fascismo 

encontró su particular forma de expresión en el terror, sufrien 

do los graves efectos la población civil. 

Aún hoy en día, el fascismo sigue siendo respecto 

a su interpretación y significación, un difícil problema, 

aunque sus rasgos fueron en determinado periodo histórico, 

en la actualidad sigue estando en la mira de numerosos grupos 

que han retomado las líneas iniciales de sus fundadores. 
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Arthur Schleainger Jr. 1 profesor de Humanidades de 

Ci ty Uni ver si ty of New York y ganador de premios Puli tzer, 

menciona que "la vieja era estuvo definida sobre tacto por 

la guerra de ideologías. En restropeotiva el siglo XX puede 

varee como una era .en que la idea democrática liberal estuvo 

bajo un in tenso desafío de parte de dos enemigos mor talos: 

el desafió del fascismo en la primera mitad del siglo; el 

desafio del comunismo en la segunda. la sociedad libre final

mente pudo derrotar a ambas creencias: totalitarias, el fascis

mo pereclo con un golpe, el comunismo con un lloriqueo''· (37) 

Donde Europa estaría confi~urada por grupos 11vagabun

deantee" que generan hostilidad, violencia y terror. En Alema

nia el resurgimiento de pandillas neonazis que golpean a los 

extranjeros. En Italia la aparición de grupos neofascistas 

que piden el regreso de II Duce. En Espafia, el XVI aniversario 

de la muerte del general Franco, el viejo dictador produjo 

tempestuosas manifestaciones antiarabes y antiafricanaa. Ia 

xenofobia está invadiendo y cambiando la política inter -

europea. 

(37) Schlesin¡¡er, Arthur, Jr., "la Crisis Mundial Alimenta el -
Racismo Y socava la Democracia 11 • Periódico Excelsior. Del 
16 de diciembre de 1991. pag. ly 4, 



2. DISTINTA TERMINOLOGIA QUE SE LE DA EN LA ACTUALIDAD 

2 .1. El ESTUDIO DEL TERMINO "TERRORISMO" 

El terrorismo como su nombre lo indica, trata de 

infundir terror, espanto, horror, pinico. Su objetivo direct~ 

es aterrorizar, asustar, empavorecer a la poblaci6n civil. 

Siendo su finalidad primaria el control de la pobla

ci6n mediante la intimidaci6n social, para lograrlo, trata 

de socavar la autoridad del gobierno y la moral de sus fuerzas, 

provoca una poli tica represiva que sustrae al gobierno el 

apoyo de la mayoría de la poblaci6n y agudiza las condiciones 

del conflicto en que se apoya. 

En vista da la enorme diversidad de gupos y metas 

implicadas 1 las generalizaciones y evaluaciones que abarcan 

todo el campo del terrorismo moderno deben ser tratados con 

reserva. 

Un análisis demasiado simplificado de los fenómenos 

da origen.a propuestas simplistas, es una tr~mpa, una ilusi6n 

para todo gobierno democrático encentar una solución rápida 

y única a todo problema de terrorismo modernoª 
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Walter laqueur, cuando se refiere a los términos 

"terrorismo" y 11 terrorista 11 , dice que ambos surgieron durante 

el periodo de consolidaci6n de la revolución fancesa: 

11 •••• los términos terrorismo y terrorista son 
relativamente recientes, en el suplemento de 
1798 del Dictionnaire de la Académie Francai
.ru!. se definla al terrorismo como "systéme, 
regimene de la terreur 11 ••• a partir del 9 de 
Termidor 11 terrorista 11 se convirti6 en una 
palabra insultante con implicaciones delicti
vas. El término no tardó mucho en llegar a 
Gran Bretaña: Burque, En un famoso pasaje 
escrito en 1795, hablaba de "miles de esos 
monstruos infernales llamados terroristas'' 
que andaban sueltos entre la gente. En ésta 
época el terrorismo hacia referencia a la Re
voluci6n Francesa, más o menos entre marzo de 
1793 y Julio de 1794 y era aproximadamente un 
sin6nimo de ''reino del terror". Posteriormen 
te adquirió un aignif icado más amplio en los 
diccionarios como reino del terror. Terroria 
ta era cualquiera que trataba de promocionar 
sus ideas mediante un sistema de coacci6n ba
sado en el miedo. En épocas todavía más re
cientes, el término se ha usado en sentidos 
tan diversos que casi ha perdido su signifi
cado, al abarcar casi todos los actos de vio
lencia y no necesariamente politicos ..•• Ningy 
na derinici6n de terrorismo, podría abarcar 
todas las variedades que han aparecido a 
travás de la historia• •••• (1) 

Francisco Bueno Arus, letrado del Consejo General 

del Poder Judicial de Madrid, también, se refiere a que el 

t~rmino ''terrorismo'' aparece en 1791-1794, durante la adminis

tración del Comité de Salud Pública dirigido por Robespierre 

(1) Laqueur, Walter. Obr. r.it. pág. 26 y 27. 
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y Saint-Just: 

.••• "El diccionario de la Academia Francesa 
lo define en 1798 1 coco sistema o régimen del 
terror" •••• (2) 

Brian Jenkia, menciona que podemos conocer al terro

rismo a tavée de tres fuentes de informaci6n: 

1) Por medio de los actos terroristas. 

2) los escritos sobre acciones, sus manifiestos, 

sus comunicados y publicaciones varias. 

3) lo que dicen en entrevistas de si mismos. 

Franco Ferracuti, profesor de la Facultad de Medicina 

de la Universi tá degli Studi en Roma opina que el terrorismo 

ha sido definido asi por nosotros y que mucho dependerá d~ 

lle~ar a descubrir sus ralees, para saber cual es su verdadero 

ori~en: 

•••• 11 El terrorismo no ha sido creado por la 
naturaleza, sino que ea definido por nosotros 

(2) Bueno Arus, Francisco. "Legislaci6n Penal ;¡ Penitencia
ria com-carada en materia de terrorismo internaoional" 
!. c. !. 1984. pág. 115. 
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como terrorismo. Asi la posibilidad de iden
tificar sus características se apoyará en ·1a 
solidez de nuestra definición y en la validez 
de nuestra teoría para explicar las diferen
cias entre los términos asi como los instru
mentos para descubrir esas diferencias y pro
bar que son discriminatorias. 11 •••• (J) 

Por otra parte numerosos in·testigadores han expresado 

que una definición completa del terrorismo no existe en la 

actualidad porque representa serias dificultades, además de 

que semejante dt!finición no llegará a formularse en un futuro 

previsible. 

En ainteaie una clasificaci6n amplia, como una teoría 

válida del terrorismo, es todavía una teoria reservada para 

el futuro, debido a los cambios, a lo complejo del fen6meno 

y a la superposición de los tipos de terrorismo conocidos. 

2.2. CLASIFICACIONES SOBRE LA TIPOLOGIA DEL TERRORISMO 

Para estudiar el terrorismo de una manera seria, 

se puede hacer por medio de las tipologias, que aunque son 

de valor heuristico cuestionable 1 pueden ser útiles si son 

deacripti vas, inclusivas, dotadas de capacidad de predicción• 

que cuente con una base etimológica y te6rica precisa y deben 

(J) Ferracuti 1 Franco. 11 Consecuencias morales, sociales 
y poli tic as dsl terrorismo". I.C. I. 1984. p'g. 43. · 
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-,,~-:: . ,_ .. ' " 

de acOplarSe a· la realidad ·de· cada'- li1_gar,:·~:~aj:~~d.O 

e ·intereses partiCulares que por l~." :reg4i_~r. ;,s0n""'-.t~_:n4_d.os~ ~~

cuenta :Por .algunos investigadores del tema. 

rism_o .Y:- m(lltiplea - clasificaciones 

estas·~~ti~~E podemos citar; 

2.~. 1. la Conceptualización poli ti ca del :terrorismo:: - -cuna:_ 

tipologin, de Richard Schultz 

Sugiere una claaif1caci6n -dividi&ndola en tres- var-ie- _ 

dades. de terrorismo el revolucionario, sob:•errevolucionario·· 

e institucional. 

El· terrorismo revolucionario, p~ede ser definido 

como la amenaza de er.ipleo y uso de formas extraordinarias 

de .violencia política, en diverso.a grados, con el objetivo 

de implantar un cambio revolucionario total dentro del sistema 

politico -estos Qedios puede ser utilizados por elementos 

revolucionarios provenientes de ese si:: tena poli tic o, o bién, 

por grupos sirnil~rcs qua operan fuera de los l!~ites geográfi

cos del propio siste~a. 

En el terrorismo sobrerevoluclonario, también mediante' 

la violencia. ~~ como s~ busca la consacUC'.i6r.. de Ciertos c~.Dbios 



.dentro del todo político, pero sin clejar su aboliciónt en 

pro de un ca!llbio total de dicho sistoma.. Es ésta quizá, la 

más extensa de las tres categorías y los grupos qua la couponen 

abarcan todo el e:?pectro político de izquierda n derecha (es 

decir 6tnicoa, religiosos, lingüisticos. regionalos, anticolo-

nialistaa, secesionistas, reaccionarios, reataurncion!atas, 

etc.) Ee.tos ~edios serian ui.;ados básica.mente por grupos o 

movl:Jlientos provenientes del propio sistema político, aunque 

pueda darse el caso de su aplicaci6n por elementos sjr:ilares 

que operen tuera de aus limit~s geográficos. 

En cuanto al terrorismo institucional, ea cuando 

un sistema poli tico ent1.t.blecido, emplea o usa la violencia, 

contra la oposiciÓ!'l tanto ex.terno. collO interna. Especifica

mentet esos medios pueden eer utilizados para un $fQteca poli

tice establecido, contra paises soberanos y grupos externos 

o ajenos a .si mismos y en lo interno, para reprimir las diver

sas formas de oposición o de agitación local y para obligar 

al pueblo a qua cuopla con los programas o metas t.razadas 

por ol régimen. (4) 

(4) 11 Who 1.o Who 11 • Revista Contextos. AñO 2, Núm. ,9. del 
5 al 11 de ~arzo de 1981. p6g. 50 y 51: · · 
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2.2.2. Franco Ferracuti y los ºmotivos 11 y 11 causas 11 de Mc

Clure para un estudio de la· tipologia del terrorismo 

Ferracuti, se refiere a los estudios e investigaciones 

que efectu6·McClure B., sobre las tipoio~ias que ayuden a iden

tificar los principales motivos, pero éstos se detienen a 

un nivel muy superficial de contenido ideológico y cB.l'"ecen 

de cierta validez, 

McClure divide en cinco tipos los motivos o causas 

que originan el terrorismo. 

1) Resistencia al dominio colonial. Le considera 

que ya está pasando al olvido histórico, tras sus victorias, 

al contar con el apoyo ~lobal. 

a Argelia y Chipre. 

Como ej amplo McClure cita 

2) Separatismo. Aunque también está relacionado 

con la resistencia colonial, pero con una base étnica y políti

camente variada. Aqui podrían entrar los grupas de ETA y del 

IRA. 

J) Politice Interna. los intentos de tomar el poder 

en un país pueden tener diferentes connotaciones politicas 

y llegar a cambiar las aplicaciones rutinarias de la vida 

interna de la poblaci6n. En éste punto McClure se refiere 
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a Castro y a la guerrilla. 

4) Ideol6gicas. Este es el aparato terrorista más· 

peligroso y el que atrae la atención teórica. Su meta es 

la destrucci6n del sistema, sin tener a la vista una alterna-

ti va viable y coherente. Como ejemplo astan las Brigadas 

Rojas, el Baader-Meinhof 1 etc. 

5) Apoyo Externo para la toma del poder. Se manifies

ta como una operación encubierta de interés limitado. Ejemplo 

Vietnam durante los años sesenta. 

la idea de McClure respecto a su planteamiento sobre 

la tipología del terrorismo amplia loa conceptos, aunque el 

aporte no revela ningún dato nuevo ralevante, que infiera 

en una clasificación distinta. (5) 

2.2.J. La clasificación tipológica de Iuigi Bonanate 

Luigi Bonanate, profesor de relaciones internaciona

les de la Facultad de Ciencias Politicas de la Universidad 

de Terina, presenta un interesante estudio de la definición 

y tipología del terrorismo en lae sociedades democráticas 

(5) Ferracuti, Franco. Obr. cit. pág. J5. 
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que se da en una relación existente ontre Sociedad_y violencia 

poli tic a. 

Banana te, menciona que el terrorismo muy a menudo 

ha sido objeto de anatemas y acusaciones en lugar de análisis 

y, ha dado pie a posiciones moralistas en lugar de discusiones 

académicas. 

Para Banana te, la palabra 11 terrorismo 11
1 contiene 

una gran ambigüedad fundamental desde el punto de vista de 

la lingüistica y del análisis poli tic o y, donde la acci6n 

terrorista 11 satisface una ansiedad revolucionaria pero indivi

dualista de unos cuantos intelectuales insatisfechos". 

Para tomar la ~ecisión de cuándo un acto es terrorista 

deriva más de un veredicto que de haber establecido un hecho, 

de la formulación de un juicio social, que de la descripci6n 

de un conjunto de fenómenos • 

•••• 11 los múltiples intentos de hallar defini
ciones completas del terrorismo wuestran 
siempre su vacilaci6n o artificialidad al 
tratar de remontar la fase de las definicio
nes simplistas que· sólo acentúan .las caract_!! 
riaticas principales. Un grupo reducido es 
terrorista cuando actua ocultamente, con el 
prop6sito de lograr una victoria no a través 
de la eliminaci6n fisica del adversario, sino 
a través de acciones e1mb6licas con el fin do 
l-ecer ~el contrincante sienta pánico en lugar 
de recurrir a fuerzas de mayor envergadura, 
como seria la tradici6n estratégica en -
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cualquier conflicto." (6) 

ta intención de Bonanatc estriba en estudiar la 

lógica terrorista a tin de encontrar puntos que permitan llevar 

a cabo un análisis de los casos especiticos de terrorismo. 

También pretende distinguir varias formas de terroris

mo (o varios grados) que se refieren a distintos tipos de 

justificación o juicios diferentes. 

la clasificación de la tipología que haca Bonanate 

se :rundamonta en dos grandes apartados uno, que se refiere 

al terrorismo interno y el otro, al terrorismo internacional. 

En el primero señala dos tipos de terrorismo: de 

estado y revolucionario; en el segundo apartado: el colonial 

y el independiente. (Ver cuadro). 

A. TERRORISMO INTERNO 

1. Terroris~o de Estado. Menciona como ejemplo 

el reinado del terror en la Francia revolucionaria (1793-1794); 

(6) Bonannte, Luigi. Consecuencias Inesperadas del Terrorie
!!Q.. (journal ot Peaae Research). Revista Contextos. 
Afio 1 1 N6m. 11. Del 9 de eeptiembre de 198J. pág. 53 
y 54. 
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los escuadrones fascistas de los años veinte; el stalinismo 

y en general las llamadas formas de 11 vigilantismo 11 • 

2. Terrorismo Revolucionario. Es un intento para 

derrocar el orden establecido a través de grupos 1 en vez de 

una lucha de clases generalizada. Es el que más fracasos 

ha tenido ae~6n la tradici6n clisica marxista-leniniita. 

Al~unoa ejemplos pueden ser, el populismo ruso de la segunda 

mitad del siglo pasado, los tupamaros, actualmente las Brigadas 

Rojas o el Baader-Meinhof. 

B. TERRORISMO INTERNACIONAL 

J. Terrorismo Colonial. Para Bonanate, es el intento 

de un Estado por mantener sus colonias con un régimen de tipo 

terrorista, influye sobre el orden internacional, ya que inten

ta evitar la independencia de un territorio y, por ende el 

establecimiento de nuevos estados soberanos. 

cita a Ar¡¡elia. 

Como ejemplo 

4, Terrorismo Independiehte. Este ha sido el tipo 

más frecuente que viene incluso desde la vieja lucha del sur 

de Irlanda, hasta el terrorismo judio de los añ.os cuarent~ 

encaminado a crear un Estado nacional. (Es más violento que 

el revolucionario). 



Como se puede apreciar las cuatro divisiones que 

Bonanate hace de la tipologla del terrorismo, no varian en 

cuestiones fundau1entales de los anteriores autores, pero, 

cuando se refiere a la evaluaci6n de los medios y del fin 

al que se desea llegar, Bonanate menciona que las cuatro formas 

de terrorismo se habran establecido en base a dos criterios, 

al táctico-estratégico y al instrumental-finalista. 

Cuando se refiere a la evaluación de los medios 1 

Bonanate dice que hay que tener en cuenta este precepto porque 

es de suma importancia, ya que de aqui se derivan loa de tipo 

~áctico estratégico. 

El terrorismo estratégico representa un tipo de guerra 

liberada de forma sistemática y continua, el terrorismo táctico 

muestra su justificac16n de ser parte de un pro~rama más amplio 

de luchas. 

Y es a partir de la evaluaci6n del fin como se puede 

distinguir entre terrorismo instrumental, cuando se considere 

necesaria y suficiente ésta forma de lucha para alcanzar el 

objetivo que se tiene y, el terrorismo finalista que se carac

teriza por que su objetivo final no se puede alcanzar por 

la via del terrorismo, por lo tanto, resulta necesario pero 

no suficiente como en todos los casos del terrorismo generica

mente revolucionario. 
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El terrorismo instrumental tendrá sus propios motivos 

para autojustificarse, la pertinencia y la singularidad de 

los medios con respecto al propósito. 

El terrorismo finalista, no obstante no incluye su 

propia razón de ser, que está en el valor del objetivo propues

to. 

Desde un punto de vista personal, vemos que, Bonanate, 

formula un estudio más teorizado, taina principalmente las 

acciones terroristas para poder hacer su clasificaci6n y aunque 

no trata de enfocarlo a un punto donde se pueda formular una 

aseveraci6n acerca de la situación poli tico-social del acto 

mismo, pero la elaboración meticulosa de Bonanate, apar~e 

de ser una de las más avanzadas, representa una importante 

corriente que han continuado otros estudiosos de éste tipo 

de comportamiento como son el caso de los profesores Garlo 

Marletti, Filippo Panzera y Giuliano Pontara. 

2.2.4. La clasificación de Paul Wilkinson 

Director adjunto de Terrorism and Internatlonal Jour

nal, .sugiere una clasificaci6n más sencilla, aunque al final, 

llega a los mismos tipos de Bonanate. 

Inicia haciendo una referencia entre terrorismo inter-
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no e internacional. Al terrorismo interno lo limita a una 

locaiidad o pala especifico dentro de las fronteras de un 

sólo estado. 

En cambio el terrorismo internacional, lo clasifica 

como la exportaci6n de ésta forma de violencia más allá de 

las fronteras internacionales o contra objetivos extranjeros. 

La tipologia de Wilkinson, quedaria estructurada 

de la siguiente manera: 

1. los nacionalismos extremos, autonomías y separatis

tas, para quienes su meta principal es la autodeterminación 

o la autonomia, aqui quedarían englobados los Mrupos como 

el IRA, ETA, los tamiles, el FNLC, etc. 

11. los terroristas ideológicos 1 que desean cambiar 

toda la naturaleza del sistema politice social y económico 

existente como pueden aer las Brigadas Rojas, Acción Directa, 

la RAF, la extrema derecha 11 la Orden Negra", etc. 

iii. los grupos terroristas de exiliados, obligados 

normalmente por la acción policial gubernamental en sus paises 

de origen a operar exclusivamente en el exterior, como el 

Ejercit¿ Secreto Armenio. (E~ALA), los croatas, etc. 
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iv. El terrorismo llevado a cabo por grup?s con pro

blemas específicos, que tratan de obstruir o modificar políti

cas concretas, no revolucionando todo el sistema político. 

Como es el caso de los que luchan por el Frente de liberaci6n 

de los animales en la Gran Bretafia o, por causas antiabortis

tas, ecologistas, antiarmamentistas, etc. 

v. los grupos extremistas religiosos, que tratan 

de exponer sus sistews de creencias y de orden religioso faná

tico, por ejemplo, el Jihad Islámico de los fundamentalistas 

chiitas, 

la clasificaci6n tipol6gica de Wilkinson, aporta 

elementos nuevos a la investigaci6n para encontrar una tipolo

gía lo más apropiada posible y un rasgo importante es precisa

mente el señalamiento de los grupos religiosos extrecistas.(?) 

2.2.5. La tipología de Francisco Bueno Arús 

Por su parte, Bueno Arús, menciona que el tipo de 

descripciones podría multiplicarse hasta el infinito. lo 

que complica el problem~ es la relatividad de la idea de terro-

(7) 0' Sullivan, Noel. Obr. cit. Cap. 10 "La lucha contra 
la Hidra: el terrorismo y el imperio de la ley". Por 
Paul Wilkinson. Madrid. 1986. pág. 256-257. 
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r!smo y su manipulaci6n en la práctica. 

La clasi!'icaci·6n seria: 

Un terrorismo revolucionario que va encaminado a 

la conquista del poder. Otro, donde engloba al terrorismo 

blanco o de Estado dedicado a la coneervaci6n del poder por 

el grupo dominante. Un terrorismo social que va unido a rei-

vindicaciones laborales. Un terrorismo por la independencia 

nacional, que constituye una modalidad en la lucha. Un terro

rismo militar, enfocado a la exterminaci6n del enemigo o de 

la poblaci6n de los territorios ocupados por el ejército y, 

un terrorismo internacional desarrollado en el ámbito del 

turrorismo de un Estado, puede ser revolucionario o indepen

dientista que lleva su lucha más allá de las fronteras naciona

les, buscando una mayor resonancia normalmente por el procedi

miento de secuestros de diploruá tices, invasión de embajadas, 

pir•teria aérea, etc. (8) 

2.2.6. La tipologia de Pedro Luis Gomis 

Este autor considera que no es necesario llegar a 

una definici6n de que es el terrorismo y si en cambio, centrar-

(8) Bueno ArGs, Francisco. Obr. cit. pág. 116. 
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se en la fenomenologia del mismo. 

Menciona que ahora se está ante un terrorismo organi

zado, no el esporádico que siempre ha existido con finalidades 

más o menos políticas y con una notable heterogeneidad ideol6-

gica, aideol6gica o supraideológica según se considere. 

la tipologia de Gomis básicamente se refiere a tres 

apartados básicos que ya los identificamos anteriormente pon 

otros nombres, como son el terrorisl4o actual, el nihilismo 

social y el terrorismo difuso. 

Cuando se refiere al terrorismo actual, dice que 

éste puede configurarse en torno a una variable separatista 

con más o menos ideología como es el caso de F.í'A, que tiene 

un elemento de marxismo-leninismo aparte del aoparatista. 

El segundo tipo, que se encuadra en un nihilismo 

social que se enlaza con determinadas experiencias terroristas 

en la República Federal Alemana y otras más exporádicas de 

algunos paises. 

Y, un tercer tipo, como es el terrorismo difuso cuyos 

actos concretos responden a situaciones politicas y constituyen 

respuestas a plantearuientos políticos de gobierno en el contex

to de decisiones internas o supranacionales 1 como es el caso 
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de la OTAN, etc. (9) 

2.3. LA DICOTOMIA IZQUIERDA-DERECHA COMO METODO DE ESTUDIO 

DEL TERRORISMO 

Respecto al estudio que dentro del enfoque izquierda

derecha 1 • se puede hacer del terrorismo, es criticado éste 

estudio por su dicotomia simplista y menciona que es más facti

ble estudiarle dentro de un aspecto de la política ideol6gica 

en Europa . 

•.•• "Las raicea intelectuales del terrorismo 
moderno atraviezan las definiciones ideol6gi
cas convencionales, con el resultado de que 
el terrorismo no puede ser cowprendido anali
zándolo en términos de dicotom!a 11 izquierda 
derecha", que ae usa con tanta frecuencia pa
ra interpretarla." ••• (10) 

lo que sostiene 0 1 Sullivan, es que, el terrorismo 

se halla mucho más inticamente ligado a la moderna tradición 

democrática liberal de lo que tal concepci6n implicaría para 

comprender y discernir porque el terrorismo no puede ser anali

zado satisfactoriamente dentro del enfoque de la izquierda

dorecha, es necesario volver al punto preciso, en el que surg16 

(9\ Gomis, Pedro Luis. "~onsecuencias Morales, Socialfts 
y Polticas: una relación _para la investigación" ICI 
págs. 54 y 55. 

(10) 0 1 Sullivan, Noel. Obr. cit. pág. 10. 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
Ct lfi 

HO DEBI'. 
BIBLIOTECA 

79 

la política ideológica en Europa. 

Para Claire Sterling 1 dentro de la discusión izquier

da-derecha, como medio para identificar o clasificar al ~erro

rismo al referirse al de izquierda ''donde la mayoría de ~stos 

grupos provocan una reacción .fascista de estado que arranca 

la .fachada liberal y estimula la revoluci6n 11 • Aunque en si 

mismo, el terrorismo de izquierda busca terminar en grupos 

de liberación nacional quo no son lo mismo, que actos de terro

ristas no reivindicatorios por algun problema nacionalista. 

(ya sea un territorio en disputa, anexión o gran represión 

al interior), 

En cambio el terrorismo de derecha no desemboca regu

larmente en un grupo pro-liberaci6n nacional, sino que la 

mayoría de las veces es utilizado como grupo armado da amplia 

oposición. 

No3otros pensamos que fincar una s6la estratégia 

en el estudio del terrorismo por ruedio de las dos grandes 

tendencias izquierda-derecha 1 no resulta del todo aceptable, 

pero si ayuda su contexto teórico general para poder identifi

car a los grupos por su ideología y básicamente por sus mani

fiestos. 
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2.4, LAS DISTINTAS DEFINICIONES SOBRE TERRORISMO 

Dentro del capitulo referente a las definiciones 

vemos que en principio existe un conglomerado muy variado, 

de acuerdo a situaciones concretas como puede ser el medio 

ambiente poli tic o imperante donde se define al terrorismo, 

aai como el particular punto de vista del autor. 

la falta de una definición precisa, profunda que 

analiza y exprese realmente el contenido del concepto es un 

reto y una cuest16n de suma importancia para poder iniciar 

el estudio dol terrorismo. 

Existen definiciones que aunque s6lo se refieren 

al terrorismo como actividad, astan apoyados s611damente para 

que puedan resistir el embate de las criticas y comentarios. 

Hay definiciones "que expresan un simple apasionamiento 

hasta llegar a las inexpresivas, que crean un profundo vacio 

y que no hacen más que complicar ol problema. 

Existen las que se refieren a cuestiones psicol6gicas, 

las que astan desarrolladas en un marco hiat6rico, las que 

se refieren al contexto poli tico-social, las que se conjugan 

en aparatos muy complicados de situaciones de fanatismo reli

gioso, etc. 
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2.4.1. Maurice Duvergier: el terrorismo como un factor de 

nuestro tiempo 

Ve al terrorismo como una relaci6n de un sólo sentido 

entre .factores desiguales. le define del modo ll!ás sencillo 

como el 11 uso de la violencia de personas armadas contra persa-

nas desarmadas" • 

•••• 11 1a violencia política engendra violencia 
politica, y no hacen sino confundir aún más a 
quien pretende analizar el terrorismo como un 
fenómeno exclusivo de nuestro tiempo 11 •••• (11) 

Duvergier, tiene razón en cuanto a que la violencia 

política s6lo trae más violencia, pero dice que, "confunde 

a ·~uien lo analiza como un fen6meno exclusivo de nuestro tiem

po", sobre ésta Última frase se podrían presentar algunos 

cuestionamientos, porque al enfocarle como un problema 11 exclu

sivo de nuestro tiempo", lo estaríamos aislando del contexto 

hist6rico como método de estudio. 

2.4.2. Charles Townshend: la validez del concepto ''terrorismo'' 

(11~ 

Aunque Townshend no trata de negar validez al terro-

"El Cristal con que se mira". Revista Contextos. Año 
2. Núm. 49, Del 10 de diciembre do 19&1. págs. 41 y 
4.3· 
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rismo como concepto, su planteamiento nos da una posición 

contraria a estudiar al terroriFmo como una cuestión histórica 

señalando que para el historiador tal busqueda está condenada 

al fracaso de antemano: 

•••• 11 La esencia de ésta argumentación no es 
negar validez al terrorismo como concepto. 
Puede discutirse, por supuesto, sobre las 
limitaciones de tal categoría general. Loa 
historiadores se contentarán con identificar 
un esquema o tendencia general, los especia
listas en ciencias políticas buscarán indica
dores eapecificos de aplicación universal, 
con independencia del periodo o cultura. Pa
ra el historiador tal búsqueda está condenada 
al fracaso de antemano. Aei, aunque supondr~ 
mas la utilidad de 11 terrorismo 11 , como concep
to, en éste articulo no haremos ningún inten
to de categorizar tipos o causas de terroris
mo, empresa que habitualmente parece dar como 
resultado listas llenas de salvedades y 
excepciones. En el supuesto paralelo de que 
la única forma interesante de terrorismo es 
la politica 11 ..... (12) 

2.4.3. Saluetiano del Campo: el terrorismo como violencia 

irracional 

Describe al terrorismo como "violencia irracional 

y sin sentido 11 • 

(12) 0 1 Sullivan, Noel. Obr. cit. Cap. 11 El Proceso del 
terror en la política irlandesa 11 • por Townshend, Charles. 
Alianza Editorial. Madrid. 1986. pág. 118. 
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11 •••• es violencia o amenaza de usarla con.el 
fin de atraer la atenci6n y amedrentar, 
exagerando la fuerza de los terroristas o la 
importancia de su causa. A menudo los ata
ques terroristas estan orquestados cuidadosa
mente para atraer la atenci6n de los medios 
de información. El terrorismo va dirigido 
contra la gente que cira, no contra las victi 
mas. Es teatro• ••.. (13) -

lo cierto es que, el terrorismo aunque contiene un 

alto grado de espectaculariedad, no precisamente se le puede 

definir como simple teatro, además no siempre va dirigido 

contra la gente que mira o que se encuentra accidentalmente 

en ese lugar, las acciones de terrorismo por lo regular se 

dirigen en cont~a de objetivos preseñalados. 

2.5. EL TERRORISMO POLITICO 

Quizas de las definiciones, la del terrorismo políti

co, es.la que más se relaciona con la actividad, dado su carác

ter eminentemente social¡ lo que le hace que contenga, al 

igual que todas las demás definiciones, una serie de factores 

que inciden de manera directa en el medio ambiente en donde 

se desarrollan. 

1 
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2. 5 .1. Juan Jáudenes Jordano, y la finalidad primaria del 

terrorismo político 

Menciona que la finalidad primaria del terrorismo 

politice es el control de la sociedad mediante la intimidaci6n 

social, para lograrlo 1 uno de los objetivos que busca el terro

rismo en su enfrentamiento con el Estado es socavar la autori-

dad del gobierno y la moral de las fuerzas que han de combatir 

así como provocar una política represiva que sustraiga al 

gobierno el apoyo de la mayoría de la poblaci6n y agudice 

las condiciones del conflicto en que se apoya. 

(14 l 

" •••• es el empleo sistemático de la violencia 
con fines de intimidad política pienso que 
todo grupo que recurre a la violencia sistem! 
ticamente con ésta finalidad de intimidaci6n, 
es evidentemente un grupo terrorista. Es 
decir, que en un conflicto que no sea propia
mente terrorista, sino de tipo social, en una 
insurrecci6n popular, pueda haber una comp~ 
nante de terrorismo, pero no suficientemente 
exclusiva o absorvente como para definirlo 
como terrorista. Hay otros casos en los que 
pudiendo haber diversos componentes, el -
terrorista sobresale por encima de todos. En 
el caso de ETA, por ejemplo, junto a la 
violencia hay todo un movimiento de tipo 
politice, como es el sustentado por las 
coaliciones afines a algunas ramas de ETA, 
pero predomina con mucho la caracterizaci6n 
de la actividad terrorista.• .••• (141 

Jáudenee J'ordano, Juan. ºFuerzas Armadas y Terrorismo.11
• 

ICI Madrid. 1984. pág. 109. 
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~.5.2. Antonio Garriguez y Diaz-Cañabate y el terrorismo 

puramente político 

Se refiere a que el verdadero terrorismo ea el pura

mente politice y que aunque existen otras formas de terrorismo 

importantes no representan al terrorismo porque éste tiene 

que tener una finalidad siempre política • 

r1 s1 

•••. "Reflexionando sobre el tema, a mi me 
parece que el terrorismo ea la política con 
otros medios. Lo importante, a mi juicio, es 
que el terroris~o no es otra guerra y ni 
siquiera una guerrilla, en una guerra no hay 
ninguna finalidad de aterrorizar, porque ea ~ 
un enfrentamiento entre dos ejércitos y, en 
la guerrilla el enfrentamiento es entre un 
pequeño ejército y un gran ejército. No es 
una guarra ni una guerrilla, es el terror. la 
finalidad del terrorismo es aterrorizar 1-
crear un estado psicol6gico de pánico que 
disminuya las defensas morales de la gente y 
cree un clima especial en el cual pueden 
producirse unos determinados efectos políti
cos •.•• Además del terrorismo puramente poli
tico1 que a mi juicio es el verdadero terro
rismo, se ha hablado aqui de otras formas de 
terrorismo, que existen también, que son muy 
importantes, pero que no representan verdade
ramente al terrorismo 1 porque éste tiene que 
tener para ser terrorismo una finalidad dire~ 
ta o indirecta, mediata o inmediata, pero una 
finalidad siempre política, ya que como antes 
se ha dicho el terorismo es la política con 
otras armas. 11 •••• (15) 

Garriguez y Diaz Caftabate, Antonio. Obr. cit. pig. 361-
362. 
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2.5.3, Noel 0' Sullivan: la conexión entre terrorismo y políti

ca ideológica 

Menciona que primero es necesario hallar una defini

c16n del terrorismo, en su forma moderna en el contexto exclu

sivamente referente al terrorismo politice. 

te: 

La definici6n central para o• Sullivan es ls. sig.uien-

•••• 11 puede decirse que el terrorismo político 
aparece cuando un grupo, tenga el poder guber 
namental o esté fuera del gobierno, resuelve 
alcanzar un conjunto de objetivos ideol6gicos 
por métodos que no s6lo violan o ignoran las 
estipulaciones del derecho nacional e inter
nacional, sino que además espera tener -
éxito principalmente mediante la amenaza o el 
uso de la violencia." •••• (16) 

De ésta definición el propio O• Sullivan, dice que 

incluye dos importantes restricciones; 

La primera legal, que se refiere a loa frecuentes 

inteqtos de definir el terrorismo s6lo a partir de las amenazas 

de violencia (en términos psicol6gicos) y describe coruo terro

ristas tanto a régimenea como grupos de oposici6n. 

(16) 0 1 Sullivan, Noel, Obr. cit. pág. 21. 
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Y la segunda el aspecto ideológico del . terrorismo. 

Hay que volver al punto preciso en que surg16 la politica 

ideológica en Europa, para identificar las fuentes principales 

de inestabilidad y extremismo que el nuevo estilo ideológico 

inyectó en la tradición politica moderna . 

• • • • 11 Es esta faceta la que constituye la cla
ve, en particular, de la vital distinción que 
debe hacerse entre ''terror'' y 11 aterrorizar 11

1 

por una parte, y 11 terrorismo 11
1 por otra. El 

terror se refiere a un estado psicológico, 
esto es, el estado de extremo tecor y ansie
dad. Pero la adici6n de 11 ismo 11 eleva el con
cepto del ámbito de la psicologia y lo situa 
en las esferas de las creencias y las ideas. 
En este sentido, Paul Wilkinson tiene perfec
ta raz6n cuando observa que el terrorismo 
politico no puede ser comprendido fuera del 
desarrollo de ideologías, creencias y estilos 
de vida terroristas, o potencialmente terro
ristas. En pocas palabras el terrorismo tal 
como lo conocemos es esencialmente una -
creación de la politica ideológica. La intima 
conexión entre terrorismo y politica ideol6gi
ca es vital para nuestros fines, pues es 
precisamente esa conexi6n la que distingue el 
terrorismo moderno de anteriores formas de 
violencia politica.• •••. (17) 

2.5.4. Charles Townshend y el terrorismo politice revoluciona

rio 

En el desarrollo de su obra, dice que la concepci6n 

del terrorismo aún elude un análisis definitivo y que no hay 

(17) 0 1 Sullivan, Noel. Obr. cit. plg. 21 y 22. 
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que dejarse arrastrar por el relativismo. 

Townahend 1 al buscar una definición lo más precisa 

del terrorismo poli tic o para aplicarla al problema irlandés, 

cita a Thornton, Walter y Wardlaw, quién al parecer, ea· el 

que más se acerca a sus liniamientos • 

• • • • 11 los originales y penetrantes ensayos de 
T.P. Thornton y E.V. Walter hablan llegado a 
dominar toda la especialidad, los estudios 
recientes más importantes muestran que no era 
enteramente asi. Cauteloso y comparativo el 
terrorismo político de Grant Wardlaw parece 
cubrir las agudas ideas de aquellos con una 
nueva definición de terrorismo, e inserta en 
ésta definición sus propias caracteriaticas: 
el terrorismo político es el uso o la amenaza 
de usar la violencia por parte de un indivi
duo o un grupo, bien actue a favor o en 
oposici6n a la autoridad establecida, cuando 
tal acci6n está destinada a crear una -
inquietud extrerua y/o efectos que inducen al 
miedo en un grupo que es blanco de la acción 
más amplio que el de las victiman inmediatas 
de ella, con el fin d3 coaccionar a ese grupo 
para que acceda a las exigencias políticas de 
loa perpetradores. 11 •••• (18) 

Quizas una de las apreciaciones más importantes de 

Townshend, es cuando se refiere a qt:.e "es necesario plantear 

la cuest16n de que si el terrorismo de hecho puede tener efec

tos políticos revolucionarios 11 , y aunque coincide con Thornton, 

en que la amenaza del terrorismo para las sociedades occiden-

(18) 0' Sulllvan, Noel. Obr. cit. pág. 115, 



89 

tales ea habitualmente vago. 

Thornton, menciona además, que el terrorismo de agita

c16n (otros autores le llaman revolucionario, ideol6gico, 

etc.), lograba su efecto mediante la. desorientación. Eat·e 

concepto era destinado a ser aplicado a las sociedades comple

jas y en teoria proporciona la 11 clave" para realizar una revo

lución por medios terroristas solamente. 

Para Townshend, el terror debe tener siempre algún 

elemento de indiscriminaci6n de otro modo seria previsible. 

Para que el terror se tranaf'orme en terrorismo, no 

s61o ea necesario que sea usado sistemáticamente, sino que 

sus usuarios crean en su totalidad o necesidad. En otras 

palabras debe de haber algún tipo de filosofía por primitiva 

que sea. 

2.6. EL TERRORISMO DE ESTADO 

En el estudio del terroria1110, el de Estado no debe 

de quedar fuera de la inveatigaci6n 1 su importancia radica 

en que el ejecutor directo es el mismo Estado. 

El terrorismo de Estado es siempre conservador y 

por lo tanto antag6nico a los intereses de las masas populares, 
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se le conoce como el "terror blanco". 

Su significación y modo operacional es muy variado 

coruo son los paises dando se aplica. 

Jean Francois Revel, destaca en L1 express que: 

•••• 11 El terrorismo actual a travás del mundo 
es un fen6meno muy variado, que surge de D1 
tuaciones y motivacionoa muy diferentes unas 
de otras ..•• La locura comienza en el momento 
en que se pretende que éste terrorismo de Es
tado es el mismo en las democracias que en 
las dictaduras, y que justifica asi, por su 
propia violencia, la oposición violenta. Tal 
es el caso del terrorismo alemán, italiano, 
japonés y, desde la democratizac16n de Espa
ña" •••.• (19) 

Se habla de terrorismo de estado para demarcar un 

modelo estatal contempor~neo que se ve obligado a transgredir 

los marcos legales. 

11 •••• está atrapado en la misma contradicci6n: 
debe difundir sus prácticas más crueles y ab~ 
rrantes para generalizar el terror y asegurar 
la dominación pero debe, al mismo tiempo, ne
gar su autoría para no trasgredir las normas 
jurídicas internas e internacionales que 
aseguren -en teoría- el respeto a los dere
chos humanos. 11 •••• (20) 

~(71"9"J-""11 "w"'h""o.,.1 ""s...,..wh""o~" Obr. cit. pág. 50. 

(20) Dioterich, Heinz: compilador. E.U. y el terrorismo 
internacional • Editorial Plaza-valdh-UNAM "Unidad 
Xochimilco". 1988. 



91 

Un ejemplo de este tipo de actuacione~, puede 

verse en las dictaduras militares·, sobre todo cuando éstas 

están en peligro, despliegan un terror siste:iático, con gran 

eficacia y sin ningún tipo de controles periodísticos o parla-

mentarlos. 

la manipulaci6n del término, por quien ocupe el poder 

en ese momento es de suma importancia, dado que, será su modo 

de accionar el que no rebase la legalidad que impone el propio 

estado. 

El terrorismo de estado no sólo supone la represión 

de los opositores locales, sino actos de agresión en contra 

de otras naciones soberanas . 

•••• "El terrorismo de Estado puede ser ejecu
tado de dos maneras: direcamente por medio de 
agencias del Estado mismo, o indirectamento 
medianta la utilizaci6n de entidades sustitu
tas (proxy entities) tales como otros Eatados 
o grupos/individuoa.• •.• (21) 

El fenómeno del terrorismo de Estado seguramente 

no desaparecerá antes de que se superen las relaciones de 

producci6n y apropiación de la sociedad clasista que forman 

su raz6n de ser. 

(21) Idem. Introducci6n por Dieterich, Heinz. pág. 32. 
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2.7. EL TERRORISMO MODERNO 

Para estudiar el terrorismo moderno, 0 1 Sullivan 

propone como priiD.er paso 11que no hay que descuidar la política 

idiol6gica•, pues la conexi6n de éstos dos es lo que distin~ue 

al terrorismo moderno de anteriores for~aa de violencia. 

El terrorismo en su forma moderna tuvo su origen 

como un fen6meno específicamente europeo, aunque no exclusivo. 

la historia del terrorismo moderno, es la historia 

de como éste nuevo estilo poli tic o ha destruido gradualmente 

todas las viejas convicciones que rodeaban el uso de la violen

cia en la vida pol!tica occidental. 

Después de la segunda guerra mundial, la índole del 

terrorismo ha cambiado extraordinariamente, no s6lo en los 

métodos, sino también en sus prop6sitoa de lucha y en la per?o

nalidad de sus ir,tegrantes. 

las manifestaciones recientes de terrorismo presentan 

innovaciones interesantes no es un tema fácil para el análisis 

y la explicaci6n, pero la funci6n que ejerce y las dificultados 

de su interpretación tienen a tavés del tiempo las mismas 

raíces¡ su calidad tanto al interior como al exterior de ines

perado, de violento y demostrando ante todo su conjugac16n, 
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es decir la participaci6n de actores de' distintas nacionalida

des. 

2.8. EL TERRORISMO INTERNACIONAL 

Si para el concepto de "terrorismo 11 , existen m6ltiples 

def'inicionea·, para el modelo internacional su interpretaci6n 

se dificulta y se hace más compleja por la multitud de facto-

res que paticipan y entran en juego. 

Un factor importante en la interpretación del fen6meno 

terrorista a nivel internacional, es el de la "causa común 11
1 

de establecer un 11 nexo 11
1 una ''relación", entre distintos 

actores de diferentes nacionalidades, que se han agrupado 

para defender una postura politica de interés mutuo. 

Se ha mencionado que el terrorismo internacional, 

obedece a una s6la persona, o que recibe el mandato de cierto 

grupo, pero no se ha comprobado tal aseverac16n. 

Para Noam Chomsky, el terrorismo internacional ven

dría a ser: 

•••• 11 Se trata de tarrorismo internacional 
cuando el acto terrorista o las actividades 
de apoyo implican cruzar fronteras internaci2 
nalea. Puede tratarse de terrorismo a gran 
escala (Wholesale terrorisml, dirigido contra 
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La definición del terrorismo ·1nternacional, surge 

cuando son efectuados los primeros actos terroristas de manera 

conjunta y no antes. 

Entonces, el terroriewo internacional comenz6 a ser 

clasificado y estudiado, y surgieron distintas formas de inter

pretarle, de acuerdo a la semántica que interesará al país 

afectado, ejecutor o hueeped. 

Estados Unidos fue uno de los primeros paises que 

aplic6 la de.finici6n de 11 terrorismo intornacional 11 de manera 

oficial, a principios de ·la administraci6n del presidente 

Reagan, hizo saber que el terrorisD10 internacional, ocuparía 

el lugar de los derechos humanos, on calidad de asunto priori

tario: 

•••• "Alexander Haig, en su primera confere11-
cia do prensa como secretario de Estado, al 
inicio del gobierno de Reagan 1 advirtio que 
el "terrorismo internacional'1 , se babia vuel
to "desenfrenado 11

1 ello creo las condiciones 
para que los conserva.dores del senado 

1221 Dieterich, Heinz: compilador. Obr. cit. E.U. Y el terro
rismo internacional: G.Qué remedio? Por Chomsky 1 Noam. 
pág. 44. 
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defendieran la formaci6n de un Subcomité 
(Subcomité de Seguridad y Terrorismo•), 
a fin de investigar el terrorismo •••• inclui
ria como actos terroristas a la mayor parte 
de las guerras de liberación y e.nticolonialis 
tas, en franca contradicci6n con los estánda= 
res generalmente aceptados por las Naciones 
Unidas. Así gracias al cacbio de una defini
ci6n 1 el terrorismo se volvi6 "desenfrenado" • 
• • • (<3) 

Otra definici6n sobre éste punto es la que hace Edward 

Herman, donde menciona que el e.júste semántico es necesario 

para que occidente no califique de acuerdo a sus intereses 

a ciertos estados como terroristas: 

(•) 

(<4) 

•••• 11 Un ajuste semántico final es necesario 
para que el este.bliohment occidental no 
pueda enlodar a ciertos Este.dos desfavoreci
dos con la brocha del terrorismo. Esto 
se hace con ayuda del concepto de ''terrorismo 
internacional", quién mata más allá de sus 
fronteras nacionales o bien mata con el 
apoyo extranjero.• •••• (~4) 

~!n~~~~e~~~~~~6Yaiª~~~~~mi~~u~~ 1 S:~~rld~dA;a~:~~~rf:~~m~:~ 
Senado. La Subcomisión entregó al Comité abundantes testi 
rnonioa respecto al patrocinio soviético del terrorismo in
ternacional. 

Volk, Steven. La Guerra Interna. NACLA. Revista Contex-
tos. Año <· !lum. 33. Del 26 de agosto de 1981. pág. 9 
y 10. 

Dieterich, Heinz: compilador. Obr. cit. 11 El patrocinio e~ 
tadounidense del terrorismo internacional: un examen gene 
ral". Por Herman S., Edward. pág. 78. -
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Durante la reuni6n del Comité Juridico de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en diciembre de 1972, se inicia

ron los trabajos para lograr una definici6n internacional, 

towando los siguientes elementos. 

1. la actividad del terrorlsmü contra personas que 

se benefician de la protecci6n del derecho internacional como 

jefes de Estado o miembros del servicio diplomático. 

2. Actividad encaminada al secuestro de aviones 

de pasajeros. 

3. la exportación del terrorismo. 

Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo en cuanto 

encontrar una defin1ci6n com6n 1 por la reserva de los estados 

africanos y árabes que se negaban a aceptar una definici6n 

estricta de la concepci6n del terrorismo afirmando que ello 

se dirigía contra los movimientos de liberaci6n nacional. 

En esa reun16n el delegado polaco, profesor A. Klauf 

Kowski propuso adoptar como hipótesis de trabajo que: 

••••''por actos de terrorismo internacional 
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se considere a loe delitos de claras conse
cuencias internaclonales. 11 •••• í25l 

Algunos otros investigadores han tratado de ubicar 

el internacionalismo del terrorismo s6lo en Europa Occidental, 

y se habla incluso del Euroterrorismo. 

Se dice que el euroterrorismo surgió en 19?7, durante 

el mes de julio en que se efectuó una reuni6n clandestina 

organizada por la ETA-Militar, que en un lapso de siete días 

sesion6 en varias ciudades de Anda.lucia, loa participantes 

unas treinta personas, formaban parte do numerosos grupos 

guerrilleros y terroristas europeos, como las Brigadas Rojas, 

la RAF, el IRA, el ERJ, loe GRAPO, etc. 

la idea de convocar a ésta reuni6n provinó de diversas 

fuerzas de los vascos en un intento por abatir el proyecto 

de coordinaci6n de las distintas policías europeas: 

De ésta situación eruer6en dos puntos: 

····''Primero, se refiere al 11 euroterrorismo 11 

lSe trata de una verdadera organizaci6n supra 
nacional? lDe un ámbito europeo del terroris~ 
mo, formado por eslabones, colaboraciones 1 

Muftoz, luis. Terrorismo, uno de los fen6menos más 
trágicos de nuestros dias • Periódico 11 El Nacional". 
Primera de tres partes. 22 de diciembre de 1983. pág. 
1,. 
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ayuda, que se ha creado en respuesta a la 
coordinación de la policía europea? lUna 
nueva internacional que reune organizadamente 

6~~1~!~~~~~t~Qu~r~~~sp~~~i:rs;~~; ~~ s;~~~~~ 
tema se rei'iere a la aparici6n en escena de 
una categoría de ''nuevos'' brigadistas miste
riosos, que nadie conocía, cuyos cadáveres, 
cuando mueren asesinados, no son identi
ficados durante algún tiempo." •..• ( ?.6) 

Aunque lo que mencion6 Scialoja, respecto al terroris-

mo internacional, poco a poco se ha comprobado al menos en 

algunas circunstancias especificas, que con los cambios y 

la calda del muro de Berlín, se conocierón algunos oi'icios, 

del apoyo de que fueron objeto fuera de sus países de origen. 

Recientemente, en comentarios que hace la prensa 

internacional de los nuevos descubrimientos hechos en Hungria 

y en Berlín Este, despejan algunas dudas que se tenian sobre 

éste problema detrás de la extinta cortina de hierro, a raiz 

de la detención de siete presuntos terroristas de la 11 Fracci6n 

del Ejercicio Rojo 11 , en Alemania Oriental • 

(:261 

• • • • 11 las autoridades de Berlín Este, ofre
cieron a loa terroristas pr6fugos viviendas 
y oficio a cambio de precisiones sobre sus 
actividades en Alemania Federal •.•• De acuerdo 
con el Semanario Der Spiegel 1 la RAF, gozaba 

Scialoja 1 Mario Una ametralladora apunta hacia Europa 
L1 espresao. Revista Contextos. Año 2. Núm. 9 pág. 48. 
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de protección de alto nivel: el exnúmero 
uno es tealemá.n, Erich Honecker, sen tia ir un 
amor apasionado" por loa militares extremis
tas que, le recordaban sus propias luchas 
de la juventud" ••..• (27) 

Por lo tanto, se puede llegar a las siguientes apre-

elaciones para confirmar si es que la existencia de un terro

rismo internacional, se dan por los siguientes motivos: 

1. Al surgir al terrorismo internacional, surge inevi

tablemente la definición. 

2. El terrorismo internacional ea clasificado por 

lo regular de acuerdo al interés del país afecado o promotor. 

3. En el terrorismo internacional intervienen actores 

de mis de dos paises, por lo regular, actuando de manera con-

junta. 

4. El terrorismo internacional hasta la fecha, no 

ha sido exclusividad de una sola persona o Estado, aunque 

algunos se han distinguido por ser los protectores o publicita

rios. 

(27) Exigen a dirigentes comunistas de la RDA, aclaren su 

relaci6n con los terroristas • Peri6d1co Excelsior. 
Del 17 de junio de 1990. p~g. 28-a. 
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5. Una definici6n exacta, precisa, ~etpdol6gica no 

existe en la actualidad y se presume que en un tiempo cercano 

no se efectue. 



3. DECADA DE 1960: EL ADVENIMIENTO DEL TERRORISMO 

INTERNACIONAL 

3 .1. CAUSAS QUE INCIDIERON EN EL NACIMIENTO DEI TERRORISMO 

INTERNACIONAL. 

Durante la década de 1960, ocurrieron importantes 

acontecimientos, algunos de ellos fueron 'claves en la fermenta

c16n del terrorismo que se vivió en los años setenta. 

loa sesenta fueron testigo del surgimiento de la 

primera generación de la posguerra, que abrió una brecha difi

cil de cerrar. 

Esta década se reconoceria por su violencia, pero 

también por su lucha en favor de la paz, el movimiento juvenil 

vendría a desempeñar el papel de acto~ principal. 

Entre algunos de los múltiples acontecimientos de 

los sesentas, se puede citar: 

La independencia de Argelia (1954-1962) 

El arribo de Fidel Castro al poder pleno en Cuba. 

(19601 

El asesinato de John F. ~ennedy (1q63\. 
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la intervenci6n norteaméricana en Vietnam (1964), 

I a Conferencia Tricontinetal celebrada en la 

Habana (1966). 

la muerte de Ernesto 11 Cho 11 Guevara en Bolivia 

(1967). 

la guerra árabe-israelí (1967). 

El asesinato de Martin l. King (1968). 

El asesinato de Robert Kennedy (1968). 

Tropae del Pacto de Varsovia ocupan Checoslovaquia 

(1968). 

Surgimiento de movimientos estudiantiles en todo 

el mundo (1968). 

Comienzan las guerrillas insurgentes en Sudamérica 

(60 1 s). 

De todos los anteriores hechos, definitivamente algu

nos influenciaron de manera especial a la posterior década, 

causando un mayor impacto, ya sea debido a su s1tuaci6n geopo

li ti ca res·pecto a la hegemonía mundial en esa época 1 como 

a las múltiples consecuancias quo se derivaron de ésta. 

Dentro de éste contexto general, nos hemos propuesto 

hacer un planteamiento particular de las causas que influyeron 

en el movimiento terrorista internacional. 
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EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ANTICOLONIALISTA DE 

LIBERACION DE ARGELIA 

En Argelia se di6 una lucha anticolonialista, que 

influenció a su vez a otras con sus tácticas y, sobre todo, 

por la manera en que logr6 su fin principal, sacudirse la 

tutela colonial. Su movimiento de insurrección causó una 

verdadera lucha fraticida en que se dieron múltiples y elocuentes 

muestras de terrorismo poli tico, donde los atentados surgían 

por doquier 1 de la manera menos esperada y caracterizados por 

una fuerte violencia. 

Durante la cruenta lucha tripartita (FLN-OAS-Gobierno) 

se dieron distintos tipos de terrorismo, contraterrorismo 

:f contra-contra terrorismo 1 veamos: 

•••• 11 Los confusos expectadores hablaban 
no sólo de terrorismo y contraterrorismo, 
sino de contra-contraterrorismo •••. La 
OAS, una organizaci6n siniestra que englo
baba a todos loe hombres desesperados 
y todos los viajes credos políticos de 
la "Argelia Francesa", era en muchos 
aspectos, la imagen misma del FlN musulmán. 
En los últimos y violentos ceses del 
mandato fracés, la OAS hizo un rápido 
repaso a todo el repertorio del FlN; asesina-
tos, bombardeos, matanzas, terrorismo 
en 111 metrópolis 1 intento de provocar 
un alzamiento en Argelia, operaciones 
guerrilleras en las montañas. Y lo curioso 
es que ol parecido entre el F1N y la OAq 
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era una cuesti6n de temperamento como 
de tácticas." .••• ( 1) 

El terrorismo jug6 un papel predominante durante 

toda la campana del Frente de Liberaci6n Nacional (FlN) contra 

los franceses, con una racha de bombardeos, emboscadas, incen-

dios y ataques a los puestos de policía. 

fue dirigido a tres objetivos: 

Esto terrorismo 

El primero consistía en eliminar a los profranceeea 

y a los dirigentes moderados musulmanes, fortaleciendo el 

control de los terroristas sobre la poblaci6n argelina; el 

segundo trataba de desorganizar la vida en las ciudades y 

preparar el camino para un levantamiento en Argelia; y el 

tercero proponía exportar el terror a Paria y demostrar a 

los franceses, en su propia ciudad, la fuerza de que era capaz 

el FIN. 

Para 1956, el FlN trató y consigui6 por una parte 

consolidarse en los barrios más pobres y populosos, tenia 

aproximadamente a 80 mil musulmanes que conatituian la Casbah. 

Después de la eacisi6n que se produjo en el movimiento 

de Meaaali entre moderados y extremistas j en 1954, un grupo 

(1) Masa, Robert. Obr. cit. pág. 75. 
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de activista• dirigidos por Ben Bella, Belkacem Krim y Ben 

Boulaid se separaron para reformar el Comité Revolucionario 

para la Acci6n y la Unidad (CRUA), que pronto cambio su nombre 

por el de FlN. 

En cambio la OAS, se encontraba conformada mayorita

riamente por un extraño conglomerado: revolucionarios autodi

dáctas que imitaban a los movimientos fascistas, oficiales 

descontentos del ejárcito, insurrectos frustrados y residentes 

europeos a quienes interesaba más conservar sus naranjales 

o tiendas de ultramarinos que adherirse a una cruzada ideol6gi-

ca. 

la estrategia de la OAS, nunca hab!a sido muy clara 

y, a diferencia de los anteriores grupos terroristas argelinos 

de derechas llog6, a controlar por lo menos, un 60~ de la 

población colonial. 

la ola terrorista de 195~-58, cobr6 muchas vidas 

la mayoria inocentes. A partir de 1956, los terroristas pasa

ron de asaltos aislados a puestos de la policía, al asesinato 

selectivo de europeos residentes. U_n ejemplo de lo anterior 

es el salvaje acto del .30 de septiembre, al hacer explosión 

dos bombas, una en la lechería de la plaza de I 1 I sly y otra 

en un café de la calle Michelet: tres residentes europeos 

murieron y cuarenta y seis resultaron gravemente heridos. 
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S61o en el mes de noviembre hubo 120 ataques terroristas. 

La . policia era incapaz de guardar el orden en las calles, 

y el 7 de enero de 1957, ss pidió ayuda al ejército. 

la brutalidad del ejército complicó a6n mis la situa

ción en Argel. El general Massu y la décica división de para

caidistas lograron montar una red de espionaje muy efectiva, 

además de emplear aistemá ticamen te la tortura. Se hizo fami

liar la figura de un hombre enmascarado que hacia su aparic16n 

justo en el momento de identificar a los sospechosos. Tales 

medidas hicieron que los principales dirigentes del FlN huyeran 

a lugares seguros dirigiendose principalmente a Tunez. 

Para 1961, el general Maurice Chale, que se puso a 

la cabeza de la conspiraci6n de abril, mencionaba que durante 

los dieciocho meses de su jefatura militar la mitad de las 

fuerzas del FIN, habian resultado muertos o capturados y que 

loa actos de terrorismo habian disminuido en un 50~, haci~ndo 

que los rebeldes se vieran privados constantemente de sus 

fuentes de abastecimiento en Tunez, Marruecos y Egipto. Pero 

la verdad es que, su efímero triunfo sólo fue por un breve 

tiempo, sus regimientos y oficiales desertaron, ya que una 

victoria estrictamente militar era dificilmente defendible. 

Al alejarse el FLN por la fuerte represi6n militar, 

la DAS, bajo una jefatura desordenada, vuelve a salir a las 
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calles do Argel y el general Raúl Salan, jefe nominal de la 

organi~ación, regresó a Madrid. 

Mientras el terror continuaba en aumento en Argelia 

la rama parisina do la OAS, so dedic6 a poner bombas de plásti

co sin criterio alguno, luego de una serie de ataques tan 

absurdos quo hicieron que se les considerara como salvajes 

obsecados, incluso los políticos que más simpatizaban con 

la OAS, estaban desconcertados ante los métodos empleados. 

En la noche del 18 do enero do 1962, hubo 18 exploeio

nea en tan s6lo cuatro horas, las cuales simbraron Paria. 

A diferencia del terrorismo del FLN, que se dirigia primordial

mente contra los agentes de la policía y sus rivales musulmanes 

el terrorismo que practicaba la DAS (terrorismo de la derecha 

o negro), tenia unos objetivos tan indiscriminados que provoca

ban la inmediata repulsa pública de la sociedad parisina, 

como fue el caso donde una niña de cuatro años muriera a causa 

de una explosi6n destinada a Andrés Malraux, éste tipo de 

actos silenciaron a muchos de los amigos de la organizaci6n. 

El terror continuaba recorriendo a Argelia, donde 

los primeros asesinatos fueron realizados por los "Escuadrones 

Delta 11 , organizados por el teniente Rogar Degueldre, un legio

nario que se babia hecho notar y que según se decia babia 

tenido relaciones con los "Raxistas" belgas pronazis durante 
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la segunda guerra mundial, la primera víctima imp9rtante sería 

el inspector de la policía Roger Gavoury, que fue apuñalado 

en mayo de 1961. 

La DAS, comenzó a aplicar el terrorismo selectivo, 

pero lo cierto ea que no dejó de aplicar el terrorismo indis

criminado sobre todo en contra de los musulmanes • 

• • . , "El blanco favorito del terrorismo 
selectivo, tanto en Argel como en Orán, 
eran loa policías y los liberales europeos 
pero desde el comienzo de la campaña la 
OAS aplicó el terror indiscriminadamente 
contra los musulmanes y éste terror fue 
cada vez más feroz a medida que comprendían 
que la batalla estaba perdida. Tenia una 
habilidad especial para eliminar a los 
jefes de las operaciones contraterroristas 
que organizaba el gobierno y para deatru~.r 
a los barbouzes los gaullistae fanáticos 
y mercenarios vietnamitas, que enviaban 
a Argel para pagar a la OAS con la misma 
moneda." ••.• (2) 

Dentro de la OAS se había producido una escisi6n, 

una de las facciones abogaba porque loe terroristas abandonaran 

au ideal de una Argelia francesa y se conformaban con la divi

sión de pais en dos zonas, una interior árabe y otra costera 

europea. 

Mientras se discutía esa aoluci6n que no conducía 

(2) Moss, Robort. Obr. cit. pág. 80. 
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a ninguna parte, el terror continuaba desatado, . llevando su 

sangrienta cadena de atentados, loa cuales caían de manera 

directa en la mayoría de la poblaci6n indefensa. 

la OAS, se fortific6 en Bab-el-Oued y lanzó un temera

rio ultimátum a las fuerzas de seguridad para que salieran 

de éste lugar. Pero; se equivocaron en la estratégia, al 

presentar un combate directo, lo que hacia que la guerrilla 

derechista de la OAS quedara en clara desventaja. Las tropas 

del ejército y de la policía entraron en acci6n con tanques, 

vehículos blindados de reconocimiento y helic6pteros, aunque 

los activistas de la OAS, tendieron al principio algunas embos

cadas a los guerrilleros pronto fueron desplazados de sus 

trincheras y se dosat6 la repreai6n. 

Desafortunadamente la derrota de la OAS, no trajo 

el tan anhelado fin de la lucha, sino que por el contrario 

acentúo más ésta. Ia OAS 1 al verse derrotada, accion6 su 

6ltimo cartucho, 'destruir lo que eventualcente estaba perdido" 

y se lanz6 a realizar actos terroristas sin sentido político 

ni táctico, lo que trajo como contrapartida que la violencia 

fuera otra vez tripartita, al contestar el FLN. 

El gobierno francés vaCilaba ante una opinión pública 

hondamente dividida, dando unas veces la impresi6n de decidir

se a negociar y pareciendo otras, dispuesto a proseguir la 
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guerra ~as.ta el·. último extremo. 

Pero, Qué beneficio dejó ésta sangrienta lucha antico

lonialista para los grupos terroristas posteriores? 

¿Era realmente algo novedoso que valdría la pena tomar 

en cuenta para ~uturas acciones? 

O, lS6lo era una simple. guerra anticolonialista como 

muchas otras que se estaban dando en esa época en el continente 

africano?. Lo cierto es que el ejemplo fue fructífero y germi

nó en otros movimientos que surgieron tiempo después, tomando 

el 11 atractivo 11 de la lucha anticolonialiata de Argelia. 

3 .3. LA REVOLUCION CUBANA: LA EXPORTACION DEL MOVIMIENTO 

REVOLUCIONARIO 

Un hecho que cualitativamente vendría a trastocar 

el movimiento revolucionario continental y quizás hasta el 

mundial, seria sin duda, la victoria de Fidel Castro en 1959. 

La victoria de Castro y su grupo fuo obra de una coalición 

de fuerzas políticas opuestas a la inpopular y represiva dicta

dura de Batista, que se babia amparado en el poder con el 

npoyo del ejército, después de haber sido derrotado en las 

elecciones de 1952. 
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Al triunfar Fidel Castro 1 hace un llamado a todos 

los internacionalistas revolucionarios para que sigan el ejem

plo de la revoluci6n cubana. 

La. revoluci6n cubana supuso una enseñanza muy útil, 

para que los movimientos guerrilleros pudieran atraerse el 

apoyo de la mayoría de la poblaci6n, en especial 1 el de los 

residentes de las zonas rurales y urbanas, porque para que 

los insurgentes tuvieran éxito en sus operaciones, era necesa

rio presentarse ante los ojos tradicionalmente cautelosos 

de los campesinos como una fuerza militar de confianza. 

Guevara dacia, que la revolución cubana había facili

tado tres lecciones .fundamentales sobre la conducta de loa 

movimientos revolucionarios en América latina. 

1. Que las fuerzas populares podrían derrotar a 

un ejército. 

2. Que no os necesario esperar hasta que ee produzcan 

las condiciones necesarias para que la revoluci6n se llevará 

a efecto, dado que la misma 1nsurrecci6n podría crearlas. 

3. El área básica del desarrollo de la guerrilla 

seria el campo. 
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Aunque se refirió básicamente a la rural Guevara, 

vela para las actividades guerrilleras un frente urbano, aunque 

mencionaba que en éste no se podian tener zonas autónomas 

o liberadas como ocurría en el campo . 

•••• 1'Con todo Guevara no descontaba la 
posibilidad de una campaña urbana efectiva 
y simultánea. En su manual sobre la guerri
lla indicaba que una red terrorista podría 
quebrantar la industria y el comercio, 
paralizar las tropas y colocar a la pobla
ción en una situación de desasosiego, angus
tia y casi do impaciencia ante la evolución 
de los acontecimientos violentos que pondrán 
fin al periodo de zozobra. Sin embargo, 
se negaba a admitir la idea de que un frente 
urbano pudiera gozar de alguna autonomía. 
Insistía en que jugaría un papel secundario 
y que la red terrorista permaneceria a 
las 6rdenes de los jefes ubicados en las 
zonas rurales. Una vez más, interpretaba. 
err6neamente la experiencia cubana, que 
demostraba la dificultad de mantener una 
estacha relac16n entre los rebeldes del 
campo y la ciudad y la necesidad de que 
los grupos te1·:roristas urbanos gozaran 
de cierta autonomía. la mayoría de los 
lideres de la izquierda tradicional iberoa
mericanos calificaron de "blanquista" la 
linea cubana presentada por Guevara. 11 •••• (3) 

El ejemplo revolucionario tendía a propalarse, Guevara 

con su viaje expedicionario a Bolivia, dej6 establecida la 

estrategia, de cual seria para el activista revolucionario, 

el camino a seguir en otros paises. 

(3) Moss, Robert. Obr. cit. pág. 190. 
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la muerte del 11 Ché 11 Ouevara, acaecida el ~ de octubre 

de 196?, en las montañas de Vallegrande, Bolivia, simboliz6 

el "fracaso 11 aparente de los movimientos guerrilleros rurales 

y comenzaron los ataques a sus tesis centrales. 

En el plano internacional, una vez consolidada la 

revoluci6n cubana y ante las amenazas y los bloqueos de Estados 

Unidos para intimidar a loa revolucionarios y evitar el conta

gio, Castro aprovecha las coyuntu'ras que se le presentan, 

en e apecial y por circunstancias ideol6gicas, la del bloque 

soviético. 

La periodista Clairo Sterling, investigadora de 

los movimientos terroristas de la dAcada de los setenta, men

ciona algunas cuestiones inherentes a la revoluci6n cubana, 

como fue la exportaci6n de ésta, al principio de la d6cada, 

a Centroamérica y posteriormente a Africa y Europa. 

(4) 

····''Castro, siempre babia querido exportar 
su revoluci6n. En cuanto lleg6 al poder 
en enero de 1959, envió a su pricier fuerza 
expedicionaria a Panamá, donde fracas6. 
Lo volvió a intentar tres veces en ese 
año 1 en Nicaragua 1 Hai ti y la República 
Dominicana y envio un batall6n de "l!lédicos 11 

cubanos para ayudar a liberar a Argelia. 11 ••• 

• (4) 

Sterling, Clairc. Terrorismo: la Red Internncional. Cap. 
13. uros Polos Magnéticos: Cuba11 • Las ser Presa Mexicana, 
S.A. México. 1982. pág. 258. 
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Lo que en un principio era para la opinión pública 

mundial, una cue.sti6n fantasiosa, de poca veracidad, conforme 

pasa el tiempo, sería una incuestionable realidad. En Cuba 

existían campos do adiestramiento donde practicaban y se prepa

raban cuadros de activistas revolucionarios de distintos pai

ses, con criterio unificado, que representaban la primera 

propagaci6n del movimiento internacional. 

····''Mientras tanto Castro estaba adiestran 
do a la vanguardia de la inminente décadi 
del terror en Europa -palestinos, italianos, 
alemanes y vascos españoles- y formando 
n6cleos guerrilleros en casi todos loa 
estados del Hernia.ferio Deciden tal, al sur 
de la frontera de Estados Unidos. Ya desde 
1962 sus campamentos recibían a 1500 guerri
lleros latinoamericanos al a~o 11 •••• (5) 

En nuestra opini6n; Sterling, proporciona un punto 

de vista particular sobre el tema, y en cierta manera trata 

de deslegitimar la revolución cubana, mencionando que Fidel 

Castro ''estaba totalmente vendido a los sovi6ticos 11 , a cambio 

de promesas de 11 sane!imiento total de la economía cubana por 

parte de los rusos 11 • Evidentemente que si podría ser cierto 

lo anterior, en cuanto a los tratados y convenios acordados 

entre ambos países, pero desde un punto de vista de critica 

(5) Idem. pág. ;?59. 
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en contra de la revolución, éste deja mucho que desear, ya 

que las metas observadas por Castro y, principalmente el hecho 

mismo de que en un principio la revolución emana del desconten

to del pueblo por la situación en que se encontraba • 

• • • . "La libertad que tenia Castro ·en 1966 
habia desaparecido en 1968 ...• los rusos 
le obligaron a someterse, reduciendo sus 
onvios de petr6leo, materias primas, maqui
naria agricola y suministros industriales •.• 
Como lo observ6 un diplomático occidental 1 

Castro estaba totalmente vendido a loa 
soviéticos .••• A cambio Castro se comprometi6 
a aceptar el papel histórico de los partidos 
comunistas en la revolución mundial 1 refi
riéndose al tipo promoscovi ta •••• Después 
de eso, todo lo que hizo Cuba para ayudar 
al terrorismo internacional tuvo que reali
zarlo con conocimiento y autorizaci6n de 
los rusos, bajo su estrecha supervisi6nJ 
sino bajo sus 6rdenee directae.•,,,,(6) 

Volviendo al tema central del enfoque, es a principios 

de la década de los sesenta cuando se empieza a vislumbrar, 

el movimiento de Cuba hacia el exterior, en la etapa de prepa

ración, reclutamiento y en cierta :z:.edida de aprovisionamiento 

de los terroristas internacionales que tendrían en sus manos 

varias encomiendasJ la mayoría de ellas desestabilizadoras 

aplicadas a los gobiernos democráticos de Europa Occidental. 

(6) Sterling, Claire. Obr. cit. plg. 260 y 261. 
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Sobre este punto, el de la selecci6n Y. preparaci6n 

de los contingentes de presuntos terroristas internacionales, 

Sterling nos hace otro comentario, en el caso del desertor 

de la DGI cubana, Orlando Castro Hidalgo, quién proporcionó 

el 16 de octubre de 1969, un amplio testimonio ante un Comit~ 

senatorial de loa Estados Unidos. 

Dentro de las funciones que desempeñaba Hidalgo en 

ésta ópoca, estaban según Claire Sterling, las siguientes: 

11 ., •• apoya:r las actividades revolucionarias 
en paises latinoamericanos y africanos. 
Los candidatos a la inetrucci6n volarían 
a Paria a expensas de Castro, y a continua
ci6n Hidalgo los proporcionaría dinero 
para alojamiento, mensajes de la Habana 
y visas para Checoslovaquia, para ocultar 
la pista de candidatos a guerrilleros en 
camino hacia Cuba •••• También tenia que 
escoger a los jóvenes europeos que se pres
taban como voluntarios para ir a los "campa
mentos de verano" de Castro, después del 
tempestuoso mes de mayo en Paria en 1968, 
dos mil en Francia misma y otros seis mil 
de otras naciones europeas, Hidalgo explic6 
que antes que se les permitiera salir hacia 
Cuba, tenian que pasar una selección final 
hecha por un funcionario elevado de la 
DGI Adalberto Quintanilla, enviado especial
mente a Paria desde la Habana. 11 •••• (7) 

(7) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 261-262. 
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Sobre tales aseveraciones hay muchas µivagaciones, 

pero el curso de la investigación confirma, hasta cierto lími

te, la exportación del movimiento revolucionario durante éste 

tiempo. 

3 ,4, LA ORGAllIZACION TRICONTINENTA1 DE SOLIDARIDAD DE LOS 

PUEBLOS 

Un hecho importante 1 que no debe de quedar sin men

ci6n, es el de 111 Organizaci6n Tricontinental de Solidaridad 

de los Pueblo•, que se efectu6 en la Habana, del 3 al 13 de 

enero de 1966, donde se reunieron los principales responsables 

de organismos gubernamentales de los paises socialistas y 

algunos lidere a revolucionarios 1 asi tieron 51 .3 delegados que 

representaban a 83 grupos del tercer mundo, la Declaración 

General les recordó que era necesario que tuvieran una cohesi6n 

más estrecha con los paises socialistas del tipo soviético 

y que prestaran apoyo a los movimientos de liberaci6n nacional;

siendo una de las finalidades principales la de establecer 

una estrategia. revolucionaria global para combatir a au vez 

al imperialisco norteaméricano. 

la lista de candidatos para las luchas de liberaci6n 

nacional incluian: 

•••• "al antiguo Congo Belga, las colonias 
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portuguesas de Angola y Mozambique, Rhode
sia, suci-áf'ricd, Africa del Sudoeste, Arabia 
Meridional, los Yemen, Palestina, La o a, 
Camboya, Corea del Sur, la República Domi
nicana, Venezuela, Guatemala, Perú, Colom
bia, Chipre, Panamá, y la provincia indone
sia de Kalimantán Septentrional.• ••.• (8) 

la importancia de ésta Conferencia Internacional, 

fue la intencionalidad de cubrir zonas de especial interés 

por parte del activismo 11 rojo 11
1 comenzando su despliegue tácti-

ca, conformando complicadas estratégiaa de ayuda inter-grupos, 

con el objeto de no presentar un s6lo blanco en un país, &ato 

es, actuarian de manera parecida a la guerrilla rural conforma

da por grupos, cuadros, células, y harían dentro del contexto 

de un plan que abarcara más allá de las fronteras nacionales, 

seleccionando los paises que por 11 casualidad 11 tuviesen movi

mientos estudiantiles, acompafiada la mayoría de las veces 

de una fuerte repreai6n oficial. 

3. 5. EL MOVIMIENTO GUERRILLERO BRASILENO Y EL "MINIMANUAl" 

DE CARLOS MARIGHELLA 

Otro !'actor también importante, que influenci6 y 

fortaleci6 de manera efectiva al terrorismo internacional, 

(8) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 25. 
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fue el movimiento guerrillero del 

el trabajo teórico-práctico que 

Brasil, 

aplicó 

especialmente por 

Carlos Marighella, 

con su famoso 11 Minimanual de la Guerrilla Urbana 11
1 que sirvi6 

de complemento ideol6gico a las luchas revolucionarias. 

No podremos estudi8.r s6lo a Carlos Marighella y su 

''Minimanual", sino lo vinculamos a su accionar en el con-

texto de la lucha guerrillera del Brasil de los afies sesenta 1 

por ésto, hemos incluido aspectos del comportamiento guerrille

ro, para darnos una idea comprensible de las tácticas y posi

ciones ideológicas del lider Marighella. 

El 31 de marzo de 1964, las fuerzas armadas brasile

ñas, apoyadas por la burguesía local, derrocan al régimen 

de Joao Goulart. lo característico del golpe de estado, es 

que result6 ser el preambulo de un periodo de prolongados 

mandatos militares los que habrían de imponer un gobierno 

represivo al país. 

En 1967 1 loa castristas abandonaron el Partido ,para 

í"ormar a su vez el Partido Comunista Brasileño Revolucionario 

(PCBR) conducido por Mario.Alvea y Apolonio Carvallo. 

Unos meses antes, Marighella babia decidido abandonar 

el Partido, se habia sumado a una protesta callejera que eigui6 
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al golpe de estado de 1964, donde el pueblo tr1ü6 de tomar 
~ ., .. 

el Club Militar de Río, fue arrestado por la policía disparándo-

le u.it ti~o e~ el estómago al intentar resistirse. 

Debido al enfrentamiento con el Partido decide salirse 

de éste, al aceptar una invitac16n para asistir a la Conferen

cia de la Organización de Solidaridad latinoamericana (OLAS), 

en la Habana. 

Marigholla, continúo su lucha revolucionaria y para 

1968, funda el 11 Acao Libertadora Nacional'' (ALN), los hombres 

que se unieron, eran en su mayoría j6venes estudiantes e inte-

lectuales aparte de algunos antiguos soldados y trabajadores. 

Hijo de una familia pobre del Salvador do Bahía, 

su padre era un emigrado de origen italiano y su madre descen

día de una familia de esclavos negros • 

• • • • 11 La carrera de Marighella como guerri
llero urbano duró poco tiempo pero fue 
un táctico do ideas claras y su principal 
trabajo teórico fue el "Minimanual de la 
Guerrilla Urbana 11 , que ha sido muy estudtado 
fuera de Brasil •••. A diferencia de sus 
seguidores Marighella era un veterano polí
tico que había pasado la mayor parte de 
su vida adulta en el Partido Comunista brasi
leño •••• Poco tiempo después abandono sus 
proyectos de obtener el diploma de ingeniero 
en la Politécnica de Salvador, a fin de 
dedicarse por completo a la agitación 



121 

polltica.• •••• (9) 

Antes de entrar en detalles acerca de las ~rincipales 

tesis de Carlos Marighella, es importante señalar el aspecto 

presentado por el movimiento guerrillero en Brasil. 

Los grupos de la guerrilla urbana que proliferaron 

después de 1967, se encuentran fragmentados en pequeñas y diver

sas facciones. las más importantes eran: el 11 Acao Libertadora 

Naxional" (ALN), la ''Vanguardia Revolucionaria-Palmares'' (VAR-

Palmares), la "Vanguardia Popular Revolucionaria-Lamarca 11 

(VPR-Lamarca), el "Movimiento Revolucionario 8 de Octubre 

(MR-8) y habla cierto número de grupoe maoiataa de menor impor

tancia. 

Dentro del contexto de estos grupos guerrilleros 

!'armados en la década de loe sesenta, el más importante por 

su despliegue táctico y por sus expectaculares acciones fue 

el Alll y, el cual a partir de 1968 llevó la vanguardia del 

movimiento guerrillero. En ese año, sus actividades se concen

traron principalmente en el almacenamiento de armas y dinero 

a través del asalto (expropiaciones) e incursiones en los 

arsenales ~ilitares. 

(9) Moas, Robert. Obr. cit. Cap. 9. ''Brasil, fracaso de 
una estrategia•. p~g. 243 Y 244· 
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En septiemore de 1969 realizaron un importante acto 

consistente en el secuestro del emoajador norteamericano Burke 

Elorick, coincidiendo en la fecha de la independencia de Bras

sil, lo que les trajo como resultado una gran popularidad 

y puclicidad, el gooierno militar se doolegó canjeando 15 

prisioneros políticos a camoio del diplomático. 

Este acto, quier11se o no, representó 1:1º ejemplo qu& 

seguirían otros grupos, el secuestro do diplot.iáticos era un 

duro golpe para el país huésped y, más aún cuando pertenecía 

a un país relevante dentro de la esfera capitalista. 

Narighella, se convirtió al final de su vida en uno 

de los principales jefes de la guerrilla en la región de 5110 

Paulo, la gigantesca metr6poli al sur de Brasil. Fue aoatido 

a los 58 años 1 en novier.iore de 1969 1 durante un enfrentar.iiento 

con la policía politicd 1 después de que le hacían puesto precio 

o. su e aceza. 

Otro grupo guerrillero que se formó en esa época, 

fue la VPR integrado por un grupo de estudiantes radicales 

y antiguos soldados, tamoién al igual que el ALU 1 el VPR se 

dedicó al rooo de armas y caneas. 

La. VPR, secuestró al Consul japonés Uoouo Okichi 1 

en Sao Paulo, consiguiendo a camoio de su vida, la lioertad 
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de cinco prisioneros politices. 

En abril, la VPR trató de secuestrar al Consul ameri

cano en Puerto Alegre, dejándole herido. Para junio, la VPR 

en una acci6n conjunta con el ALN, se~uestraron al embajador 

de la República Federal Alemana, Ehrenfried von Holleben, 

tres diae después dei gobierno militar dejaba en libertad 

a 40 prisioneros poli tic os enviándolos a Argelia para unirse 

a la comunidad de exiliados, más adelante en otra acción de 

éste tipo, se cambiarían 70 presos por el embajador de Suiza. 

Como se puede apreciar, la guerrilla brasileña, impul

sada bajo el ejemplo cubano y dirigida por Carlos Marighella, 

inspir6 a los demás grupos del continente y después a los 

de Europa. 

Retomando la ideologia de Marighella de su "Minima

nual111 se hace necesario elaborar un estudio de sus principales 

tesis, porque desde nuestro punto de vista, sirvió de doctrina 

a numerosos grupos de activistas de la década siguiente: 

Jacquea Kaufmann, investigador del complejo problema 

del terrorismo internacional en referencia al 11 Minimanual 11 , 

dice lo siguiente: 

•••• 11 Est& 11 minimanual redactado en 1969 1 
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algunos meses antes de su muerte, es en 
efecto una recopilación de consejos para 
los revolucionarios que desean pasar a 
la acci6n armada, un método de guerra 
clandestina del que cada uno debe respetar 
loa principios ••• ea el inspirador de la 
mayor parte de los grupos terroristas 
que atacan actualr.iente lns estructuras 
en turno, ya sean grupos anarquistas como 
el Baader-Meinhof, el Ejército Negro de 
Liberaci6n Norteamericano o los "soldados" 
del Ejército Rojo Japonés, •. El Minimanual 
de la Guerrilla Urbana, se ha convertido 
en la biblia de los guerrilleros del mundo 
entero''. ..• (10) 

Kaufmann, en su critica, le da una importancia más 

precisa al aspecto conceptual-estratégico, en su forma de 

aplicación al movimiento guerrillero mundial, ya que a pesar 

del tiempo, los preceptos de Marighella, no han perdido su 

actualidad. 

En cambio, para la opini6n de Robert Mesa, la ideolo

gía de Marighella, se refiere más a cuestiones militares qua 

poli tic a e • 

• • • • 11 Son manuales de ej ercicloa mili tares, 
no manifiestos políticos. Marighella, 
nos da una fria defin1ci6n técnica de la 
guerrilla urbana. Dice que la raz6n de 
ser de la guerrilla urbana, la condici6n 
básica en que actua y sobrevive es el dispa
ro. Para Marighella, el terrorista es, 

(10) Kaufmann, Jacques. La Internacional Terrorista • Cap. III. 
"la Gran Familia''. Editorial Diana. 1977. plig. 47 y 4il. 
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ante todo, un hombre con una pistola, reco
mienda que el artia sea un rifle automático 
ligero, flcil de transportar y tambiln 
susceptible de ser fabricado en un taller 
casero, Afirma que, la forma básica de 
organización del movimiento de guerrillas 
es un grupo compuesto por cuatro o cinco 
hombres dirigidos por el mejor tirador 
y el que mejor sepa manejar las armas •••• el 
papel del terrorista es golpear y correr ••• 
Marighella pide constantemente que se tenga 
decis16n, su consejo a loe terroristas 
es el mismo que Danton da a los revoluciona
rios: audacia más audacia y siempre auda
cia." •..• (11) 

Es importante conocer el prefacio del libro de Marigh~ 

lla que aparte de ser insinuado~ compromete al lector expontá

neo r sobre todo al lector reflexivo, en su observaci6n acerca 

de la guerra de guerrillas. 

Para la superaci6n del guerrillero, Marighella aconse

ja distintas prácticas que van desde la más com6n, hasta la 

de poder manejar un avión moderno, su técnica de acción se 

compone de cinco personas y donde la iniciativa se deja al 

libre albedrío, pero siempre dependiendo de una dirección 

central. 

Por su parta, la periodista Claire Sterling, también 

se refiere al 11 Minimanual 11 y al papel desarrollado por Ma,righe-

(11) Moas, Robert. Obr. cit. pág. 248, 259 y 250. 
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11 •••• el Minimanual for Urban Guerrillas, 
el libro de texto estándar de los terroris
tas de Carlos Marighella •••• En cuarenta 
y ocho páginas densamente llenas el Minima
nual explica la raz6n porque las ciudades 
son mejores que las zonas rurales para 
operaciones guerrilleras y como comportarse 
alli: siempre que sea posible 1 

11 no se ten-
drán aires extranjeros" y las ocupaciones 
serán normales. 11 •••• ( 12) 

Aunque recurr16 a los asaltos, raptos y ejecuciones, 

Marighella no logr6 la expansión de su rebeli6n urbana en 

Brasil. Para los terroristas de cualquier país, rico o pobre, 

retrógrada o ilustrado, con un gobierno libre o desp6tico, 

su minimanual sigue siendo la eser! tura revolucionaria. 

Ha sido traducido a una gran cantidad de idiomas, fue encon

trado en los autom6viles, los bolsillos y los escondrijos 

de terroristas !"amosos, desde Esto colmo pasando por Alemania 

hasta Beirut y Tokio. 

Un interesante en.roque sobre Marighella y su obra, 

es la vorsi6n del escritor Jorge Mejía P., quien se rofiere 

a Carlos Marighella como un terrorista, sin siquiera pasar 

por el hecho, sin duda i'mportante, del papel histórico que 

(12) Starling, Clail'e. Obr. cit. pág. 19 J2. 
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desempeño en esn época, en la que el gobierno brasileño y 

casi toda sudamérica estaba controlada por los militares. 

Para éste autor, Marighella es un terrorista: 

•.•• •¿rue Marighella un terrorista? Decidi
damente. En su Minimanual de guerrillero 
urbano recomienda abiertamente el terrorismo 
y de el se dice: El terrorismo es una 
acción que en la mayoría de los casos se 
resume en la colocación de una bomba o 
una explos16n de petardos, algunos de poder 
destructivo y capaces de producir pérdidas 
irreparables.•., .. (13) 

El Minimanual tan deslumbrante para los jóvenes inex

pertos tanto en su apreciac16n te6rica como práctica, trajo 

!numerables equivocaciones y sobre todo hubo que lamentar 

la mayoría de las veces, pérdidas humanas de ambos lados. 

La aparición de ~ste texto fue en el momento ideal, 

cuando convergieron condiciones favorables para su puesta 

en práctica; por un lado, la revoluci6n cubana estaba en mar

cha, las guerrillas argentina, brasileña, colombiana, guatemal

teca y venezolana, hacían su presentaci6n en el continente, 

pero faltaba lilencioanr uno de loe principales grupos guerrilla-

(13} Mejia Prieto, Jorge. Violencia y Terrorisrno. Cap. 11Mari
ghella y su Minimanual del guerrillero''· Colecci6n 
ideas, letras y Vida. Compañia General de Ediciones 1 

S.A. Mbxico. 1980. p~g. 106. 
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ros, ~que surgieron en 6sta. década y que se apoyaron en el 

Minimanual: loe tupamaros de Uruguay. 

3. 6. EL i•DVI?!II'!l'i'O DE LIBE!!ACIO!! iiACIOli.\L m:: 1mui.;nw: "IDS TUP~IAROS" 

Los tupamaroa ganaron rápidamente una gran fama inter

nacional debido a sus acciones, la mayoria de ellas no violen

tas, ni sangrientas, pero siguiendo la táctica de guerrillas, 

lidereadoe por Raúl Sendic, su jefe histórico. 

En un país sin montañaa, dominado onteramente por 

su capital, donde se concentra alrededor de la mitad de la 

población, país do tradición democrática, os conocido como 

la "Suiza de América", y es ésta, la paradoja de que aquí 

surgió uno de loa principales grupos de guerrillas del conti

nente. 

Los tupamaros, como algunos de los grupos guerrilleros 

urbanos iberoaméricanos, fue un movimiento constituido por 

la clase media, surgido de las filas de los estudiantes y 

trabajadores inconfor~es, encontrándose desde ingenieros, 

profesores, fot6grafos, integrantes de grupos financieros, 

artistas, panaderos, hasta un hijo de un senador, etc. 

En principio, hay que plantearnos dos cuestiones 

fundamentales, una que se refiere al origen histórico del 
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nombre del grupo y la otra, la linea ideológica Seguida en 

su actuación. 

En cuanto al origen del nombre, &ate, proviene de 

un nativo del Perú, Túpac Amaru, que fue quemado en la hoguera 

por los españolee en 1782 1 por oponerse al orden colonial 

impueoto por loe conquistadores, 

A pesar de las victorias y de la decisi6n del ejército 

eapafiol, las autoridades coloniales no conseguían terminar 

con el indio alzado y tuvieron que recurrir a traicioneras 

maquinaciones. 

Minerva L6pez Méndez 1 en un articulo titulado 11 Túpac 

Amaru 11
1 menciona como éste legendario nativo fue· hecho prisio

nero y de las crueldades de que fue objeto • 

•••• 11 En Tamaniaco, el 14 de abril de 1781 1 
caen prisioneros por una traici6n, Túpac 
Amaru y catorce mil hombres de su ejército. 
El inca, además, su mujer, sus dos hijas 
y su Estado Mayor son conducidos a Cusca 
y entregados al visitador general Are che, 

terrible juez que empleo cincuenta dias 
en arrancarlos por todos los medios 1 los 
nombres de los complices y complicados •••• 
nosotros dice Túpac Amaru a Areche, somos 
los únicos conspiradores: V.M. por haber 
agobiado al pais con exacciones insoporta
bles, y yo, por haber querido libertar 



130 

al pueblo de semejante tiranla.• •••• (14) 

Las razones de Túpac Amaru no son tomadas en cuenta 

por el juez Aroche, inquisidor inflexible y para el 15 de 

mayo de 1781 1 dicta la brutal sentencia, la cual es digna 

de figurar entre las más grandes injusticias que cometieron 

loa conquistadores durante el proceso del establecimiento 

de la Colonia. 

El nombre de éste noble nativo fue tomado por el 

MLN uruguayo, para que su ejemplo, gallardía y valor inquebran

table sirvieran de acicate, en la lucha no frontal contra 

el ejército. 

En cuanto a la linea ideol6gica que siguieron 1os 

tupamaros fue la maoista, de acuerdo a las citas de Regia 

Debray, pero, para Claire Sterling, seria el marxismo radical 

y, aún para Richard Gallespie seria la compuesta por una unidad 

de varias ideas nacionaliataa revolucionarias. 

Para Debray, la politica del grupo era en cuanto 

a su ideología, la maoista: 

(14) L6pez, Méndez Minerva. Túpac Amaru. Cap. III y último 
Peri6dico Excélsior. 25 de abril de 1990. pág. 1m. 
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•••• 11 la justeza, y sobre todo la perseveran
te continuidad de su acci6n, les ha permiti
do alcanzar esos objetivos con una gran 
economía de medios (especialmente de saliva 
y tinta), poniendo en práctica, en cada 
oportunidad, la formula de Hao: 11 aumentar 
las fuerzas progresistas, ganar las fuerzas 
intermedias y aislar las fuerzas extremis
tas 11 • Por su parte nunca han intentado 
dictar o imponer su línea al resto de la 
izquierda mediante el terrorismo, o introdu
cirle desviaciones de contrabando y menos 
descalificar lineas politicas divergentes 
o concurrentes a través del insulto, la 
calumnia o la censura moral. 11 

••••• (15) 

Para Sterling, la ideología que postulaban los tupama

ros se acercaba más a un marxismo ortodoxo, busca~do el cambio 

revolucionario: 

•••• 11 Eran marxistas radicales, entregados al 
cambio revolucionario profundo que se inic16 
claramente con buenas intenciones. 11 •••• (16) 

Para el profesor Gillespie, los tupamaros estaban 

influenciados por los cubanos y tenian ideas nacionalistas 

revolucionarias: 

•••• 11 El n6cleo de los tupamaros estaba cona-

( 15) Debray, Regia. Pr6logo de 
Actas Tupamaras. Editorial 
pág. 13. 

los Tuoamaros en Acción. 
Diogenes. M6xico, 1981. 

(16) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 29. 
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tituido por disidentes del partido socialis
ta influidos por ideas nacionalistas revolu
cionarias, que pronto se unieron con 
anarquistas, maoistas, trotskistas y otros 
nacionalistas sobre la base de un método 
común. Su lema era: 11 las palabras nos 
dividen la acción nos une 11 •••• Originalmente 
influidos por los cubanos, su posterior 
pericia en la guerra de guerrillas urbana, 
se debió más a la colaboración con guerri
llas peronistas argentinas f el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario Tacuara), al 
pensamiento estratégico de Abraham Guillen, 
y al estudio de la guerrilla argelina. 11 ••• 

(17) 

El nacimiento del MlN, comenzó a producirse en varios 

lugares al mismo tiempo alrededor de 1962 1 año en el cual nació

dentro del movimiento sindical uruguayo y de partidos de 

izquierda. 

Los tupamaros o tupas integrautes del Movimiento 

de liberación Nacional (MLU-TUptimaros), dominaron la escena 

del movimiento guerrillero urbano, aunque surgieron otros 

grupos de menor importancia como fueron: el Frente Armado 

Revolucionario Oriental, (FARO); la Organización Popular 

Revolucionaria 33, IOPR-331; Grupos 22 de Diciembre Y el 

PCR/MIR. 

(171 0' Sullivan, Noel. Obr. cit. Cap. ~ •ra Guerrilla Urbana 
en América· latina• por Gillespie, Richard. pág. 1qa 
y 199° 
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los tupamaros estaban organizados en células o grupos 

de combate compuestos por cuatro o cinco hombres, cuyo dirigen

te es el enlace con otra célula. Este sistema de conexi6n 

fue en principio una de las claves de la facilidad de los 

tupamaros para escapar de la policia. 

Los tupamaros lograran una considerable simpatía 

popular y adq.uirieron autoridad moral mediante una serie de 

acciones de "propaganda armada" destinadas a poner de relieve 

injusticias sociales y la conducta corrupta de figuras del 

gobierno y los negocios. Se apoderaban de alimentos y otros 

bienes y los distribuían entre loa pobres, loa periodistas 

los comparaban con Robin Hood y sus proscritos • 

• • • • "Hasta entonces, los tupamaros les 
robaban a los ricos para dar lo obtenido 
a los pobres. .t;ecuestraban un cami6n que 
se dirigía a un supermercado y entregaban 
los comestibles gratuitamente en los distri
tos humildes o asaltaban un casino de juego, 
robando un cuarto de millón de dólares 
y distribuían porciones del botín entre 
los trabajadores, o bien, raptaban a un 
ciudadano destacado y lo sol tában al dia 
si~uiente, tan sólo para marcar un punto. 11 •• 

• • ( 18) 

En diciembre de 1966, la policía captur6 a una parte 

(18) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. JO. 
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de una célula de activistas que robaba una furgoneta, un tupa

maro Carlos Suárez, murió intentando escapar y la policía 

se apoderó de una serie de pistas que llevaban a varios escon-

dites guerrilleros. En las siguientes incursiones hubo otro 

muerto y varias detenciones. 

Pero, no seria hasta 1968, en que los tupamaros en 

una entrevista llamada "Treinta Preguntas 11 , hicieron su primera 

declaración extensa de sus tácticas ·y objetiv_os: 

•••• 11su portavoz declaró: la acción revolu
cionaria es en si misma el acto de armarse 
y do llevar a cabo una serie de actividades 
contrarias a las normas de la legalidad 
burguesa, generando la conciencia revolucio- : 
naria, la organ1zaci6n y las condiciones,...-;.:1 

para la revolución.11 ••.. <19l 

Además criticaban a las izquierdas tradicionales 

de Uru~uay por no comprender que "las acciones revolucionarias 

son las que fundamentaln1ente precipitan las acciones revolucio

narias11, los tupamaros hablaban un tipo de lenguaje hasta 

ontonces desconocido¡ es cierto, se apoyaban en el Minimanual 

de Marighella y en la teoría del 11 foco guerrillero 11 de Ernesto 

11 Chéº Guevara, pero sus técnicas y logística variaban en el 

(19) Moas, Robert. Obr. cit. Cap. 10 11 los Tupamaros amos 
del juego•. pág. 277. 
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concierto operacional. 

Quizas uno de los principales apoyos y, desde nuestro 

punto de vista, el más importante, era el de contar con gente 

de distintas clase a sociales y de variadas profesiones, que 

formaban una amplia covertura a su alrededor, lo que le conver

tía en cierta forma, en una organizaci6n indestructible como 

alguna ves lo manifestaron. 

Era un Movimiento de liberación Nacional novedoso, 

lo que no ha sucedido con ninguna otra guerrilla urbana en 

el continente, sus aportaciones en éste campo instruyeron 

altamente a otros grupos . 

• • • • "los tupamaros inventaron el modelo 
original para lo que se ha convertido en 
el método planetario de la guerrilla urbana, 
constituyen un caso sumamente inatructivo. 11 • 

... (20) 

Raúl Sendic, estudiante de Derecho fue el pi-imer 

lider de los tupamaroa, para 1960 desarrol16 una positiva 

actividad entre los trabajadores de la remolacha en el Departa

mento de Artigas. A él se unen otros futuros tupamaros co11;0 

Rodriguez Deletti, un politice que se hebia inclinado cada 

(20) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. ~q. 
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vez mis hacia la izquierda, pasando de la juvent~d coruunista 

al Movimiento de la Izquierda Revolucionaria Maoista. 

En una acción en el Club Suizo de Tiro, en Montevideo, 

Raúl Sandio es identificado por la policia, debido a esto 

tiene que huir a Argentina y regresar secretamente un año 

después a Montevideo (1964), a partir de entonces su peregrinar 

en el clandestinaje seria vitalicio. 

En agosto de 1968, secuestraron y mantuvieron en 

una "cárcel del pueblo" a Ulises Pereyra Reverbel, un íntimo 

amigo del Presidente y cabeza de la compaflia estatal de elec

tricidad y teléfonos, como su primer rehén. Pero lo dejaron 

libre a los cinco días, abatido, con barba y sin el menor 

rasguño. 

A finales de marzo Pereyra fue raptado de nuevo, 

estos anunciaron que le habían condenado a cadena perpetua, 

en una cárcel del pueblo, El simple y complicado hecho de 

que los tupamaroe pudieran retener un rehén en algún sotana 

de la ciudad o fuera de ella, era una muestra de la confianza 

que tenían en si mismos y de la fuerte infraestructura logisti-

ca. 

Al seguir las pistas sobre éste secuestro, la policía 

invadi6 el recinto universitario, lo que provoc6 una airada 
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reacci6n·estudiantil1 en el transcurso de esta un joven llamado 

liber Arce muri6, de éste modo los guerrilleros tuvieron su 

primer mártir 1 convirtiéndose incluso on símbolo 1 ya que su 

nombre suena como a liberarse. 

Una de sus expectacularea actuaciones fue sin duda, 

la ocupaci6n de la ciudad de Pando, en las afueras de Montevi

deo, con ocasi6n del segundo aniversario de la muerte del 

11 Ché 11 Guevara 1 el 8 de octubre de 1969 1 aunque por primera 

vez los tupamaroa tenían fuertes pérdidas -tres hombres muertos 

y veinte detenidos- el suceso fue acompañado de gran propaganda 

peri6distica, pero, lo más iJnportante era que, gran parte 

de la poblaci6n consideraba a los tupa.maros como una real 

posibilidad para llegar a la toma del poder en Uruguay. 

Posteriormente se dedicaron al secuestro de miembros 

del Cuerpo Diplomático y de algunos extranjeros, como fueron 

los casos del ge6logo n?rteamericano Claude Fly, del Consul 

brasileño Alfonso Diaz Gomide, del Embajador Británico Geoffrey 

Jackson, del fiscal general Guido Berro Oribe, de Frick Davis, 

exministro de agricultura y del norteamericano Dan Mi trione 

asesor para la policía política uruguaya. 

Mitrione seria juzgado y ejecutado por la guerrilla, 

en posteriores declaraciones los tupamaros trataron de raciona-
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lizar éste acto: 

•••• "las declaraciones hechas por uno de 
sus portavoces (cuyo nombre de guerra era 
Urbano) al periódico comunista cubano 
11Granmau 1 son una amarga manifestación 
de la lógica terrorista. Urbano dijo que 
había sido necesario matar a Mi trian e por 
dos razones. La primera, era que habia 
que demostrar al gobierno que estaban dis
puestos a cumplir sus amenazas. la segunda, 
en que el éxl to o el fracaso de un grupo 
guerrillero urbano que empleara el secuestro 
diplomático como chantaje politice influiria 
sobre otros movimientos extremistas que 
pudieran sentirse tentados a utilizar esta 
misma arma.n •••• (21) 

A mediados de 1971, varios observadores indicaban 

que loa tupamaroa habían logrado establecer una situaci6n 

de doble poder", en la que el gobierno se veia impotente para 

defender a sus amigos y a las instituciones 1 mientras los 

guerrilleros se movian libremente en la ciudad practicando 

lo que ellos llamaban 11 la justicia revolucionaria''· 

El MlN-tupamaro 1 ·no duró mucho tiempo después de 

la ejecuci6n de Dan Mitriono 1 al gobierno uruguayo, se vi6 

presionado por el norteacericano y por sus hermanos mayores 

(Brasil ;¡ Argentina), para poner fin a éste mal ejemplo ;¡ evitar 

su contagio. los gobiernos del cono sur pasaban por la 

(21) Moas, Robert. Obr. cit. pág. 286. 



139 

trans1ci6n . esperada, los ·militares tomaban el poder, para 

11 establecer el orden 11 que de alguna forma había sido roto 

por los movimientos guerrilleros. la guerrilla urbana así 

como la rural, estaban prontas, sino a desaparecer, si al 

menos, a dejar de funcionar con una covertura tan grande como 

la puesta en marcha por los tupamaros. 

la represi6n se iniciaba en gran escala, el ejército 

uruguayo debidamente asesorado puso en marcha un programa 

que dej6 un saldo debastador en las filas tupa!llaras • 

• • • • 11 En ese invierno (1971) 1 decenas de 
miles de personas realizaron manifestaciones 
en las calles en contra del terror que 
se estaba difundiendo. Entonces el ejército 
hizo lo que los mili tarea suelen realizar 
en esas situaciones; au "interrogatorio 
enérgico y profesional de los prisioneros 11 

según sus propias palabras, da una idea 
de la pesadilla. Sin embargo obtuvo resul
tados. A .fines de 1972, 2, 600 tupamaros 
(reales o supuestos) estaban encarcelados: 
cuarenta habian muerto¡ centenares do ellos 
habian huid~ del pais y Raúl Sendic, aunque 
utiliz6 la cirugia plástica para escapar 
a la detenci6n, se habia visto capturado 
en un intercambio de disparos con la poli
cia. Todo babia concluido.• ••.• (22) 

Al dar a conocer a la opinión pública sus casas de 

seguridad y la infraestructura que poseían, la sorpresa fue 

(22) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 31. 
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general, había desde laboratorios de electr6n1ca, fábricas 

Y fundidoras para producir ar~amento, imprentas para falsificar 

docucentos, hospitales con los instrumentos quir6rgicos apro

piados, etc. 

María Luisa Nun-Topolla, ilustra brevemente un dato 

desconocido para muchos, la forma en que fue ultimada la orga

nizaci6n tupamara, como mencionara un miembro del grupo 11 nos 

hicieron la engorda", se refería sin duda, a que la guerrilla 

tupe.mara fue llevada a un callejón sin salida a enfrentara e 

directamente con el temible derechista "Escuadrón de la Muerte" 

lo que venía a ser una trampa, los tupamaros reconocerían 

posteriormente como 11 un error de oira y principalmente de 

cálculo", porque el Escuadrón era la expres16n de las fuerzas 

conjuntas y del gobierno mismo. 

La acción de la guerrilla tupamara no estuvo separada 

del con texto poli tic o de masas, se preparó a la poblaci6n 

mediante la denuncia pública del Escuadr6n en todo el país 

y, se dieron los motivos politices de la operación mediante 

un comunicado donde aparecían los condenados a muerte. 

Asi las cosas, el MNL, entraba a la 11 jugada" del 

Escuadr6n, al señalar los condenados a muerte y su poeterior 

ejecución. El actuar del Escuadrón era lo miaco, también 
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anunciaba y señalaba a los posibles sentenciados • 

• • • • 11 La mañ.ana del viernes 14 de abril, 
diferentes comandos ejecutaban la sentencia 
revolucioanria en cuatro miembros del Escua
dr6n de la Muerte de los nueve condenados 
a muerte: Armando Acosta y Lara, ex-subse
cretario del Interior¡ Ernesto Motto Ben
venutto, capitán de corbeta de la armada; 
Osear Delega, subcomisionario de la policia 
y Carlos leites, agente policial. los 
sobrevivientes del Escuadrón reaccionaron 
inmediatamente, no en calidad de Escuadrón, 
sino de fuerzas conjuntas (Fuerzas Armadas, 
Pol1cia y Gobierno}, con todo el peso del 
aparato estatal. Ese mismo dia la represión 
cobr6 ocho tupo.e muertos -entre ellos uno 
de loa fundadores del Mlll, Alberto Candiln 
Grajales- y tres detenidos. Al dia siguien
te el régimen promulgaba el ''estado de 
guerra 1nterno 11 y suspendía todas las garan
tías conatitucionales.• •••• (23) 

Fue evidente la derrota del MLN. Fue una derrota 

militar, e¡ fracaso de una concepci6n estratbgica militarista 

pequeño burguesa, como tiempo después reconoceria el propio 

movimiento. Pero en realidad fue una derrota de todo el 

pueblo. 

Por último 1 mencionaremos un párrafo de la obra de 

Claire Sterling, que aunque nunca estuvo a favor del MLN, 

(23) Nun-Topolla, Maria Luisa. 11 Un Moneada Rioplatense•. 
"Página Uno". Peri6dico Uno olla Uno. 25 de abril de 
1982. pág. 11. 
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si reconoce la importancia y repecureiones que tuvo a nivel 

intornacional: 

•••• 11 Su in!'luencia sobre el terrorismo 
mundial ha sido enorme •. tos primeros alema
nes que se lanzaron a ese tipo de hostiga
miento en 1969 se dieron el nombre de tupa
aiaroa de Berlín Occidental ••• En todo caso 
puede decirse que la derrota no ha hecho 
más que incrementar su atractivo politico. 11 • 

.. • (24) 

3. 7. El PROBLEMA JUDIO-ARABE: 1 A GUERRA DE 1967, IMPULSORA 

DEL TERRORISMO 

Un problema ancestral que ha sido determinante en 

la historia moderna del terrorismo es, sin duda, la influencia 

que la confrontaci6n árabe-Judía ha tenido en sus distintas 

etapas y que la guerra de 196?, afectó de manera gradual y 

ascendente la escalada de violencia en la trayectoria del 

terrorismo de ésta regi6n y en las ca10pnñaa que más ~arde 

asolarían a Europ~ Occidental. 

Aunque las guerras de 1948, 56, 67 y 73, indudablemen

te marcaron un elevado indice en el funcionamiento del terro

rismo, después de cada etapa del conflicto, éste se fue presen-

(24) Sterling, Clarie. Obr. cit. pág. 34. 



143 

tanda de manera distinta. 

Dos cosas vendrian a cambiar la situaci6n estratégica 

en ésta reg16n 1 por una parte Theodor Herzi funda la Organiza

c16n Sionista Mundial en 1897, que preconizaba la creación 

de un Estado judio; y la otra vendría a ser, la declaraci6n 

en 1917 de Balfour, entonces Secretario de Asuntos Exteriores 

en el gabinete británico, señalando que Gran Bretaña, estaba 

~ favor del establecimiento en Palestina de un hogar nacional 

para el pueblo j udio 1 recibiendo el apoyo de los gobiernos 

aliados, lo que sirvi6 de pauta para la recién formada liga 

de Naciones que en 1920 1 entregó a la Gran Bretaña un mandato 

sobre la situaci6n palestina. 

Esta decis16n abriria, en cierta forma el clima al 

enfrentamiento fraticida de las posteriores guerras judio

árabes, arraig6 la violencia y el terrorismo, en un grado 

super la ti vo, donde las situaciones cada vez se volvieron más 

coni"usas y lograron con el tiempo convertirse en un problema 

mundial. 

La Gran Bretaña in ten t6 en un principio restringir 

la inmigraci6n judia 

violencia y terrorismo. 

dental fueron muertos 

treinta las guerrillas 

lo que provoc6 innumerables actos de 

En 1929, 67 judios de la orilla occi

en Hebrón. A mediados de los años 

palestinas, precursoras del fedayin, 
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los mujahidin {combatientes), iniciaron laá operaciones en 

torno a las montañas de Jed!n. 

Al llegar los primeros judios que huian de la Alemania 

nazi, se comenzaron a dar casos de terrorismo como fue el 

del buque 11 Patria 11 , que llevaba a 1,900 emigrantes ilegales 

desde los campos de internamiento hasta las tierras prometidas. 

El buque se hundió en la Babia de Haifa, ahogándose 240 refu

~iados, el que coloc6 la bomba se llamaba Munya Mardor y era 

oficial de la "Hagana" -¡ en 1964, publicó un libro titulado 

11Strictly Ilegal" en el cual describe con lujo de detalles 

el percance del buque 11 Patria 11 • 

Por ou parte, los grupos terroristas judios 11 Stern 

Gang 11 e "Irgun Zvai leumi 11 , reanudaron sus ataques por separa

ta, contra las fuerzas británicas de seguridad. 

Al término de la segunda conflagrac16n mundial, el 

terrorismo sionista se fue generalizando contra ingleses y 

árabes: 

.••• "Disparan en las calles, asaltan bancos, 
ejecutan a rehenes o hacen estallar edifi
cios o vías de ferrocarril. Ponen asimismo 
en práctica el envió a ~inistros y soldados 
que sirvieron en Palestina, de cartas y 
libros que al ser abiertos explotan. En 
julio do 1946, el terrorismo judio dinamita 
el Hotel Rey David 1 de Jerusal6n, que sirve 
de oficina central a la administración 
británica. Murieron noventa y nueve perso
nas, quince de ellas judios. Más tarde 
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los terroristas judios ahorcaron a dos 
sargentos británicos como represalia contra 
la ajacuci6n de varios guarrilleros,•,,,(25) 

En 1948, alrededor da 750,000 palestinos, empujados 

por la guerra y el odio abandonaron sus granjas, hacia los 

campos de tiendas de Gaza, Jordania, Líbano y Siria. Los 

judioe sobrevivientes de los "progroms 11 nazis ocuparon en 

Israel las casas y los huertos de los palestinos. 

¿Quiénes aran éstos sobrevivientes que huían de 

los campos nazis y constituirían el mayor foco terrorista 

judío en el futuro cercano? 

Eran más da 200,000 judios, más cultos y ricos que 

cuantos habían ingresado a Palestina anteriormente • 

• • • • 11 Esta quinta subida de los judíos a 
Palestina fue empujada por el acceso de 
Hitler al poder en Alemania y, sobre todo, 
por el declarado antisemitismo do los nazis. 
Su duraci6n pueda situarse entre 1932 y 
1938 y condujo a Palestina a unos 217,000 
judi6s, más cultos y ricos que cuantos 
hablan regresado a Sión en anteriores aliyas 
Hay que ver que muchos omigrantes pudieron 
abandonar Checoslovaquia, Austria y Alemania 
con casi todas sus pertenencias y que al 

C?.5) Leguineche, Manuel y .c;olar, David. los Palestinos Atacan: 
De Monte Scopus 1948 a Madrid 1975. Ediciones Femar. Co
lecci6n Punto Critico /l 5, 1975. 1'.adrid. pág. 54· 
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menos un 20~ de ellos habían pasado por 
la universidad. En éste período de tiempo 
llegaron a Palestina más de un millar de 
médicos, doble cifra de licenciados en 
derecho, filosofía o economía, unos 500 
ingenieros y no menos de 2 1 000 especialistas 
en agricultua, mecánica, física, química, 
farmacia •••• Llegaron también gran número 
de artistas, entre ellos el nÚiuero suficiente 
de músicos para formar la orquesta filarm6-
nica de Tel-Aviv.• •.•• (26) 

Como se puede apreciar los judíos tenían un alto 

grado de preparaci6n académica, lo que serviría al proyecto 

de la formación de grupos de activistas. 

El autor prosionista Arthur Koestler describi6 lo 

sucedido el 9 de abril de 1948 en Deir Yassin como un baño 

de sangre, que fue el factor psicol6gico decisivo del especta

cular ~xodo de loa árabes. Aquel día la orgunizac16n terroris

ta judía 11 Irgun Zvi leumi" asesin6 a 254 hombres, mujeres 

y nifios 1 mutilando sus cadáveres 1 lo que trajo por una parte 

un terror psicol6g1co de la poblaci6n restante, que se vió 

forzada a huir y agravó aún más la rivalidad y la violencia 

entre éstos dos pueblos. 

Continuaron los baños de sangre en el interior de 

Palestina ocupada, Ikivit en el 1949, El Tira 19>3, Abu Ghosh, 

(26) leguineche, Manuel y Solar, David. Obr. cit. pág. 58 
y 60. 
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en 1953, Kaf'r Kaasem en 1956, incluso dentro do Jerusalén 

se produjeron alrededor de 100 muertes y un millar de heridos. 

Pero, la masacre de Deir Yassin 1 fue determinante 

para ambos pueblos y significaría la consolidaci6n del Estado 

de Israel seg6n palabras del entonces líder del Partido dere

chista likud, 

11 
••• • los más brutalea actos tuvieron lugar 

en los alrededores de la ciudad santa. 
El más tremendo de todos ellos, grabado 
a ruego en la memoria de loR palestinos, 
es la matanza de Deir Yassin, en la que 
murieron 254 palestinos, mujeres, ancianos 
y niños en su mayoría. El golpe, dentro 
de su dinámica terrorista para obligar 
a los grupos de poblaci6n de uno y otro 
origen, fue organizado por los dos grupos 
clandestinos de la derecha el Irgun Zvai 
Leumi y el Stern Gang, aliados en esta 
ocasi6n para obtener un éxito resonante, 
que elevase eu papel anto la poderosa Hagana 
llamada a convertirse en el núcleo principal 
de las fuerzas armadas de Ierael ••.. Menachem 
Begin, hoy líder del partido de derecha, 
Likud en el Knesset dijo años después: 
"La matanza no s6lo se justifica, sino 
que no hubiera habido Estado de Israel 
sin la victoria de Deir Yassin. 11 •• ,. (27) 

El Instituto de Estudios Palestinos de Beirut (en 

un informe llamado "Who are the terrorist 11 ) ha estudiado las 

tácticae psicológicas judías que dejaron a los palestinos 

(27) Leguineche, Manual y Solar, David. Obr. cit. pág. 71 y 72 
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en un estado de "shockº. Por eje"inplo haciendo circular rumores 

de que las tropas iraquies y sirias contagiaban el c61era 

y la viruela. 

El pueblo palestino se encontraba disperso 1 de la 

ciudad portuaria de Jaita salieron 82 1 000 árabes resentidos 

dejando sus casas que por tiempo inmemorial les habían pertene

cido, éste resentimiento crecería cada vez más. Entre los 

palestinos que abandonaron ~ate lugar se encontraba una nifta 

hija de una familia de clase media, de cabello muy negro y 

ojos grandes llamada Leila Khaled, que más tarde al final 

de la década de los sesentas, adquiriría fama al secuestrar 

un av16n 707 de la TWA para conducirlo a Damasco y destruirlo 

una vez que aterriz6. 

Tras la derrota egipcia en el Sina!, los palestinos 

sufrieron un gran desengaño ante la actuaci6n de las fuerzas 

árabes, a partir de éste momento comenzarian a cobrar indepen

dencia en sus actos, es decir, el movimiento palestino dejaría 

de ser manejado y hasta cierto momento monopolizado por Egipto, 

Jordania o Siria, 

Comienzan a brotar las primeras organizaciones, depen

dientes ahora de fenómenos políticos de éata época, como fueron 

el nasserismo o el baasismo de cuya influencia se liberarían 

posteriormente. 
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El primer antecedente que se conoce es el Movimiento 

Nacionalista Arabo (MNA) fundado por el doctor George Habash 

en 1952, su lema era 11 Unidad, Liberaci6n y Venganza 11
1 la derro

ta sufrida en 1956 1 acab6 con este movimiento. En adelante 

el doctor Habash bus caria formulas es-encialmente palestinas 1 

como el brazo armado del MNA, llamados "J6venes de la Venganza 11 

Surge en escena un contra vertido personaje, guiador 

de los impulsos rebeldes de su pueblo, Yasser Arafat, quien 

con el tiempo seria. considerado como el lider natural de los 

palestinos desperdigados por todo el mundo • 

• • • • 11Fue después de la derrota egipcia 
durante la ocupaci6n isreli de Gaza, cuando 
habría de aurgir el movimiento palestino 
más prestigioso y el hombre que terminaría 
por ser el líder reconocido a nivel mundial. 
Yaeser Arafat, que ya había combatido con 
las tropas de Muf'ti de Jerusal~n durante 
la guerra de 1948, vivia en Gaza cuando 
la franja fue ocupada por los israelís. 
Arafat, fund6 entonces el 11 Movimiento Pales
tino de Liberación Nacional 11 (Harakat al 
Tahrir al Watami al Filistini, cuyo acr6sti
co invertido resulta Al Fatah, lue en árabe 
significa "La Victoria•,) •••• (28 

Arafat, cuyo nombre de guerra era 11 Abu Ammar 11 , rund6 

"Al Fatah 11 , el circulo radical de los palestinos agrupados 

(28) Leguineche, Manual y Solar, David. Obr. cit. pág. 87. 
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en la OLP era un grupo de los más numerosos, contaba de siete 

a diez mil milicianos y fedayines; su brazo y comando armado 

llamado •tAl Asaissa 11 , comenzó sus operaciones de reconocimiento 

en 1962 y sus acciones guerrilleras en 1965, con el sabotaje 

de una instalaci6n hidráulica estratégica en la Alta Galilea. 

De 1956 a 1964, la prolii'eración de los movimientos 

palestinos (con escasos efectivos hucanos 1 sin medios económi

cos, ni mili tares) hizo concebir en los principales lideres 

la reunión de un Congreso, asi en abril de 1964 1 se organizó 

el Primer Congreso Nacional de los Arabes de Palestina, fue 

Nasser quien propició aquella asamblea, que reunió en Jerusalén 

a 424 representantes palestinos y que concluyó con la "Organiz!!_ 

ci6n para la Liberación de Palestina" (OLP), que contarla 

con fondos de la ·Liga Araba y que estarla integrada como repre

sentante directa de los intereses palestinos. 

Después de la guerra del Sinai-Suez (octubre noviembre 

de 1956), la resistencia palestina comenz6 a encontrar su 

camino con las organizaciones politico-rnilitares nacidas en 

el seno de loa campos de refugiados. las pérdidas de los jud~os 

son muy ligeras comparadas con las causadas por las represalias 

en loa campamentos palestinos. 

En once años transcurridos entre la guerra de 1956 

y la de 1967, las acciones terroristas por parte de los grupos 
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palestinos causaron dentro de Israel la muerte de 200 personas, 

cifra enormemente inrerior a la causada por los israelís. 

La guerra de 1967, provocó un nuevo importante 

éxodo palestino hacia el exilio, aparte de la oleada de refugi~ 

dos creada en el Galán. Se han contado innumerables atrocidades 

cometidas por loa soldados judíos en algunos pueblos de la 

Cisjordania inmediatamente después de la guerra, en un intento 

de expulsar al grueso de la población palestina, aparte de 

la cual era ya refugiada deede 1948 • 

.•• •la guerra del 5 de junio de 1967 provo-
c6 el segundo gran éxodo palestino. Los 
combates obligaron al flujo de nuevos reru-
giados a correr al otro lado del Jordán. Mu
chos otros, sin embargo, fueron arrojados de 
sus hogares por las tropas judias. Por otro
lado, el ataque judio al Golán oblig6 a unoe 
100 1 000 sirios palestinos a retroceder ha-
cia Damasco. Esa guerra originó medio millón 
de nuevos desplazados, de los que cerca de -
400,000 eran palcstinos.•~ •• •.(29) 

La guerra de 1967, aparte del gran número de desplaza

dos, cre6 un resentimiento internacional a favor de la causa 

palestina, se conforma una gran cantidad de grupos extremistas 

de distintas ideologías, pero alineados en un fin común, la 

lucha para recupera!' su tE:irritot'io. 

(29) leguineche, Manuel y Solar, David. Obr. cit. pág. 112 
y 115. 



152 

Al morir Nasser de un aparente infarto, en septiembre 

de 1970 1 la causa palestina perdía a uno de sus principales 

protectores, Egipto tenia bastantes problemas para ocuparse 

a fondo de los palestinos. En Irak se consolidaba el poder 

dol Baas presidido por el general Al Bakr. En noviembre de 

1970 el general Al Asead derriba el régimen de El Atassi, 

lo que hizo que cientos de palestinos atravezaran el Jordán. 

El dla 6 de octubre de 1973, los ejlrcitos de Egipto 

y Siria atacaron a Israel en el canal de Suéz y en el Galán, 

habia comenzado la cuarta guerra árabe-israeli. los palestinos 

sorprendidos tuvieron un acceso de euforia y se unieron a 

la lucha por que la derrota israsll significarla el posible 

regreso a Palestina. 

Los fadayines se encontraban dispersos y sin coheren

cia para hacer una lucha de gran relieve, encuadrados en las 

unidades sirias o iraquies, hostigaron a Israel desde el liba

no, pero no fue por mucho tiempo, los israelitas una vez recu

perados de la aorpresi va maniobra se reagruparon y con apoyo 

del exterior, avanzaron e hicieron retroceder a los árabes 

más allá de sus fronteras originales. 

Por su parte, Yasser Arafat, anunciaba que no ob~tante 

no haber sido tomados en cuenta para la guerra del Ramadan, 

los palestinos continuarían su lucha en un frente unido desde 
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sus bases en el libano. 

Tras la contienda del Yon Kippur, las organizaciones 

palestinas volvieron a sus ofensivas terroristas contra Israel, 

ahora con mayor fuerza y desesperaci6n 1 ésto se manifeat6 

expresamente en el ataque de objetivos israelíes en el exterior 

al encontrar dificultades cada vez más grandes para combatir. 

a Israel dentro de sus fronteras. El terrorismo exportado 

por los palestinos, iniciaba su oleada que invadiría Europa 

Occidental• se inician loa primeros a ten to.dos contra a vienes 

de El-Al, secuestros y ataques contra embajadas o representa

ciones judias, incluso contra terceros paises que apoyan a 

los eionis tas. 

Hasta la guerra del Yen Kippur s6lo había dos lideres 

visibles de los palestinos, Arafat y Habash, 

George Habash, de Lydda (hoy ss una ciudad israeli 

llamada Lod), módico, religioso del rito griego ortodoxo, 

se define como "marxista-leninista asiitico 11 , era conocido 

por au austeridad. Después de ia guerra de 1967 ae radicali

za, egresado de la Universidad Americana de Beirut, uno de 

los mejores centros de enseñanza de Medio Oriente y donde 

dejara el recuerdo de ser un alur:mo especialmente brillante 

pero apasionado por la lucha política. 
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Pronto sus activide.des van a llamar la atenc1ón do 

la policía jordana. Detenido por primera vez tm 1956, entra 

en la clandestinidad cuando el gobierno decreta la ley marcial, 

como consecuencia de atentados atribuidos al movimiento de 

nacionalistas árabes, perraanece cinco años en Damásco, en 

esa hpoca comienza a tener buenas relaciones con Nasser, pero 

las relaciones se descomponen a causa de su formaci6n, obligado 

a salir del pala huye a Libano donde en el año de 1964, se 

efectua la Conferencia Nacional de su Movimiento. 

Habi6ndo mejorado sus relaciones con Damlsco, vuelve 

a Siria y os entonces, en diciembre, cuando crea bajo su impul

so el llFrente Popular la liberación de Palestina 11 (FPLP), 

nacido de la fus16n de tres organizaciones: 11 los HP.roes del 

Retornou, 11 Juventudes de Venganza 11 (que emanaba del MNA) y 

del "Frente de Liberaci6n de Palestina", de Ahemed Jibril, 

donde Habash es elegido Secretario General: 

•••• 11 Fund6 el FPLP, que es una organizaci6n 
de pobreza franciscana. Cuantitativamente 
el Frente Popular apenas tiene seguimiento. 
No subirán sus miembros de los tres mil. 
loa secuestros de aviones (terrorismo es 
una palabra que Habash no acepta) hicieron 
conocidas en todo el mundo las siglas del 
FPLP. El Frente nació tras la guerra de 
1967 1 cuando el viejo Movimiento Nacionalis
ta Arabe se reestructura como organizaci6n 
guerrillera oon Ahmed Jibril y Ahmed Zarur. 
El magnetismo de Habash, su maque!smo, 
atrajo en seguida a j6venes universitarios 
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palestinos· de familias de clase media."···· 
(30) 

Desde un principio surgi6 la polémica entre Al Fa tah 

y el FPLP. Arafat, condenó los métodos empleados por el FPLP, 

porque 11 no eran dignos del pueblo palestino". Habash 1 en 

contestaci6n, afirmaba, que Arafat 11 juega a la guerrilla, 

el suyo es el tipico infa'ntilismo de izquierda". No permitire-

moa -añadia- que instrumentalicen esos errores y no abandonare-

moa el Frente a su destino. 

Al preguntarsele que porque el Frente atraía s6lo 

a intelectuales y burgueses y no al proletariado palestino 

como era ol caso de Al Fatah, el doctor Haba.ah, respondib 

de la siguiente manera: 

····''Es verdad -respondía Habash- no somos 
fuertes ( Oriana Fallaci, "Entrevista con 
la historia") O no todavía. Pero, ésto 
que dice, no nos da ningún complejo de 
inferioridad, porque no basta con muchos 
proletarios en un partido para se~ conside
rado como partido proletario .... Contar 
con muchos fedayines atrayéndolos con el 
dinero no significa nada: cien fedayinea 
con ideas revolucionarias claras combaten 
mejor que mil fedayines reclutados con 
buen dinero. Y aunque tuvieramos el dinero 
que Al Fatah, no aceptaríamos a demasiada 
gente: continuaremos creyendo que la fuerza 
de los fedayines no se basa en el número, 
sino en calidad •••• justificará su estrategia 
del terror como una técnica más de la guerra 
de guerrillas en la que no se usa, explica 

-,-.,...,.--=----.,-
(30) ;e~'.l/i~eche, Manuel y Solar, David. Obr. cit. pág. 229 
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Habash, la fuerza bruta, sino el cerebro. u~ • 
• • {J1) 

En marzo de 1968, f"ue detenido por la policía siria, 

pero no sería por mucho tiempo, en noviembre 1 su camarada 

y también doctor Waddi Haddad le ayudó a fugarse y se encaminó 

hacia Egipto. 

En un principio las operaciones del FPLP en el exte-

rior eran conducidas por comandos compuestos exclusivamente 

de árabes o palestinos: uno de los primeros actos fue el se

cueetro de un avión de la compañia j udia de El-Al, en Argel 

durante 1968. 

La acci6n fue lleva.da a cabo por dos palestinos y 

un sirio. Cinco meses más tarde, cuando un avi6n de la misma 

línea fue atacado en el aereopuerto de Atenas, el comando 

estaba compuesto también por Arabas. La regla de ese entonces 

era que las operaciones de la resistencia palestina fueran 

efectuadas por sus hijos. 

Las organizaciones extremistas se dieron cuenta que 

dificilmente podían continuar con la misma estratégia, ya 

que un árabe que se embarca en un avi6n proveniente o con 

(31) Leguineche, Manuel y Solar, David. Obr. cit. pág. 2JO. 
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destino a Israel es, en principio, más sospechoso que un alemán 

o un japonés. 

El FPlP, comprendió pronto al provecho qua podían 

obtener do todos los movimientos extremistas que se decían 

promarxistas. 

Habash dijo que la guerra contra Israel tenia un 

carácter nacionalista, pero también era una guerra de clases 

y había que luchar contra el imperialismo • 

(32) 

•••• "¿Por qué no ofrecer santuarios a ~atoa 
rebeldes? ¿Por qué no formarlos a cambio 
de la obligación moral de servir algún 
tiempo en las filas del frente? Al combatir 
a Israel lQué estarian haciendo sino luchar 
contra el imperialismo? Las dos partes 
ealdrian ganando con ésta colaboraci6n, 
unos recibirían formaci6n y ayuda inesperada 
los otros, dispondrían de una tropa de 
mercenarios ideológicos. ILos alemanes 
secuestrarían aviones para servir a la 
causa palestina y árabe y para la lucha 
antiimperialista l I los holandas es penetra
rían en Israel por cuenta del frente l 1 Y 
cuando el jefe de operaciones exteriores 
del FPlP decidiera operar en Europa 1 dispon
drían de una red de ayuda, de un poderoso 
apoyo logistico!• •..• (32) 

Es importante señalar que también hablan otros grupos 

Kaufmann, Jacques. Obr. 
de un Chacal". pág. 113. 

cit. Cap. VII "El Nacimiento 



158 

de palestinos que complementaban un cuadro totalmente atomizado 

de la guerrilla palestina, mencionareCJos s6lo algunos de los 

más importantes: 

El "Frente Araba de liberación 11
1 (FAl) 1 de linea 

iraqu1 cuenta con un centenar de guerrilleros 1 con Abdel Wahab 

Kayyali a la cabeza; es la prolongaci6n baasiata en Bagdad 

de la resistencia palestina y sus operaciones de coruandos 

son prácticawente inexistentes. 

También Siria tiene su representaci6n en el seno 

fedayin, con la organización militar 11 Al Saika 11 (El Rayo), 

creada poco después de concluir el IX Congreso del Partido 

Baasista Sirio por Salah Jalid, su peso politice ea minimo 

pero !'arma una estia:able fuerza de choque. El JO~ de sus 

efoctivos son palestinos estan muy bien entrenados y equipados, 

incluso con armamento pesado. Está políticamente más cerca 

de Al Fa tah que de el FPLP. 

El "Frente Popular para la liberaci6n de Palestina 

Mando General", (FPIP-MG), es un grupo escindido del FPLP 

de Habash, on conjunto forman el 1'Frente de Rechazo''· Antes 

de los choques de septiembre de 1970 en Jordania contaba con 

unos cinco mil hombres. Ahora sus bases es tan en el Libano 

y agrupa a unos 2000 fedayines a las órdenes de Ahmed Jibril, 

quién sirvi6 al principio como oficial en el ejército sirio, 
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esp·ecialista en minas y explosivos. A pesar de lo reducido 

de sus efectivos 1 es uno de 

preparados para el combate. 

concreta. Jibril ha dicho: 

los grupos de resistencia mejor 

No tienen una ideologla polltica 

ºMi objetivo es hacer imposible 

cualquier arreglo pacifico. entre árabes e israelis". 

El "Mando de la Lucha Armada Palestina", (MLAP), 

el cual primero funcion6 como un directorio militar para coordi 

nar la táctica y la estratégia global palestinas; después 

la hizo de policla militar en los campos de refugiados del 

Libano, donde sus hombres de boinas marrones vigilaban el 

paso de loe visitantes. 

El "Mando Unifica.do de la Resistencia Palestinaº 1 

(MURP), naci6 en febrero de 1970, con el deterioro de las 

relaciones jordano-paleatinas y ante la escasa eficacia del 

MlAP. Depende directamente del Comité Central de la Resieten

cia Palestina. El MURP, se mostr6 muy activo durante la guerra 

civil jordano palestina de septiembre de 1970, en la que actuó 

como auténtico estado mayor de los fedayines, fundamentalmente 

en funciones de reclutamiento, movilización y organizaci6n. 

La "Organización Popular de Liberaci6n de Paleetina 11 

(OPLP), naci6 en 1970, como una desviaci6n del FPDlP, para 

agrupar a los refugiados de Jerusalén que viven en los campa

mentos de Siria. Su idiologla es marxista, ds inspiraci6n 
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prochina y, según algunos informantes, recibe arm.aa· y ·ayuda 

de Pekín. 

La ºOrganización Palestina Araba", (OPA), es una 

tercera desmembración en el movimiento de Habash, provocada 

entonces por los elementos nacionalistas nasseristas, bajo 

la dirección de Ahmad Zarur. Tras la muerte de Nasser comenza

ron a girar en torno de Al Fa tah, su especialidad son los 

atentados personales y los secuestros. 

la 11 0rganizaci6n de Acción para la liberación de 

Palestina", (OAlP), trató de unificar en su momento toda la 

resistencia palestina, pero su fundador, Hassan El Sartani, 

resul t6 un innovador prematuro que chocó con los celos poli ti

c os de Nasser y sobra todo con los intereses de Hussein. 

Rechazado por Jordania, hubo de retirarse a Iraq, donde su 

movimiento aparente~ente quedo disuelto. 

El "Frente de lucha Popular Palestina", (FLPP), fue 

uno de los movimientos surgidos en vísperas de la guerr!9- de 

los seis dias para reivindicar los territorios que Jordania 

se había apropiado con ocasión de la guerra de 1948 y de las 

tierras concedidas por la ONU a los j udios. Apenas si sus 

miembros llegaron a sobrepasar medio millar, pero fue uno 

de los movimientos m4a activos de la guerrilla contra Israel, 

hasta el punto que su fundador y jefe Ahmad Jalad (al que 
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sucedi6 Abu Garbiyal) muri6 en territorio de la Palestina 

ocupada, en combate con los soldados de Dayan en 1969. 

El "Frente Popular Democrático.de L1beraci6n Palesti

na", (FPDLP), es el resultado, en 1969, de las divergencias 

1deol6gicas entre Habash y uno de los más íntimos colaboradores 

de la época en el MNA, Nayef Hawatmeh. Nacido en Cisjordania 

en 1935, Nayef, condena a los regimenea árabes progresistas 

y reaccionarios y acusa al FPlP y a la OLP de ser pequeños 

burgueses. Su propósito es la lucha popular contra el sionismo 

y por la creación de una estructura proletaria palestina. 

En 1954, se adhiere al 11 Movim1ento de Nacionalistas Ara bes". 

Milita en Jordania, Libano e Iraq. Buscado por las policías 

politicas de la regi6n, en particular del general Ks.ssem de 

Iraq, se refugia en la clandestinidad y con la caida de Kassem 1 

sale de nuevo a la superficie, pero se niega a cooperar con 

el régimen be.asista de Bagdad. Ea detenido y escapa. Desde 

au creaci6n en 1969, el FPDlP, se pro ponla jugar un papel 

de agitador revolucionario en el seno del movimiento de la 

·resistencia y de la revoluci6n árabe. 

11 •••• es un movimiento extremista de tendencia 
marxista que se separ6 del FPLP y se opone a
todos los regimenes árabes, sean éstos tradi
cionalistas o de otro tipo y ha declarado su 
intención de derrocarlos y sustituirlos por -



162 

democracias populares. 11 •••• (33) 

El "Ejército de Liberaci6n de Palestina", (ELP), 

fundado en 1965, cuenta con unos ocho mil hombres. Esta fuerza 

regular combati6 bravamente con armas ligeras contra unidades 

acorazadas israelís, en la franja de Gaza durante la guerra 

de 1967. Despu6s de ésta acci6n, se movi6 al sur de Libano 

con material antia6reo para defender los campos de refugiados. 

Se trata del 6nico contingente armado palestino que permanece 

en el reino de Hussein. El ElP 1 tiene su propia unidad guerri

llera, la Fuerza de liberaci6n Popular. Aparece en éste cuadro 

como las más numerosas y compacta fuerza militar palestina 

junto con los efectivos de Al Fatah, que se elevan a más de 

diez mil. 

La 11 0rganizaci6n Septiembre ?legro". (OSN), un grupo 

de j6venes militantes de Al Fatah form6 la Organizaci6n a 

rn~~ de que las guerrillas árabes fueron diezmadas en Jordania 

en suptiembre de 1970. Uno de los grupos Terroristas más sanguinarios 

en su deseperada lucha, se le recuerda como el ejecutor de 

los rehenes deportistas israelís en la Villa Olímpica de Munich 

(33) Clutterbuck, Richard. Guerrilleros y Terroristas. Cap. 
VI "los Palestinos 11 • Fondo de Cultura Econbmicn. Co
lecci6n Popular Núm. 190. 1981. pág. 129. 
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•••• 11 los fedayin han vuelto a llamar la 
atención del mundo entero sobre el problema. 
El nombre de la organizaci6n a la que perte
necen, en recuerdo de los dias aciagos 
de la represión jordana, ~s en esos momentos 
más célebre que ninguno otro eu ul uuudo
Superan con mucho a Al Fatah y al FPIP. 
Es la mano negra de "Septiembre Negro 11 , 

que inició su carrera terrorista con el 
asesinato en el Cairo del primer ministro 
jordano Wasri Tell, el 28 de septiembre 
de 1971 1 responsaba de las persecuciones 
contra palestinos. Según el especialista 
en el Oriente Medio David Hirst, ''Septiembre 
Negro", consistía no tanto en un ejército 
secreto como en una secta revolucionaria 
rormada por células autónomas nacidas expon
táneamente, relacionadas de algún modo 
con una dirección central encuadrada en 
Al Fatah rue al principio un movimiento 
surgido entre los militantes de base, al 
que luego dieron su apoyo los dirigentes 
de Al Fatah al comprobar que eran incapaces 
de dominarlo.• •••• (J4} 

lPero quienes eran los integrantes de éste grupo? 

lAl amparo de quien se habían formado? La respuesta no es 

fácil, dado que los orígenes y sus dirigentes son en gran 

parte desconocidos, además de que pas6 por un periodo más 

o menos largo en la clandestinidad absoluta entre 1968 y 1970, 

para evitar ser desenmascarados rápidamente. 

El profesor Ivan Matekalo, menciona que se formaron 

en 1971 y dependían directamente del servicio de inrormaci6n 

(34) Leguineche, Manuel y Solar, David. Obr. cit. pág. 151. 
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de Al Fatah: 

•••• 
11 En la primavera de 1971 , se celebró 

en Beins, una reuni6n.ultrasecreta en la que 
participaron unas veinte personas.: La.mayo
ria de ellas pertenecientes a la RASD, servi 
cio de información de Al Fatah, movimientO 
que domina la resistencia palestina. los 
treo principales delegados son: Abud Ayad 
-cuyo verdadero nombre es Salih Jalaf
al to dignatario del RASD; Abud Hasab -cuyo 
nombre es Ali Ha san Salama- 1 uno de los 
supuestos jefes de Al Fa tah, encargado 
especialmente de las relaciones con el 
extranjero y 1 Ghazi Adb El Oader Huseini ••. 11 

(35) 

Un rasgo particular de éste grupo, según fuentes 

occidentales, es que "Septiembre Negro 11 , a diferencia de otros 

grupos terroristas 1 no ésta integrado únicamente por células 

de cinco o seis hombres que se conocen poco unos a otros, 

como sucede en otros comandos, sino que está compuesto por 

un conjunto de "célulao de recambio 11
1 en las que trabajan 

los miembros de una misma familia 1 con lo que se eliminan 

en parte, la tentaci6n de una posible traici6n. Además de 

que éstas células disponen de un margen de maniobrabilidad 

suficiente como para disolverse y formarse de nuevo, unirse 

a otras o ramificarse al ritmo que se desarrollan las investi

gaciones de los policias o de las cantrata~ues iaraelia. 

{35) Matekalo 1 !van. El Transfondo del Terrorismo Internacio
nal. Cap. II. "Septiembre Negro o los Vengadores de 
Palestina". Editorial DOPESA. Madrid. 1974. pág. 36 
y 37, 
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También es importante señalar, quo las. decisiones 

políticas de base, como la elecci6n de los objetivos, emanan 

de loa miembros fundadores de 11 Septiembre Negro". Sin embargo, 

a nivel subalterno, los 11 jefes de equipo o células", astan 

habilitados para reclutar nuevos miembros según la impresión 

más o menos favorable que produce cada uno de los nuevos postu

lantes a un empleo dentro del grupo terrorista. 

Por estos motivos "Septiembre Negro 11 ha superado 

en su accionar a muchos grupos palestinos que le hacían compe

tencia y ha paralizado a organizaciones palestinas debido 

a sus ramificaciones e infraestructura: 

•••• 11 Deade el punto de vista de su infraes
tructura, "Septiembre Negro'' aparece como 
una organizaci6n tentacular cuyas ramifica
ciones desconcertantes se extienden por 
toda Europa Occidental.a través de agencias 
de viajes, tintoreriaa, tiendas de comesti
bles y salas de !'iestas, etc. Además los 
terroristas palestinos 1 -como es conocido 
en la actualidad- gozan en cada capital 
occidental, de la complicidad de las embaja
das de algunos paises árabes.• .••. (36) 

Ivan Matekalo, menciona que la fuerza original de 

11 Septiembre Negro" 1 se encuentra fundamentada en el internacio-

(36) Matekalo, Ivan. Obr. cit. pág. 41. 
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nalismo, lo que le garantiza una extraordinaria libertad de 

movimientos en el extranjero: 

••••''Para mejor comprender su funcionamiento 
habría que trazar tres circulas, uno más 
estrecho y dos más amplios. Dentro del 
más pequefto figuran los estados de la liga 
Arabe, cuyos servicios diplomáticos y consu
lares ponen a la di~posici6n de los palesti
nos sus 11 valijaa11, correos, con todo lo 
que conlleva en materia de transportes 
clandestinos y falsas identidades. En 
otro de los circules, los Estados comunistas 
que ligan al movimiento palestino para 
que sirva a las ambiciones politicas de 
la URSS o de China. Finalmente el tercer 
circulo, el de los paises que estan repre
sentados en la Tricontinental, la organiza
ci6n revolucionaria creada en Cuba en 1966 1 

y en la que colaboran todos los movimientos 
izquierdistas del mundo y cás concretamente 
loa castristas de iberoamérica.» •.•• (37) 

Un rasgo importante, y el cual heces venido señalando 

a través de ésta investigaci6n 1 es el hecho 1 de la preparación 

académica de los presuntos terroristas Y.' con 11 Septiembre 

Negro 11 , no fue la excepci6n 1 algunos de sus principales inte

grantes hablan salido de la Universidad Norteaméricana de 

Beirut. 

(J7} Matekalo, Ivan. Obr. cit. pág. 45. 
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••.•• 11 Los más peligrosos septembristas han 
salido de la Universidad norteaméricana 
de la capital libanoea, estudiantes que 
hablan varios idiomas, instruidos en dife
rentes técnicas y que tienen el gatillo 
fácil como cualquier fedayin; pertenecen 
a la clientela de caf'és y clubes de donde, 
desde hace tiempo, George Habash y Abud 
Jihad reclutan a los agentes Para los golpes 
más duros •••• En ellos la crueldad no era 
impulsiva o apasionada, sino fria o calcula
da. Cualidades indispensables para quien 
aspire a enrolarse en el "Ailul Al Aswad 
(nombre árabe de "Septiembre Negro") •••• (38) 

No se sabe quien fungió como jefe durante sus princi

pales actividades, se menciona al cere'bro Habash, al ideólogo 

Abu Jihad, a Hasan Salameh o Abu Jirah, lo cierto es que coman

J.aron a un pequeño ejército compuesto de aproximadamente qui

nientos hombrea. 

Por último, citaremos un estracto de la entrevista 

que el peri6dico ulemán 11 Der Spiegel 11 de Hambuergo, hizo a 

Henry Levy, en relaci6n con el problema del terrorismo paleati-

no: 

•••• 11 Spiegel: Seftor Levy, desde hace aproxi
madamente15 años, el terrorismo más san
griento, más borroso que existe no es prac
ticado por los europeos sino que, por loe 
árabes en el Oriente Cercano. Este tarro-

(38) Idem. pág. 57 y 58. 
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rismo tiene su origen en Europa Occidental; 
tan sólo es de vez en cuando el escenario 
en ol que se llevan a cabo los actos terro
ristas 1 como fue el caso de los últimos 
meses en París. 
Levy: En mi opinión el terrorismo de los 
palestinos es una manifestación más de 
su impotonc!a. En toda perspectiva, en 
cualquier esperanza de futuro, se les ha 
engañado y cerrado las puertas. Hoy luchan 
en contra de su desilución, en tanto que 
siguen actuando como si todavía existiera 
algo por lo cual luchar. Sin embargo, 
uno de 6stos días, centrarán sua esfuerzos 
vengativos en todos aquellos que lea arroba
taron todas esas ilusiones. 
Spiegel: En su opinión, lQuiénea serán 
éstas personas o grupos culpables de tal 
acci6n. 
Levy: Sus propios lideres. Gente como 
Arafat y Habash, por extensión los jefes 
de Estado del frente de batalla tales como 
Asead de Siria, Kadai'i de Libia y otros 
más. Con ésto en ningún momento quiero 
disculpar a los israelís, porque tambi6n 
ellos han contribuido enorn:emente al esta
blecimiento da ésta situación sin eaperanzd 
para los palestinoa.• •• ,,(39) 

3,5, LAS REVUELTAS ESTUDIANTILES: EL SURGIMIENTO DE LOS PRIME

ROS TERRORISTAS 

La década de 1960, desencadenó una de las grand os 

explosiones del movimiento juvenil, .fue una erupción global 

en la cual los jóvenes so movían en grandes contingentes y 

(39) De "Der Spiegel" de Hamburgo. El terrorismo palestino, 
es una manifestación más de su impotencia, asevera Henry 
Levy". Peri6dico Excélaior del 22 de dicie111bre de 1986. 
pág. 3. 
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c·on d.1recci6n aut6noma. 

Se han sugerido diferentes motivos para éste levanta

miento repentino como la abundancia de la potsguerra, la libe

rac16n de millones de j6venes en algo más que intereses mera

mente materiales, la expansi6n de los sistemas universitarios 

y de una educaci6n pública general caracterizada por la moderna 

sociedad tecnol6gica-burocrática, la guerra de Vietnam, los 

movimientos de liberaci6n nacional, etc. 

Los años sesenta representarán básicamente las revuel-

tas juveniles de nuestro tiempo, eran sin duda las primeras 

generaciones que emanadas de los horrores de la Segunda Guerra 

Mundial, serian más tarde las generacioneo que formasen parte 

medular del movimiento terrorista internacional. 

Ya lo menciona el profesor e investigador do la Uni

versidad Degli Studi de Roma, Franco Ferracuti, durante su 

part1c1paci6n en el Seminario sobre "Terrorismo Internaci~nal 11 , 

efectuado en Madrid. 

" •••••• vemos que la mayoría de los terroris
tas son los· niños del 68. Ea decir descien
den directamente de la ola revolucionaria 
de las universidades, y son los j6venes 
c¡ua tenian en el 68 entre 16 y 30 añoa.n,,,, 
(40) 

(40) Ferracuti, Franco. Obr. cit. pág. 63. 
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La anterior cita es de suma i:nportancia, aunque s6lo 

sea referida al año de 1968, por lo tanto, se hace necesario 

ubicar históricamente el desarrollo del movimiento estudiantil, 

para conocer, la validez del planteamiento del profesor Ferra

cuti. 

No necesariamente debemos recurrir a 1968, como una 

etapa definitiva, pensamos que hay que partir desde 1960 1 

para estar en condiciones de poder ver las posibles consecuen

cias del movimiento terrorista de 1970 a 1980, además, también 

ea importante conocer sus basamentos te6ricos para determinar 

su alcance conceptual y práctico. 

En 1960, la si tuaci6n se presentaba complicada para 

muchos gobiernos, la mayoría de régimen democrático 1 aunque 

no en todos loe países el movimiento estudiantil se originaba 

de la misma forma, babia un cierto parecido por su forma 

violenta de manifestarse y por la represi6n de parte de la 

policia y el ejército. 

3.s.1. China: los guardias rojos 

En Asia, el mayor y más poblado de los continentes 

donde la rapid6z del cambio se producía a un ritmo acelerado, 

las manifestaciones do estudiantes fueron motivo de noticias 

que se comenzaron a trasmitir via satélite. 
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Los problemas más serios se ubican en Turquía,. China 

y Japón, pero, donde realmente serian inspiradores de movimien

tos posteriores sería precisamente en éstos dos últiir.os paises. 

En China, el mundo entero contemplaba con incredulidad 

lo que estaba sucediendo en los años de 1966 y 1967. 

Anthony Ealer, doctor en filosofía de la Duke Univer

si ty 1 en Durham, señala que uno de los principales instru

mentos de la revolución cultural seria la juventud agrupada 

en los guardianes rojos (estudiantes universitarios, universi

tarios de preparatoria, secundaria y aún más jóvenes), quienes 

lleva~on la carga mis pesada durante la revolución, su consigna 

11 Somoi:; los críticos del viejo mundo; aomo los constructores 

del nuevo" • 

•••• 11 Casi veinte millones de Guardias Rojos 
so agitaban en las calles de las innumera
bles aldeas y populosas ciudades chinas. 
Casi doce millones ciarcharon a Pekin, en 
donde Mao lea paso revista en grupos de 
un mill6n •••• Habia desfiles por doquier, 
tambores y canciones, banderolas rojas, 
enormes fotografías de Mao, marejada de 
libros rojos, gritos de combato. El mundo 
apenas podia creer el espectáculo de los 
hombres provenientes del Partido y los 
oriciales venerables sentados con sus gorros 
de bobos ante multitudes, sometidos a sesio
nes de autocr!tica vigorosamente conducidas. 
Aún los chinos deben haberse sentido desma
yar por la rápide dirección de la corriente 
hacia la anarquia que siguió: los campesinos 
y los obreros uniéndose a los cuadros loca
les del Partido para resistir el entusiasmo 
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de los revolucionarios culturales adolescen
tes: guardias rojos a sal tanda arsenales 
militares para robar armas, facciones de 
guardias rojos atacándose unos a otros, 
peleando con garrotes y cuchillos hasta 
que las aguas del rio en Cant6n quedaron 
llenas con cadiveres flotantes. 11 •••• (41) 

Estas pruebas del poder potencial de la Revoluci6n 

Juvenil, en un país de costumbres tan profundas, venia a fijar 

una imagen en la escena internacional que, seria atractiva 

para algunas grupos activistas que siguieron la línea del 

maoismo. 

3.a.2. El 11 Zangakuren 11 del Jap6n 

En Jap6n, durante la década de loa sesenta, loa estu

diantes agrupados en el .famoso 11 Zengakuren 11 , (Uni6n Nacional 

Radical de Estudiantes), eran los más violentos de todos. 

Las filas sigzagueantes de estudiantes con cascos, armados 

con garrotes y entonando el canto de su viejo ritual, IWasshof 

JWasshol, se convirti6 en un espectáculo habitual de los noti

cieros de televisión en muchos paises. El 11 Zengakuren 11 peleó 

contra la policía en las calles protegidos con cascos, escudos 

especiales y gruesos guantes de algod6n, armados con piedras, 

(41) Esler, Anthony. Bombas, Barbas y Barricadas. Colección 
El Viento Cambia. Editorial Extemporaneos. 1971. Cap. 
3. "Asia millones en marcha•. pág. 314 y 315. 
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varillas de hierro, botellas llenas de gasolina y los largos 

Y gruesos bastones que se convirtieron en su marca distintiva. 

Claire Sterling, menciona que el 11 Zengakuren" fue el predecesor 

del íamoso_grupo terrorista el 11 Ej&rcito Rojo Japonés''· 

•••• 11 Tokio se vi6 sacudida por motines 
incontrolables, dirigidos por el grupo 
eJ;trer.ú.sta de izquierda "Zengakuren 11 que 
se conv1rti6 en el famoso 11 Rengo Sekigun 11 , 

el 1 Ej~rcito Rojo del Jap6n• •.•• • (42) 

Por su parte, Anthony Esler, dice que loa estudiantes 

,agrupados en el 11 Zengakuren 11
1 estaban mejor organizados que 

la mayoría de los movimientos juveniles de ésta década, dedica

dos al estudio de los escritos humanísticos de Marx, de las 

teorías fundamentales del Partido de Lenin y de alt{unas de 

Mao. 

• ••• 11 Estaban mejor organizados que la mayo
ria de los movimientos juveniles. Además 
te6ricamente, eran estudiantes m&s '1serios 11 

de los primeros escritos humanisticos de 
Marx, de las teorias fundamentales del 
Partido 1 de len in, y de algunas de Mao. 
Pero lucharon por muchas de las mismas 
causas que hablan agitado a la juventud 
en otros paises: reforeas educativas, arma
mento nuclear, la guerra de Vietnam y la 
hegemonía de norteam~rica del mundo libre. 11 • 

... (43) 

(42) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 22. 

(43) Esler, Anthony. Obr. cit. pág. 311. 
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El 11 Zengakuren 11 prosperó particularmente a comienzos 

de la década, aunque a f'inos de la 1aisma alcanz6 su zenit. 

Pelear era su objetivo y su reto violento inspiró a los revolu

cionarios adolescentes en muchos otros lugares. Sin embargo, 

hay que dejar claro, que nadie en occidente podia movilizar 

decenas de miles de combatientes callejeros, armados como 

lo hacia el 11 Zengakuren 11 • Nadie podía sostener una huelga 

por todo un año, como sucedió en Tokio. Ni tampoco puede 

haber comparación con lo sucedido en la Universidad de Kioto 

en 1969, que dejó la instituci6n como si hubiese sido bombar

deada con granadas de mano, edificios en los que no quedó 

virtualcente ninguna Puerta en sus bisagras y todos los crista

les de las ventanas hechos añicos. 

El movimiento estudiantil japonés fue violento y 

en cierta medida cruel, como lo seria tiempo después el 11 Ej6r

cito Rojo Japon6s 11 • 

3.a.3. Italia: la efervescencia de la 11 Intelligentsia 11 univer

sitaria 

En Europa Occidental la aituaci6n no variaba, la 

juventud europea. parecia no haber salido del letargo sumiso 

de la décadas de la posguerra. El año de 1968, trajo al viejo 

mundo la revolución juvenil, como un observador europeo le 

llam6 11 el aílo de los j6venes rebeldea 11 • 

¡ 
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los paises donde tuvieron más arraigo estos movimien

tos fueron: Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. Exceptuan

do el primero, los demás paises presentarían más adelante, 

signos del movimiento terrorista organizado. 

En Italia, los estudiantes de las universidades, 

ocuparon los edificios, combatieron contra la policía en las 

calles 1 desde Turi'n hasta Roma. Hicieron manifestaciones 

protestando en primer lugar, contra la guerra de Vietnam; 

por la investigaci6n con ntiras a la guerra bactereol6gica 

y 1 como de costumbre, por el deplorable estado en que se encon

traba la educación superior. 

Los j6venes italianos rechazaron -al igual que los 

estudiantes de otros paises- no s6lo el eatablishruent conserva

dor, sino también a la izquierda representada por el Partido 

Comunista italiano. 

Siguiendo el ejemplo del "Zengakuren•• japon6s, de 

JAbajo el icperialiemo ruso y norteamericano!, la beligerancia 

juvenil se intensificó rápidamente, al hacerse cada vez más 

violentas las manifestaciones, la idea estudiantil de loa 

límites de la desaveniencia se hizo más extrema. Miles de 

estudiantes iracundos atacaron abiertamente a la policía en 

el parque Valle Giulia, incendiando varios vehículos policia-

coa. 
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En ninguna parte babia trabajado un grupo de estudian

tes de la generaci6n de 1968 en forma tan intensa y prolongada 

ni llegado tan cerca de la tansformaci6n de un amotinamiento 

transitorio, en una guerra civil de larga duraci6n. No habla 

otros que aprovecharan tan hibilmente todas las fallas y los 

valorea de su propio pais: su dilapación política, los recuer

dos de la ipoca fascista y la rica tradici6n de la izquierda 

radical. 

Y es cierto, en ningún país se había preparado tan 

hábilmente como en Italia, era una planeac16n directa y estra

tégica que desembocaria en el posterior movimiento terrorista • 

•••• 11 Tras el aumento aparenteruente espontá
neo del terrorismo en Italia se encontraba 
un aparato preparado de modo elaborado 
que funcionaba en doa niveles y penetraba 
profundamente en la sociedad 1 taliana. 
Un brazo politice para la propaganda de 
insurrecci6n en masa funcionaba abiertamen
te, por medio de un conjunto aparentemente 
uniforme de organizaciones Colectivas Aut6-
nomas on la extrema izquierda, pero todavia 
dentro de la legitimidad. Un brazo militar 
entrelazado en secreto trabajaba en la 
clandestinidad en medio de toda una gama 
de siglas de bandas terroristas grandes 
y pequeñas: BR (Brigadas Rojas), PL (Linea 
Frontal). NAP (Núcleo Armado dol Proletario\ 
RP (Patrullas Proletarias), PFR, UCC, FCC 
y unas doscientas más. Presidiéndolo todo 
se encontraban luminarias académicas muy 
admiradas y algunas estrellas populares 
del gran levantamiento de 1968. A todo 
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~ltz4ie daban el nombre de Organizaci6n."··· 

Pero, tQuienea eran éstas estrellas.o luminarias acadé

micas surgidas a su vez de las universidades que hicieron 

posible un efectivo enlace entre loa movimientos estudiantiles 

y los grupos terroristas? o lquizás sólo aprovecharon la efer

vecencia del movimiento revolucionario juvenil y lo condujeron 

por los cauces adecuados a sus intereses? 

Claire Sterling, menciona que los principales persona

jes del 68, eran portavoces atractivos e inteligentes de la 

Nueva Izquierda, entre los que se encontraban principalmente 

los dirigentes: Carla Fioroni, Franco Piperno, Oraste Scalzone, 

Luciano Ferrari-Bravo, Rosa y Mario Tronti, Giangiacomo Feltri

nelli y al que todos reconocian como el jefe o superior, Toni 

Negri. 

• ••• "Acusados de subversi6n, junto con 
él (Garlo Fioroni), se encontraban algunos 
de los principales personajes de la genera
c16n de 1968, Franco Piperno ( 11 Saetta 11 ), 

Oreste Scalzone, Luciano Ferrari-Bravo. 
Todos habían sido marxistas revolucionarios 
desde su adolescencia y lideres de 11 Potere 
Oper:a1011 (Poder Obrero también conocido 

(44) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 212 y 213. 
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como Potop), actualmente extinto; pero 
no se sabia que ninguno de ellos hubiera 
toruado un arma en la mano. Cultivados, 
ardientes, entregados de modo implacable 
a la destrucción del capitalismo, todos 
ellos eran portavoces atractivos e inteli
gentes de la Nueva Izquierda. Toni Negri 
-esbelto, con una intensidad eléctrica 
con voz aguda y nerviosa y casi un tarta
mudeo por la r.::i.piC.ez llena de excitación 
con la que se expresaba, para dar rienda 
suelta a sus veloces pensamientos- era 
el hombre al gue todos reconocían como 
superior,• ••• (45¡ 

Alguien a quien no debemos perder de vista dentro 

del movimiento organizativo en la década de 1960 y sus posibles 

nexos con otros grupos torroristas es a Giangiacomo Feltrinelli 

quién por cierto fue el prJroero que conjunt6 y puso en opera

ción una moderna red terrorista en Europa: 

•••• 11 De todos modos, fue el primero que 
reunió una red terrorista totalmente opera
cional en Europa. El primero que a tra ve z6 
las fronteras nacionales y el primero que 
estableci6 el escenario y proporcion6 los 
medios para la casta brillante de los asesi
nos internacionales que iban a presentarse 
muy pronto en la escena mundial. 11 •••• (46) 

Apegado a los movimientos estudiantiles, Feltrinelli, 

el editor y publicista multimillonario, nacido en un medio 

(45) Sterling, Claire. Obr. cit. plg. 222. 

(46) Idem. plg. 41. 
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mu~ distinto al de sus camaradas, hijo de una de las grandes 

familias de la burguesía italiana y dotado de una cuenta banca

ria inagotable, bienes raices y posesiones industriales. 

Ya desde joven Giangi Feltrinelli, comienza a mostrar 

sus dotes de activista radical, junto con Pedro Secchia, qui6n 

seria su consejero y guía hasta que muere envenenado, conforman 

un grupo de filiaci6n comunista llamado "Volante Rosso 11 prede

cesor en forma literal de las posteriores ''Brigadas Rojas". 

Foltrinelli, visit6 Cuba en 1964, aunque también 

se le envi6 durante los trabajos de la Conferencia Tricontinen-

tal en 1966. 

Durante 1968, dos cosas destacan en las actividades 

de Feltrinelli, primero en enero publica un articulo que llev~ -

el titulo de "Italia 1968: Guerra de Guerrillas Política"(*) 

y poco después, en mayo con las uni veraidadea ocupadas por 

(•) K~!~;;i':iee11f tainia :u l~b1'~c~i'.'6nre¡.\°r~jéªrc~~~ ~~jo ªm:~~~ 
la ETA española, y loa movimientos clandestinos turcos 
e iranios iban a tardar varios años en aituarso al mismo 
nivel. Porque la necesidad imperiosa, no era s6lo de 
terror organizado, sino de provocación intensa para 
revelar la esencia reaccionaria del Estado. la tarea 
de la guerrilla era de 11 violar" abiertamente la ley, 
desafiando y ultrajando lae insti tucionea y el orden 
público, 
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los estud~.antes amotinados, Feltrinelli P!onuncia un encendido 

discurso incitando a la violencia total. 

En cuanto a la publicación de la obra de Feltrinelli 1 

Sterling dice que el articulo fue limitado sólo para debatirse 

en celdae escogidas del Partido Comunista y de la élite de 

los intelectuales de Roma además, de ser el primer llamamiento 

hecho en Europa para un ejército de combate compuesto por 

intagrantes de varias nacionalidades. 

Fel trinelli, tuvo contactos con el líder palestino 

George Habash en Beirut en 1967 para persuadirlo de que actuara 

a nivel internacional: 

•••• 11 Fue con diuero de ltiltrinelli, como Habash 
<m·116 su primer co:r.ando a Europa Occidental en 
1968, abriendo la era del terrorismo inter
nacional con firmeza. 11 ••• (47) 

Antes de finalizar la década, Feltrinelli abre una 

cuenta de pagos en un banco Suizo, bajo el nombre de "Robinson 

Crusoe", que en un moroento oportuno sirvió para financiar 

a una •:central" en Zurich, que coordinara a activistas de 

varios paises y grupos de terroristas, como el caso del 

(47) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 50. 



181 

"Movimiento 2 de Junio 11 y la "Baader-Meihof 11 ¡ y al 11 Grupo 

de Acci6n Proletaria" (GAP), manejado directamente por Fel tri

nelli y cuyo campo de acción era Milán 1 Turin, Trento y Genova. 

Durante 1969, se incorpora do manera definitiva a 

la clandestinidad, de la cual ya no regresaría más, ostableci6 

una veintena de casa.e seguras para el GAP, reuni6 un arsenal, 

estableci6 euo campamentos paramilitares en las colinas de 

Piamonte, generó una serie de programas piratas de radio, 

patrocin6 treinta bombazos y ataques incendiarios contra fábri

cas y cuarteles de la policía y el ejército. 

Feltrinelli 1 falleci6 en 1969, debido a un error 

técnico cuando el mismo insta16 una bomba de tiempo en la 

base de una torre de alta tensi6n, haciendo explosi6n·antes. 

3.a.4. La radicalizaci6n de las manifestaciones estudi~ntiles 

en la República Federal Alemana: el 11 Movimiento 2 

de Junio 11 

A partir de 1963, en Alemania Federal, el indice 

de crecimiento disminuye al tiempo de que ee prOduce una 

reacci6n en el proceso de acumulación. Son las premisas de 

crisis que inevitablemente llevarán a la ruptura de' las paz 

social tanto a nivel obrero como estudiantil. 
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D·;,rante 1965 surgen problemas en la Uni versldad Libre 

de Berlin-Oeste (K.U.) 1 donde los estudiantes organizados 

en el 11 Sozialsticher Deuscher Studenteund•I (SDS) 1 retan airada

ment~ al gobierno. 

Tres casos vendrían a integrar una serie de factores 

sucesivos que darian un impulso definitivo al movimiento eetu

die.ntil: 

1) El caso conocido como 11 Kuby 11 (abril-mayo l. Surgen 

problemas al negarse el Rector a ceder los locales universita

rios para discutir un articulo del periodista liberal Erich 

Kuby 1 referido al movimiento estudiantil. 

2) El caso 11 Krippendorf'' (mayo-junio). Es despedido 

un ·asistente por el Rector, lo que trajo grandes muestras de 

descontento 1 se organizan mitines y manifestaciones solidarias, 

solicitando al mis100 tie111po un nuevo estatuto para la universi

dad. 

3) la manifeataci6n contra la guerra de Vietnam (octu

bre de 1965-febrero de 1966). Se comienzan a manifestar campa

ñas contra la prensa del trust Springer. Se forman asambleas 

y manifestaciones ante la embajada de los Estados Unidos. 

El movimiento se politiza cada vez más (noviembre-
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diciembre de 1966), desde la denuncia por parte del SOS de 

la llamada 11 gran coalici6n•• (SPD-CDU) hasta los enfentamientos 

con la policía. 

1967, traera la radicalizaci6n del movimiento, éste 

se extiende al resto de las universidades con protestas por 

el aumento de las matriculas y abucheo al Alcalde Albertz. 

Es importante señalar los puntos que el escritor 

Rafael Argullol menciona, sobre el estudiantado alemán como 

11 el más critico en su género en toda Europa" • 

• • • ºUn afio antes del mayo francés:. llega 
a su apogeo la lucha del movimiento estu
diantil rorjado alrededor del SOS. Este 
movimiento 1 el más conscientemente critico 
es su género de toda Europa, se vertebr6 
a partir de tres grandes señas de identidad, 
dos corno presencias y una como ausencia. 
Empezando por la última, el movimiento 
radical alemán no s6lo tuvo divergencias 
profundas con loa sindicatos y la clase 
obrera de su país, como también pudo ocurrir 
en Francia e Italia, sino que, desde el 
primer momento, se vi6 sometido a su total 
desamparo cuando no a su franca hostilidad. 
Esta circunstancia, evidente desde un prin
cipio, hizo que el movimiento estudiantil
intelectual tomara como horizontes de iden
tHicaci6n propios por un lado el interna
cionalismo y por otro la critica sistemática 
y permanente del reaccionarismo ideol6gico 
del sistema alemán. Mediante el primero, 
en el cual, si se recuerdan las acciones 
masivas contra la guerra de Vietnam y a 
favor de las luchas de liberaci6n americanas 
y africanas. loa estudiantes alemánes 
ejercieron como vanguardia antimperialiata, 
al movimiento radical buscando la anuencia 
de clase que le era negada por el conserva
durismo del proletariado alemán. El segundo 
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la critica sin cuartel, del Estado y sus 
mecanismos de poder, sumi6 al movimiento 
en la espiral vertiginosa y dramática, 
que va desde la SDS al grupo 11 Baader
Meinhof• •.•• (48) 

A mediados del año, la prensa de Springer continua 

deformando la información, adetiás de las medidas policiales 

contra 11 Comuna ! 11 , el SOS y sus lideres más importantes: Rudi 

Dutschke y Fritz Teufel. 

····''Los estudiantes, dacia la prensa Sprin
ger a sus lectores, son extranjeros y terro
ristaa'', par,sitos sociales y probablemente 
pervertidos sexuales también. los lideres 
del SDS de la Universidad Libre son comunis
tas puros, asi como maoistas, 11 loa chinos 
de la Universidad libre 11

1 los llamaban 
los peri6dicos de la cadena Springer.• •• (49) 

La tensa situación tiende a complicarse cuando se 

organiza una enorme manifestaci6n en contra de la visita del 

Sha de Iran programada para el dos de junio, al surgir de 

nueva cuenta la ropresi6n, ésta cobraria una victima, el estu

diante Benno Ohnesorg y el encarcelamiento de Te uf el, por 

incitar a la movilizaci6n. 

(48) 

(49) 

·Al conocerao la detención de Teufel, se organiza-

Argullol Hurgadas, Rafael. 11 Defensa de Genet y Recuerdo 
de Holdorlin 11 • (Comentarios sobre la violencia alemana). 
Revista "El Viejo Topo". Número 14. Noviembre de 19??. 
pág. 9. 
Esler, Anthony. Obr. cit. pág. 320 y 321. 
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un movimiento internacional de estudiantes p~o-liberaci6n 

de Teufel, quien finalmente ea indultado al presentarse expon

táneamente más de 700 estudiantes autoacusándose del mismo 

delito que se atribuía a Teufel. 

Este mismo afio, el fil6sofo Herbert Marcuse, se pre

senta en la Universidad libre de Berlín para asistir a un 

mí tin en apoyo del movimiento, pese a las fuertes criticas 

del rectorado. 

Aunque gran parte de los movimientos estudiantiles 

de esa época estuvieron inferidos por Mar cuse, e incluso se 

le menciona como el principal teórico de la insurrección estu

diantil del verano de 1968, nosotros pensamos que Marcuae 

fue, en primer término, un humanista que luch6 contra la opre

si6n del capitalismo • 

• • • • 11 Los escritos de Marcuse y en especial 
11Hacia la liberac16n", constituyen en efecto 
el fundamento ideol6gico de la nui:tva iz
quierda alemana, ya que se trate de las 
rebeliones de la Banda Baader o del ''Movi
miento 2 de Junio«: rechazo de la oconomia 
de consumo o del sistema seudodemocrático 
tal como lo desarrolla el capitalismo que 
engendró derechos y libertades conforme 
sus intereses." •••• ( 50) 

(50) Kaufmann, Jacquee. Obr .• cit, pá¡(", 56. 



186 

Comparando la anterior cita de Kaufmann con el si

guiente comentario del Dossier, se puede afirmar que el pensa

miento de Herbert Marcuse 1 influyó de manera determinante 

en los movimientos estudiantiles • 

•••• 11 Marcuse había sido olvidado injustamen
te, porque el suyo ha sido uno de los pensa
mientos que más cambios ha propiciado en 
la segunda mitad del siglo XX. Su nombre 
dió la vuelta al mundo en 1968, cuando 
la prensa burguesa lo señalo como uno de 
los padres de la revuelta estudiantil. 
La aparente derrota de aquel movimiento 
-y decimos aparente porque de su mismo· 
fracaso surgieron cientos de conciencias 
convulsionadas que ya nunca volvieron a 
ser como serían antes- le devolvió un rela
tivo anonimato.• •.•• (51) 

Rosean a Rosaanda, en un breve articulo, se refiere 

al papel de Marcuse durante el movimiento estudiantil, menciona 

que éste, durante los años finales de la década, ae babia 

convertido en un 11 simbolo 11 en un ''punto de referencia''• para 

las masas juveniles rebeldes. 

( 51) 

····''A Marcuse le ha sucedido lo que a 
ninguno de los intelectuales de·éste siglo: 
se ha convertido en un simbolo, en un punto 
de referencia, en un c6digo para las masas 
juveniles rebeldes. Por grande que fuese 

Dossier ¿El Final de la Utopia?. Revista 
"El Viejo Topoh, Numero 37, Octubre de 1979. 
pág. 34. 
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la importancia de lo que escribió, nunca 
lleg6 a igualar el hecho de haberse conver
tido en 1968, en una de las tres "M 11 de 
la imaginación al poder: Marx, Mao, Marcuse. 
• • • la imagen del 11 Hombre Unidimensional", 
se convirt16 con ello, en el blanco de 
millones de jóvenes y no tan jóvenes. El 
pensamiento negativo tuvo la ventura de 
alimentar la revuelta imaginativa, más 
liberadora en lo personal, que ha conocido 
nuestro siglo.• •••• (52) 

En éste contexto, es pertinente mencionar tres etapas 

del desarrollo teórico de Me.reuse, que influyeron en el movi

miento radical estudiantil: 

Primero, si la teoria de Me.reuse, sirvió como base 

para la sublevación del movimiento estudiantil en el año de 

1968 1 y puede tomarse ésta como punto de referencia para los 

posteriores grupos de activistas de los años setenta. 

Segundo, si a la formaci6n de los primero grupos 

terroristas, éstos siguen practicando la doctrina filosófica 

de Marcuse. 

Y, tercero, si en el momento de su plena actividad 

los grupos terroristas aún conservan como ideología los escri-

(52) Rossanda, Rossanda. ''Marx, Mao, Marcuse 11 • Revista 11El 
Viejo Topo•. Número J7, Octubre de 1979. pág. J6. 
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tos filosóficos de Herbert Marcuse. 

la teoría de Marcuse sirvi6 de apoyo ideol6gico, al 

grupo 11 Baader-Meinhof 11
1 quienes cometen actos incendiarios 

contra unos almacenes en Frankfurt, en ese entonces Baader 

citará algunos pasajes de Marcuse: 

•••• 11 El comando considera que toda transfor
mación pacifica de la opresión de clases 
es imposible y declara inspirarse en análi
sis filosóficos: en efecto Marcuse escribe: 
''Creo que las minorías oprimidas -dice 
Marcuse -tienen derecho natural a resistir 
y a utilizar medios ilegales cuando los 
~étodos legales han demostrado ser inefica
ces. la ley y el orden están en todas 
partes y siempre son la ley y el orden 
de aquellos que protegen, la jerarquía 
en turno. Eat&. fuera de la razón apelar 
a la autoridad absoluta de ésta ley y 
6ste orden frente a aquellos que la sufren 
y combaten ••• no para su provecho y venganza 
personal, sino porque desean ser hombres ••. 
conocen los riesgos y están dispuestos 
a asumirlos totalmente y lo que es más 
importante ni el educador ni el intelectual 
tienen derecho a prescribirles au absten
ción." •.•. ( 53 l 

Después de las manifestaciones estudiantiles, deriva

das de la vial ta del Sha de Irán a Berlin y do la respuesta 

represiva del gobierno, se forma un grupo llamado ''Movimiento 

2 de Junio" ("Bewegung des 2 Juni 11 ), cuyo emblema es una 

(53) Kaufmann, Jacquea, Obr. cit. pág. 35. 
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estrella roja y una metralleta, parecido al emblema de "Lotta 

Continua" de Italia. 

Santi Soler nos lo describe en el siguiente párraro: 

..... 11 Se constituye el "Movimiento 2 de 
Junio" (1967) ante la represión oricial 
por la protesta contra la visita del Sha. 
Benno Ohnesorg muere a manos de la polic!a, 
Fri tz Teufel ea encarcelado, hay numerosos 
heridos, se proclama el estado de urgencia 
parcial en Berli n Oeste. " •••• ( 54) 

la ideología activista del "Movimiento 2 de Junio", 

es contusa y más tarde aparecerá en las columnas de los per16-

dicos alemanes con sus sangrientos golpes y su ostentoso 

desprecio por las reglas sociales. 

la constituci6n del grupo es de suma importancia 

pues con él se inicia formalMente la proliferac16n en Alemania 

Occidental, de una serie de grupos terroristas que se venían 

conjuntando clandestinamente en las universid~dea. 

En la tarde del Jueves 11 de abril de 1968, Rudi 

11 rojo 11 Dutschke fue herido en la cabeza al salir del cuartel 

(54) Soler, Santi. 11 la larga Marcha de Ulrike, Meinhor 11 • 

Revista ''El Viejo Topo 11 • N6rnero 6. marzo de 19??. pág. 
10. 
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general de la SDS, aunque no muere la respuesta es violenta. 

El hombrH que le dispao resultó ser un desquiciado, aparentemen

te no pertenecia a ning6n partido político, pero coleccionaba 

recortes de periódicos acerca de los asesinatos de John F. 

Kennedy y Martin Iuther King. 

Teufel, el o~ro líder del 11 Movimiento 2 de Junlo 11 , 

estudió periodismo en la Universidad de Berlín, sin practicar-

lo, fue uno de loa primeros fundadores de la 11 Comuna ! 11 • 

Al salir de la prisión Teufel se dedicará por completo 

a la dirigencia del 11 Movimiento 2 de Junio" }brticipando activa

mente en todas las manifestaciones de la izquierda parlamenta

ria. 

En 1969, se reune con enviados palestinos y tiempo 

después se concreta su viaje a los campamentos de entrenamiento 

en Siria • 

•• • • 
11 Tcufel en 1969, se reunió en Italia 

con enviados palestinos, está acompañado 
de otros tres militares bien conocidos 
por la policía: Georg van Rauch, que dirigía 
un grupo llamado los ''Rebeldes ¿el Hasish'1 , 

un tal Dietar Kunzelmann que será condenado 
poco tiempo después a nueve años de prisión 
por tentativa de muerte y falsificación 
de documentos oficiales e Ingrid Siepmann, 
una joven ayudante de farmacia, que figurará 
precisamente en la lista de detenidos libe
rados después del secuestro del diputado 
lorenz ••• Los jóvenes extremistas alemanes 
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no sienten ningún escrupulo en dejar su 
pais para ir a los campos palestinos. 
Siguen del 4 al 22 de octubre de 1969 un 
entrenamiento intensivo en un campo de 
la organizaci6n Al Fatah.• •••• 155\ 

Junto a la gran oleada de la lucha estudiantil se 

inicia la espiral del terrorismo y será un año después el 

turno para los integrantes del grupo 11 Baader-Meinhof 11 , que 

vendrán a trastocar completamente la situaci6n politice-social 

de Alemania Occidental. 

El grupo 11 Baader-Meinhof 11 , toma su nombre de los 

dirigentes Andreas Baadsr y Ulrike Marie Meinhof, ea el segundo 

grupo de terroristas de importancia que se hace notar en Alema

nia, hasta antes del comienzo de 1970. 

Con el surgimiento de éste grupo tambibn se inicia 

la polémica respecto a la semántica en cuanto a la calif1ca

ci6n de 11 banda 11 o 11 grupo". 

····"Y fijaos que digo ciertamente 11 banda 11 

y no "grupo 11 • Un obtuso cazabrujas demo
cristiano decreta que las 11 simpatiae 11 por 
loe sublevados contra el actual Estado 
alemán se denuncian al hablar de 11 grupo 
Baader 11 en lugar de 11 banda 11 y todas las 

155) Kaufmann, Jacques. Obr. cit. pág. 30 y 31. 
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malas conciencias de Europa se afilian 
a ésta inepta semántica, para decir respe
tuosamente y servilmente "grupo": cada 
cual aprovecha la pequeña rebeldión a su 
alcance, lC" malo es el que espera a que 
sea el poder qui~n lo dicte.• ...• (561 

En éste caso, si desde un inicio se denomino 11 banda 11 

y no "grupo 11 , mucho tuvieron que ver los medios de comunicaci6n 

quienes desde un principio 1•bautizaron 11 como banda a la inci

piente formaci6n, compuesta sólo por aproximadaruente seis 

personas y que más adelante desembocaría en la 11 Fracción del 

Ej6rcito Rojo Alemán• (•Rote Armee Fraktion•). 

El primer golpe del grupo 11 Baader 11 (aún no se une 

Ulrike Meinhpf), es el incendio de dos supermercados en Frank

furt, el 2 de abril do 1968, los particpantes son: Andreas 

Baader, oriundo de Munich, naci6 en 1943, hijo de un historia

dor que fue muerto durante la segunda guerra mundial. Se 

le conoce como una persona intuitiva, con un discurso que 

cautiva y convence a los indecisos, con un aspecto de hombre 

duro. El pintor Petar Hofmann, que lo conoc16 bien lo descri

biría coruo un personaje de mala novela del siglo XIX. 

(56) Sava ter, Fernando. "la Banda Eaader-Meinhof: el final 
de la partida 11 • Revista 11 El Viejo Topo". Número 15. 
diciembre de 1977. pág. J6. 
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Thorwald Proll 1 nació en 1941 en Kess.el, est\J.dia 

historia del arte en la Universidad libre, aqui conocerá a 

Gudrun Ensslin ya que ella también habia llegado a estudiar 

a Berlin. 

Ensslin,. hija de un pastor participante en la lucha 

activa en 1964, conoce a Andrcas Baader a quienes muchos llama

rán su "mala 1nf'luencia 11 • Se inscribe en la Universidad Libre, 

donde estudiará literatura alemana e inglesa. 

El cuarto miembro del comando Harta SOhnlein, nació 

en 1942 en Thuringe, desde 1961 vive en Munich, donde actúa 

en un teatro de vanguardia. 

Participaron frecuentemente en manifestaciones contra

la guerra de Vietnam, pero concluyeron que éste tipo de protes

ta ea vano dentro de una sociedad de consumo saturada como 

en la Alemania Occidental, por lo que consideraron que se 

debia activar a las masas de alguna otra manera. 

Los daños causados por los incendios son considera

bles, más de dos millones de marcos sólo en el establecimiento 

Schneider. 

Gudrum Ensslin es arrestada por la policía al serle 

encontrado unos apuntes en los que había escrito cuidadosamente 
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los ingredientes necesarios para la fabricaci6n de una bomba 

incendiaria. Algunos dias más tarde son detenidos los otros 

tres terroristas faltan tes, siendo condenados a cuatro años 

de prisi6n, pero serAn liberados el 13 de junio de 1969 1 des

pués de 14 meses de detención, en espera de la confirmación 

del veredicto. Cuando la sentencia se confirma sólo SOhnlein 

acepta regresar a su celda • 

• • • • 11 Pero concretemos, habiamos dejado 
nuestra historia de la represión en la 
RFA en 1968 1 cuando quedan abiertos sólo 
dos caminos 1 el 11 del regreso a la normalidad -
o el de emprender un salto hacia adelante: 
tal es el año en que Andreaa Baader 1 Gudrun 
Ensslin son acusados de incendiar unos 
grandes almacenes en Frankfurt, un poco 
en la linea del ''Movimiento 2 de Junio" 
de F. Teufel (SDS): "Siempre es mejor incen
diar unos grandes almacenes que tener unos 
grandes almacenes. 11 •••• (57) 

Mientras transcurría su condena, Baader, había solici

tado trabajar en la Biblioteca de Ciencias Sociales de Berlín, 

con el pretexto de escribir un libro, pero sucede un acto 

que vendría a cambiar circunstancialmente la vida de Baader 

y del movimiento extremista en Ale1:1ania, entra en la escena 

Ulrike Mari e Meinhof, quien con dos complicas más, armados 

con metralletas y granadas lacrim6genas, ayuda a evadirse 

(57) Soler, Santi. Obr. cit. pág. 11. 
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a Baader, en la acci6n un empleado que trat6 de impedir la 

huida es gravemente herido. 

Es ta acción llevó a la joven Meinhof a la rupt~ra 

con la sociedad alemana, puesto que habia eido una de las 

periodistas más conocidas de la oposición, era redactora en 

jefe del semanario 11 Konkret 11 • 

Ulrike Meinhof, babia seguido desde el principio 

la escalada de violencia emprendida por los estudiantes berline

ses. En un articulo titulado 11 De la protesta a la resisten

cia111 analiza los comba tea estudiantiles de aquellos d!as: 

•••• 11 Ia contraviolencia corre el peligro 
de convertirse en violencia, en la cual 
la brutalidad de la policía dicta la ley 
de la acci6n, una c6lera impotente sucede 
a la racionalidad reflexiva y se contesta 
con medios paramili tarea a la intervenc16n 
paramilitar de la policia.• •••• (58) 

De la noche a la mañana Ulrike Meinhof se convirtió 

en una de las terroristas más buscadas en Alemania Federal. 

Una vez en la clandestinidad, el siguiente paso· serian los 

campamentos de adiestramiento en Jordania. 

(58) Argullol Murgadas, Rafael. Obr. cit. pág. 9. IExtracto 
del artículo de Ulrike Meinhof 1 

11 De la protesta a la 
reeistencia 11 • Revista 11 Konkrett 11 • 11"1 Recogida en "Peque-
ña Antclo¡;ío. •. Publicada por Editora Anagrama. 1191\R). 



En realidad no era el único grupo de terroristas 

que partía para ese lugar, Horst Mahler 1 el abogado, que en 

1968 defendió en la corte a los incendiarios, babia sido conde

nado a diez meses de prisi6n con pr6rroga por haber participado 

en acciones violentas contra la editora Springer, cuyos locales 

de Berlín Occidental habían sido seriamente dañados. 

Mahler, sali6 de Alemania con otros extremistas que 

le siguen: Brigitte Asdonk, estudiante universitaria que 

será más tarde condenada a diez años de prisi6n por secuestro; 

Manfred Grashof 1 desertor del ejército alemán occidental, 

se especializará en algunos secuestros; Petra Schelm joven 

peinadora berlinesa qui~n es asesinada en 1971, durante el 

transcurso de una operaci6n policiaca para localizar a Meinhof • 

•• •• "Esta es pues la extraña banda que 
llega en junio de 1970 a Eeirut: Mahler 
y sus tres complices, Grashof 1 Asdonk y 
Schelm, toman el avi6n en Berlin Oriental, 
con pasaportes falsos. Los guardias fronte
rizos les permiten embarcar sin ninguna 
molestia. Y todo el cundo se encuentra 
en un campo de Fatah en Jordania para prepa
rar el combate revolucionario en Europa 
Occidental.• •.•• (59) 

La guerra de Vietnam llegaba a su fin en 1969 1 el 

problema palestino ocupará su lugar en el centro de las mani-

(59) Kaufmann, Jacques. Obr. cit. pág. J9. 
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!estaciones y reivindicaciones de los actos terroristas. 

Los miembros del 11 Movimiento .2 de Junio 11 y los diri

gentes del grupo 11 Baader-Meinhof 11 regresan del medio oriente 

convencidos de que la estra tégia del. imperialismo, después 

de su fracaso en Vietnam, se enfocara ahora hacia Palestina. 

Al regresar los alemanes entrenados y preparados 

en técnicas de sabotaje y manejo de armas hasta falaificaci6n 

de documentos, (aunque no creemos que hayan sido preparados 

ideol6gicamente 1 porque, los alemanes tenían un coeficiente 

académico más avanzado que sus instructores). 

En éste momento se comienza a dar un cambio importan-

te, ahora, ya no serian calif"icados como "banda", sino como 

"soldados", anunciando el nacimiento del 11 Rote Armee Fraktion" • 

(60) 

• • • • "Al volver a Alemania anuncian el naci
miento de la "Rote Armee Fraktion (RAF). 
Se inicia aai el primer estadio de la lucha 
armada: la construcc16n de una estructura 
capaz de resistir el aparato represivo. 
El opúsculo de la RAF 1 

11 lucha de clases 
en Europa Occidental", pretende demostrar 
la posibilidad de construir grupos armados 
para luchar contra el Eatado. 11 •••• (60) 

Fried, Enrich. "El nacimiento del Estado autoritario". 
Revista "El Viejo Topo" Número 15. diciembre de 1q77. 
pág. 42. 
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la reacci6n gubernamental no ee hace esperar; se 

forman cuadros represivos especiales, se util,izan novedosos 

instrumentos de informática, y se aprueban leyes excepcionales 

que atribuyen al gobierno poderes extraordinarios. 

Las condiciones estaban dadas para una batalla de 

graves consecuencias, sería una lucha de desgaste en que ningu

no de los bandos en disputa daría nada por sí s6lo. la década 

siguiente estaba e11 puerta. 

3 .B. 5. París, la 11 arena de batalla" do los grupos terroristas 

De las luchas estudiantiles, quizás las más organiza

das se desarrollaron al igual que otras, alrededor de las 

universidades y serian el eje vertebral por donde se inició 

el movimiento estudiantil franc6s, que fue con toda seguridad 

el más politizado de toda Europa. Se caracteriza por su origi

nalidad en la existencia de una organizaci6n de masas de voca

ción sindicalista. 

La poli ti ca imperialista del gobierno francés hería 

directamente la idialogia humanista impartida en la univerai

dad, cada vez eran mis los estudiantes que se alzaban contra 

1&. guerra colonial, los más atrevidos y resueltos entran en 

distintas organizaciones clandestinas, tales como el "Frente 

de Liberación Nacional'', la 11 Joven Resistencia 11 , el ''Movimiento 
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Anticolonialista Francés 11, el 11 Grupo Niza 11 , entre otros. 

Estos llevaban a cabo una labor activista al entregar propagan

da revolucionaria al ejército, y realizaban espectaculares 

golpes 1 por ejemplo la detenci6n por la fuerza en campo raza 

de los comboyes militares. 

las manifestaciones y desordenes estudiantiles no 

surgieron en un s6lo dia, fueron configurándose con el tiempo 

y por circunstancias parecidas, aunque no idénticas a los 

demás paises. 

la guerra de Vietnam, las reformas universitarias 

las mejoras salariales solicitadas por los obreros y el rechazo 

a la represi6n policiaca fueron motivo de manifestaciones 

estudiantiles, de cuyo fen6meno la prensa internacional hizo 

un despliegue publicitario. 

El movimiento estudiantil ee localiza principalmente 

en los campos Universitarios en Nanterre, lao moderna y nueva 

extensi6n localizada en los suburbios de Paria, y la de la 

Sorbona, en el barrio latino en donde Daniel Cohn-Bendit era 

su líder más pintoresco. 

Dia trae dia miles de J6venea habían recorrido loa 

boulevares de Paria, chocando con la policía, conferenciando 

con los obreros en huelga. las autoridades llamaban a los 
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eetudianes "groupuscules''· 

Charles de Gaulle, se refiria al movimiento estudian

til como una 1nsurrecci6n novedosa, la que él no entendía: 

••• • 11 Esta insurrecci6n ocurre en un mundo 
nuevo, en un mundo que es totalmente distin
to al que conocí cuando yo era joven ••.• lue
go, De Gaulle añadi6 con tristeza, pero 
resueltamente •.•• Hay todo un contoxto da 
emancipación que está barriendo al mundo 
de un extremo a otro.''··· .(61) 

En 1967, el movimiento estudiantil da la imagen de 

una fragmentación, pero en realidad loa grupúsculos eran mús 

de 100 organizaciones¡ entre las principales podemos mencionar: 

"Vanguardia Estudiantil" (AGE), "Comité· Central", (CC) "Con.re-

derac16n Francesa Democrática del Trabajo" (CFDT) 1 
11 Confedera-

ci6n Nacional de Trabajadores'' (CGT), "Confederaci6n de Enlace 

Estudiantil de Trabajadores'', (CGT), Con.federaci6n de Enlace 

Estudiantil-Obrero (CLEO), "Frente Universitario Anti.fascista" 

(FUA), "Frente Nacional do Liberación de Vietnam" (FNLV), 

"Fuerza Obrera 11 (FO), "Movimiento de Acci6n Universitaria" 

(MAU), "Movimiento Comunista Francés" (MCF), etc. 

Las luchas estudiantilea desecibocaron en la fumosa 

(61) Esler, Anthony, Obr. cit. pág. JOO. 
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tarde del 10 de mayo de 1968, la víspera de la noche de las 

barricadas y de todo aquello que vendría después. 

La ruda policia francesa antimotines con brillantes 

uniformes de cuero negro y blandiendo cachiporras, hizo retro

ceder a las turbas del barrio latino hacia la ocupada Sorbona. 

Pero los dirigentes recurren a un movimiento táctico, se pasa 

la siguiente consigna: 11 el barrio debe ser nuestro a toda 

costa 11 • la manifestaci6n aparentemente se disolvi6 y los 

universitarios se dispersaron por el laberinto tan bien conoci

do del barrio estudiantil, en pequeños grupos, quizás tratando 

de imitar al movimiento de la guerrilla urbana, que estaba 

en boga, expontáneamente las barricadas empezaron a levantarse 

por doquier, en aquella violenta noche en unas cuantas horas 

la zona quedo cubierta por innumerables objetos. 

La idea de las barricadas fue considerada como una 

ocurre~.cia genial de las que abundan en las masas en tiempos 

de revoluci6n. Es cierto que militarmente no valían gran 

cosa, pues en muchos casos dificultaban la movilidad de los 

manifestantes, pero en realidad políticamente era para el 

proletariado francés, un símbolo lleno de reminiscencias y 

resucita todo un pasado de pelea sin desfallecimiento que 

llenaba de nostalgia a loa obreros. 

La etapa siguiente a la lucha emancipadora estudiantil 
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es de grandes movilizaciónes, participan grandes segmentos 

de la poblaci6n 1 principalmente de obreros inconformes que 

anteriormente ya le habían planteado al gobierno sus reivindi-

caciones. 

La lucha estudiantil si bien no determinó un. cambio 

sustantivo al interior del gobierno si influyó en los aconteci

mientos posteriores. 

la historia de Francia como país defensor del derecho 

de asilo es tradicional, pero como consecuencia de ésta noble 

actitud, tendria serios problemas, como no los había tenido 

desde que fue invadida por las tropas f«scistas durante la 

segunda guerra mundial • 

• • • • "Durante años fue la tierra prometida 
para muchos exiliados, para revolucionarios, 
palestinos y patriotas vascos, para militan
tes de la RAF o para brigadistas italianos. 
A cambio de su hospitalidad París les pedía 
una cosa a los 11 perseguidos politices", 
la buena conducta en el territorio galo.•• ••• 
• (62) 

A diferencia de los demás paises, en Francia no sur

gieron inmediatamente grupos terroristas, como en Alemania 

(62) Marioti, Cristina. "París convertido en la capital del 
terrorismo internacional". De 1 1 Expresao para Excélsior 
25 de septiembre de 1982. pág. 28-A. 
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o el Jap6n. 

No es si no hasta mediados de la década de 1970, 

cuS:ndo emergen loe grupos terroristas 11 Acci6n Directa", "Grupos 

Armados de Acci6n Revolucionaria Internacional" (GAARI) y 

el "Núcleo Armado para la Autonomia Popular" (NAAP). 

Paria fue el escenario donde se presentaron loe acto

res integrantes de distintos grupos terroristas e hicieron 

de la capital francesa su campo de acci6n, durantü la d.Scada 

de 1970- 1980. 

Fue tan clara la acci6n de los grupos terrorietao 

en Paria que se lleg6, en determinado momento, a no poder 

identificar a sus autores y, sólo a partir del blanco fue 

posible presentar una idea de quienes habian sido sus ejecuto-

rea. 

• .•. "Loa lazos anudados dentro del subterrá
neo mundo de los actuales "cruzados 11 de 
la bomba no permiten ya identificar a los 
autores de loa crímenes. En todo caso, 
a partir del blanco escogido ea posible 
darse una idea de quien o quienes promovie
ron dichas acciones." •••• (63) 

(631 Pintaut, J.M. y Reverier, J.I. "la ola de actos te
rroristae en Franc1a11. Ie Point para E:xcélaior. Primera 
de seis p~rtes 4 de octubre de 19R2. p&g. 30. 
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La lucha estudiantil en Francia no desembocó directa

mente en un grupo terrorista 1 sino, que tuvieron que pasar 

algunos afios antes de que ~sto sucediese, pero no queda duda, 

respecto al papel que París desempefio coco 11 arena de batalla", 

porque se llevaron a efecto 1 inumerables actos la mayoria 

atentados contra judíos y la posterior respuesta de istos 

por conducto de sus servicios secretos, que dió a París, un 

cierto recuerdo de los n:omentos difíciles posteriores a la 

instalación de la Cocuna. 



4, DECADA DE 1970: ACTUACION DE LOS GRUPOS 

TERRORISTAS INTERNACIONALISTAS. 

4.1. EL MEDIO ORIENTE Y EL TERRORISMO. 

El terrorismo procedente del Medio Oriente 1 es uno 

de los más impresionantes, por sus implicaciones poli tico

diplomáticae, y el más importante de todos. 

La guerra de 1967 1 colocó bajo el dominio israeli, 

territorios ocupados por los palestinos: la Franja de Gaza 1 

el Sinai, Ciejordania y ol Golán. 

Los principales lideres árabes incluían a revoluciona

rios marxi etas ortodoxo a 1 como George Habash 1 fundador del 

FPLP ¡ Ahmed Jibril, quien rompe con Habaeh para formar el 

FPLP-MG 1 cuya acción se centra en la· lucha militar y, Yaser 

Ara~at, qua presida la OLP-Al Fatah. 

El terrorismo surgido en el Medio Oriente 1 dif'eria 

del que se dió en Europa: que con una ideología post-marcusia

na, se enfrentaba directamente al gobierno. En cambio el movi

miento árabe surge como una necesidad hist6rica 1 ante la ola 

represiva después do la guerra do octubre de 1973 del Yoiu 

Kippur. Al principio loa grupos árabes actuaron eóloa. cada 
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cual tenia su propia infraestructura y manejaba su financiamieg 

to con ciertas restricciones¡ por ejempl'o, mientras que Al 

Fatah, concentra su accionar en los territorios ocupados, 

el F~LP, introduce a los palestinos en el terrorismo interna -

cional y sistematiza la táctica del secuestro de aviones. 

El terrorismo se convierte en un método propio de 

cada gru¡>o árabe 1 para Pºt>1:1larizar y defender su causa, pero 

los excesos y diversas formas de accibn acabaron por dividir 

j atomizar a las or~anizaciones árabes. 

Desde su inicio en la década de 1970 1 se vi6 marcado 

por sangrientos hechos: 

El asesinato del Primer Ministro jordano en el Cairo, 

el 28 de noviembre de 1q71, del embajador jordano en Londres, 

el mes de diciembre, la destrucci6n del oleducto de Triaste, 

el 5 do· a,¡osto de 197<; y el 5 de septiembre, los trágicos 

suceaos acaecidos durante la celebración de los Juegos Olímpi

cos de Munich. 

Con éste tipo de táctica, los ¿rupos árabes incidieron 

de sobremanera en el desarrollo del terrorismo 1 convirtiendo 

en el centro de operaci6n del activismo al Medio Oriente, 

durante dos décadas. 
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Igualmente impresionante es la prolongación de las 

actividades terroristas 1 que tienen su origen en el Medio 

Oriente y se extienden a Europa Occidental, donde el 7';~ ·de 

6ste tipo de ataques dej6 un saldo de numerosas victimas. 

Será también en 1970 1 cuando el Dr. Habash, proclame 

que el FPLP, tendrá de ahi en adelante una ideologia marxista

leninista. 

La guarra de 1973 trajo como consecuencia la exporta

ci6n del terrorismo _tlaleatino, _t)resentándolo como un medio 

de lucha legitimo, de una ~oblaci6n en desventaja, para atacar 

los interese de los paises que ayudaran a Israel. 

Su ejemplo más destacado fue el secuestro de aviones, 

que so constituy6 en estratógia del FPLP, principalmente por 

su despliegue publicitario, como ejemplo: los secuestros de 

los aviones de la TWA, de la Swissair, procedente de 7.urich 

~ un Jumbo de la Pan American. 

Ahtned Jibril y su gru¡Jo de fedayines, el 11 Mando Gene

ral de la FPLP" (FPLP-MG), se encuentra entre los grupos arma

dos inás pe-!ueños del Medio Oriente, trabaja en contacto con 

otros lideres del "Frente de Rechazo" ¡ ejercieron presiones 

oobre las fuerzas de Arafo.t, dentro de la OLP, sobre todo 

en su brazo militar, Al Fatah. 



208 

Otro líder, al -iue se le adjudican numerosos actos 

terroristas, entre ellos el asalto a la sinagoga de Roma es 

Abu Nidal. 

••• 11 La prensa italiana atribuyó al grupo ex
tremista palestino ''Junio Negro 11 , el san
griento atentado cometido el sábado pasado -
contra la sinagoga de Roma. Los diarios 11 La
Stam~a11 de Turin, e 11 !1 Messaggero 11 de Roma, 
revelaron -lUB la investigación de la policía 
italiana j de la Inter~ol, apunta al 5rupo -
diri~ido ~or Abu Nidal, enfrontado a Yaser -
Arafat ••. el atentado tiene gran semejanza -
con los cometidos anteriormente en Austria, -
Fran~ia ¡ Bélgica contra los objetiVos semi
tas, lo ..¡uo ,t-1rueba su raíz internacional." •• 
••• (1) 

Abu Nidal, tiene bien estructurado sus cuadros, con 

agentes en todos los paises importantes, hace reclutamientos 

masivos en todos loa camJ)oB de refugiados palea tinos, sobre 

todo •n Beirut. 

Los miembros de Abu Nidal, rara vez son instruidos, 

tien~n dificultad para dominar todos los conocimientos técnicos 

-1UB se requieren para ser terroristas; en vez de ello, son 

adoctrinados J entrenados J)ermanentemente. 

(1) UJunio Ne6ro, a1J.tor del ata.¡ue a la sinagogau. Peri6dico 

"El Sol de M~xico•. 11 de octubre de 1982, ~I~. ?. 
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Un gru.,o COiiliJUesto fJor árabes 1 llamado 11 Al-Wicab 11 

(Venganza .f Castigo), es or~anizado J dirigido por el coronel 

Ainine l'J. Hindy (1973), ~uien posteriormente es no~brado coman-

dante BU!lremo de 11 Al-Wicabu, para Euro}la. 

En enero de 1974, se toma la decisi6n de construir 

la central operacional de éste grupo para Europa, donde buena 

parte del dispositivo, ya estaba instalado¡ bast6 solo agregar 

los elementos del grupo ejecutor. 

El ¡>rimero en llegar f'ué Salah Khalaf', ex-jefe de 

loa servicios de espionaje de la OLP, bajo el nombre de Abu 

Jihad(*), tiemiJo después se incor,t>orará Haesan Salameh, bajo 

el nombre de Hassan Jellal. 

A fin:tles de la década, surgen las 11 Facciones Armadas 

Revolucionarias Libanesas" (FARL): a¡Jarecen por vez primera 

dura~te 1981, actuando preferentemente en territorio francés 

¡ se autodefine ceno 11 i11eronitas-marxistas", cuya lucha dicen 

os, contra el sionismo ~ su aliado Estados Unidos. 

(•) El n6mero dos de la OLP, Abu Jihad, es asesinado el 14 
de ent:iro de 1991 ; fue cercano colaborador del Presidente 
de la OLP, Yasaer Arafat. 
Peri6dico "El Nacional". Sec. Internacional. 16 de enero de lq<¡1. 
Pág. ~O. 
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En 1982 es asesinado ol embajador israelí en Londres, 

lo 4ue traerá 

a Beirut. 

como consecuencia, la invasi6n de Israel 

El acontecimiento más serio de los últimos años, 

fue el in6reso al escenario terrorista del Islám mili tan te, 

ret'resentado pot" el 11 Jihad Ialámicou 1 lo cual di6 a los pales

tinos un nuevo aliado. 

' 1Jihad Islámico11
1 es el más secreto¡ mortifero entre 

los gru~os terroristas chiitas. Su ~ri~era roanifestaci6n pdbli

ca data de abril de 1983 1 cuando reivindica el atentado que 

destru,te ¡Jarte de la e.nbajada estadounidense en Beirut, causan

do unas sesenta victimas. 

El 11 J1.had Islámico" y su séquito de subgrupos, a 

veces efi1.11eros 1 le im.(lrimen una nueva etiqueta al terrorismo 

internacional. 

Seis ~eses después, son atacados loa cuarteles genera

les de las tropas estadounidenses y franceses, integrantes 

dela fuerza multinacional; el '1J1had 11 , emplea camiones suici

das, loGrando un saldo de víctimas de doscientos cuarenta 

marines, además de cincuenta ¡ ocho paracaidistas franceses, 

esta acci6n ae considera como uno de los ataques m&a sangrien

tos ~ar~etrados contra objetivos franco-a~ericanos, ~ar un 
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grupo terrorista de origen fundamentalista. 

4.1.1. Israel 

Desde su i'undaci6n Israel ha luchado por asegurar 

sus fronteras contra a ta..¡ues de las fuerzas armadas árabes, 

de ata4ues &uerrilleros 1 atentados terroristas. 

En 1967 la res~uesta de Israel a ésta a~arente vulnar~ 

bilidad ha sido la de una guerra fronteriza no declarada, 

basada en los principios del contraterrorismo ºOjo por ojo 

y diente por diente 11 • 

Los ieraolies, están. en constante peligro de ataques 

terroristas, no pueden cerrrar sus fronteras con el Libano 

Siria o Jordania, hay una gran población árabe no e6lo en 

la riviera occidental, sino en el territorio israeli. 

El coastante bombardeo a principios de los setenta, 

convirti6 a ¿ran ~arte del sur del Líbano en un ~áramo, además 

expulso a cientos de miles de refu~iados más al norte, causando 

miles de bajas cu¡o número se desconoce por..¡ue los medios 

, de comunicac16n le dieron s6lo una relativa difus16n, aparecien 

do en occidente como un hecho cotidiano. 
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••• 11~1 Peres ni ning6n otro alto funcionario 
isra~li se ha movido un solo centicetro del
ento~ces presidente Chaim ~erzog, quien en-
19721 aseveraba que los palestinos no pueden 
nunca ser socios de ninguna raanera en una -
tierra que ha sido sagrada para nuestro pue
blo pJr miles de afias''···.(~) 

La. posici6n de Israel en la. década de los setentas 

fue la de rechazar cual.¡uier ne5ociación directa con la OLP 

¡ demás .iJaises árabes, ¡a ..¡ue éstos últimos presentaron una 

propuesta para una posible soluci6n pacifica. 

Durante este tiempo la lucha árabe y la respuesta 

israelí, ha sido llevada por una irreflexiva violencia, mien

tras ..¡ue los palestinos atacan objetivos plenamente identifica

bles, ..¡ue originan un importante despliegue publicitario, 

la res~uesta israelí se caracteriza generalmente por ser violen 

ta y do e?;randes pro,t>orciones ¡ioro con un fJ0i.J.Ueño das~liogue 

¡JUblici tario. 

Los grui'OS terroristas de Israel, siempre se alinean 

a la d~recha, como el comando 11 Mitvah Elohim" (Ira de Dios), 

que ataca objetivos palestinos principalmente en otros paises. 

<2 > ~~~:~~{' leºª~re;T~i;.i~~~mºPi:11tCJin~;i~G~; ~?is~eff;g11 ?r~;~~r6n 
"Pá,¡ina Uno". 31 de marzo de 19q1. pág. ~ 
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Iarael, no puede esperar infringir una ráp~da y dofin! 

tiva 1errota a los Arabei, su principal objetivo es contener 

o prevenir dichos ataques, espera que los palestinos se resig

nen a habitar una franja convertida en asentamiento politice 

de pr?tecc16n a largo plazo, entre Israel y sus vecinos árabes. 

Sin embar6o, existen varios ar6umentos fundamentados 

de .¡ue la política de contraterrorismo ofensivo, ha sido muy 

costosa ,¡ contraproducente en términos de apo¡o extranjero 

;¡ diplomático. 

Los ataques terroristas a Israel continuan y se puede 

decir que el contraterrorismo ha contribuido a endurecer su 

militancia fortaleciendo el apoyo popular árabe a la causa 

palestina. Loo a taques aéreos a los campos de refugiados, 

al~u~oa de los cuales masacraron mujeres y niílos, a ~os ojos 

de la opinión extranjera, han minado lae aimpatiae hacia loe 

israelíes. 

Presumiblemente, quienes justifican el terrorismo 

im~llcitamente condenan el terrorismo, es m&s, hay objeciones 

significativas, con bas.e en la prudencia politica. Tan reproch!. 

bles son las acciones árabes, como las re~resalias israelíes, 

donde el ejárcito (IDEF), fue el principal ejecutor precedido 

de lZlB. publicidad favorable. 
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La táctica árabe-israelí., ha variado, sus diferencias 

se pueden establecer de la siguiente manera: 

PALESTINOS 

1. Estos, atacan objetos e irr 

fraestructura israelí., como -

aviones de la linea El-Al, e~ 

bajadas, diplomáticos, sinagó

gas, etc., preferentemente, -

fuera de las fronteras de Is

rael, vrincipalmente en Euro

pa Occidental. 

2. El terrorismo que practi-

can no es generalmente selec

tivo, también lo hacen en co~ 

tra de multitudes en mercados, 

escuelas, autobuses, etc. 

3, Los actos terroristas quc

practican revisten o van 

acompañados por lo general de 

una fuerte publicidad. El 

ataque contra los israelís 

ISRAELIS 

1. Atacan y contragolpean ob

jetivos palestinos, principal 

mente en loa campos de refu-

giados y el Libano, e infil-

tran las frbnteras de algunos 

países árabes para perseguir

y castigar a presuntos terro

ristas. 

2. Los ataques ejecutados co~ 

tra objetivos palestinos, por 

lo general, lo efectuan las -

fuerzas aroadas, (aviación, -

infanteria, blindados, etc.). 

3, La contrarespuesta israelí. 

por el contrario será acompa

ñada de la menor publicidad -

posible, aunque el ataque se

rá siempre destructivo y se--
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será por lo general, ~ro~ram~ lectivo. 

do ~ara verse como una justi

ficación por los boinbardeos -

iaraslies. 

4. Para los ieraelies, el 

terrorismo únicamente lo 

4. ?ara éstos, el terrorismo

tienen un •i6nificado distin

to al de los israelies, lo r!_ 

pres·3ntan principalmente como 

representan lQs palestinos a

quienes invariablemente se 

les clasifica como ''terroris-

~ecesario para recuperar los-

territorios perdidos durante

la ocupaoi6n. 

tas 11 • 

El embajador en la ONU, Benjamín Netanyahu, explic6 

~ue el factor distintivo del terrorismo, es el asesinato f 

la coi11isi6n de daño físico a las personas civiles de modo 

deliberado J sistemático con el prop6eito de infundir miedo" . 

• • ·"El jefe de la unidad de enlace del IDF -
en Libano, el Gral. Sholomo Ilya dijo: que -
la Única arma contra el terrorismo es el te
rrorismo y que Israel tiene opciones allende 
las ya empleadas para hablar el idioma que -
los terroristas entienden. 11 •••• (3) 

(3) Chomsky, Noam. Obr. cit. pág. 9, 
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El 4 de agosto de 1988, se efectuó en al Instituto 

de Estudios avanzados de Mortiraer y Raymond Sackler de la 

-Universidad de Tel Aviv, una conferencia interuniversitaria 

sobre ·este tema, la cual rué llamada 11 Terrorismo: Tendencias 

del Futuro". En ésta reunión el señor Netanyahu 1 plante6 la 

sigu.tente presunta lPor qué es importante el terrorismo para 

Israel?. 

Menc1.on6, 4,Ue 11 ha¡ que recordar que cada vez que 

habia un ata.¡ue terrorista contra un blanco israelí .f contra 

muchos blancos no israelíes, durante el ~eri6do de los setentas 

y"ochentas, la reacci6n instantánea fue el problema palestino. 

Lo Cu'il provoc6 que Israel se encontrara aislado 1 

sobre todo en Europa • 

••• ' 1Sl verdadero peligro de la campafia tarro 
rista contra Israel, y la verdadera medida = 
de su costo: el aumento de aislamiento poli
tico .del estado judio •••• los terroristas ya
nos revirtieron la pregunta: •Ustedes son -
los terroristas, ustedes son los que mataron 
mujeres y niños inocentes. Ustedes mandaron
sus bo~bardeoe sobre los refu~iados. ustedes 
son los terroristas, no nosotros.1 Y el ob-
servador del ban~uillo minimiza el problema
con un cliché: Un hombre es otro hombre que
lucha po.- l~ livert .. d." ... (4) 

(4) Netanyahu 1 Benjamín. "Terrorismo una vista panorámica. "Edit,! 
tado ;ar Yonah Alexander 1 Yuval Ne'eman y el D~. Ely Tauin. 
(Futuras Tendencias del Terrorismo). Consejo Internacional 
de Se&uridad de de Revista Panorama Internacional. Año 6. Núm. 
23 del 21 de .Junio de 1991. pá,¡. 3 y 4 



217 

Lo anterior podría resuüi.rs~, en el efecto de lf!. intifiada 

en Judea, Samaria y Gaza J el papel informativo de los medios 

de difus16n en favor de los i:>alestinos. Por mucho tiemiJO los 

noticieros de distintos J)aises han estado mostrando a los 

j6venos árabes lanzando ~iedras a los soldados israelies bien 

armarios. 

La intifiada ret=ireeenta actualmente una victoria 

de la Oi)ini6n mundial al conocer más de cerca el problema 

por el cual ahora astan pasando los palestinos en los campos 

de refugiados. 

Después de la guerra del Golfo Pérsico, se espera 

que se lle5uen a nuevos planteamientos, que reuna a los princi

.l'Ble~ imtJlicados en un acuerdo mutuo de resJ:)eto para ambas 

..,artes. 

4,3 LAS BRIGADAS ROJAS. (BR) 

En It~lia al iniciarse la década de 1970, la eferve

cencia terrorista estaba en ascenso y existía una gran ~rolife

ración de grupos activistas. 

El sistema electoral italiano, a diferencia del ale

mán, di6 lugar a una serie de gobiernos de cierta duraci6n, 

cimentados más en el compromiso con partidos pequeños, que 

en las grandes coaliciones. 
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Los eutudiantes y graduados i talianoa se radicaliza

ron, ~nte las perspectivas de un cambio politice a través 

del px-oceso democrático; J, al igual que Ensslin, Baador y 

Meinh.of en Alemania, se decidieron por la lucha armada, funda·

ment~lmente dentro de las Brigadas Rojas (BR}. 

Surgsn las organizaciones: 11 Brigadas Rojas 11 (B~), 

en Milán; la 11 Eanda del 23 de Octubre''• en Génova; el "Circulo 

Anar.:¡uista 22 de Marzo" 1 en Ro.na; la "Justicia Proletaria", 

en Padua ¡ además 1 
11 Frente de Acci6n Revolucionaria Obraran¡ 

llLÍnea Frontal"; 11 Grui:io de Acci6n Proletaria" (GAP), que son 

los primeros grupos de izquarda armados. 

La ultraiz~uierda consideraba la destrucci6n del 

ró&Lnen democristiano de Italia, tan a6lo como un "objetivo 

inte~medio 11 , una 11 premiaa necesaria''• para el ••turno hiat6ri

co" del Partido Comunista, y que éste desempeñara su papel 

revolucionario clásico. 

Las BR 1 obtenían reaul tadoa a mediados de la década 

de 1970 cuando su eatr'uctura era pequeña y compacta. Sus 

11 Células", compuestas por cuatro o cinco miembros cada una, 

eran ilD.iJenetrables a la infiltraci6n. Si se interfería una 

de ellas 1 nadie ;>odia averiguar nada sobre laa otras. Las 

BR 1 no dependían de la .tJrotecci6n exterior o el reeiJaldo de 

las masas; ellos mismos se pro~orcionaban su propia cobertura 
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de seguridad. Aún no creaban· su 11 zona aut6nomau. 

El órgano informativo de las BR era 11 Contro!nformazio

nen. Desde el número 11 cero" 1 cada miembro del grupo editorial, 

~ronunci6 un com~romiso explicito de homogeneidad política 

con las BR, ellos 1iiiemos tomaron a su car60 el financiamiento 

de la ,:>ublicaci6n a condici6n de -<ue su linea coincidiera 

con la estraté6ia armada. 

Las cinco columnas ~rincipales de las BR, mantenían 

archivos mu¡ bien clasificados¡ después del trabajo en la 

calle, estudiaban electr6nica, química y fabricaci6n de armas. 

A loa regulares se les exigía vestir con decoro, 

afeitarse y mantener el pelo bien cortado, aunque evidentemente 

el desgaste afectaba a muchos de ellos. 

Tres o cuatro de tales "células", eran coordino.das 

por una 11 columna11, responsable de nna determinada ciudad o 

regi6n. Las columnas a su vez debían rendir cuentas a un cuar

tel general nacional ~ue marcaba las directrices estratégicas. 

Las BR crecieron con demasiada rai>idez, empezaron 

a aceptar personas sobre la.a ;:¡ue no i>od!an saber gran cosa. 

Surg:teron as! más ttcélulaa 11 que comenzaron a competir unas 

con otras, para demostrar su eficiencia. Asi lo~raron acabar 
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con su propia seguridad, y sus ataques se volvieron más salva

jes, perdieron fuerza y popularidad. 

Las universidades italianas se constituyeron en cen

tros de alimentación de casi todos los extremistas de la ultra

izquierda: las BR, los "Núcleos Proletarios Armados" (NPA); 

estrechamente relacionados con las BR, se crearon los 11 Gruppi 

Armati Clandestina Prima Linea", hasta sumar casi 200 grupos, 

que surgían de la noche a la mañana. 

las BR, fueron fundadas por Renato Curcio, quien 

habia predicado la idea de una 11 universidad negativa". 

Dentro del movimiento armado, la presencia de las 

BR, se caracteriz6 por un discurso práctico sobre la eficacia, 

es decir, no sólo por el uso coherente y eficaz del terrorismo 

(entendido según la tradición revolucionaria como instrumento 

apto para atemorizar y paralizar, más que destruir materialmen

te al enemigo), sino tambi~n 1 por le tentativa de legitimizar 

la existencia misma de la organizaci6n subversiva en la lucha 

por la emancipaci6n social. 

El grupo anuncia en 1971 una primera etapa, en esta 

concentra sus fuerzas en la "guerrilla obrera de fábricas" 

y menciona que ea preciso plantearse un proyecto más ambicioso: 

la toma del poder en Italia. 
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Durante 1972 1 realizaron una serie do ataques, princi

palmente contra la infraestructura industrial y sus ejecutivos 

con el fin de exacerbar las relaciones entre la direcc16n 

empresarial y sus trabajadores. 

En 1974 las BR. lanzaron un ataque sorpresa contra 

una de las sedes del partido parlamentario de extrema derecha, 

Movimiento Social Italiano (MSI}, en Padua. 

Sus alegane era: 11Golpea y Corre 11 y "Golpea a uno 

para Educar a Cien 11 • Recurrieron a la violencia clandestina, 

declarando la guerra al centro del Estado, eligiendo a sus 

victimas entre el mundo de los negocios, el Partido Demócrata 

Cristiano y las distintas autoridades representativas del 

gobierno. 

Durante el otoño de éste año, se present6 una etapa 

decisiva para el movimiento terrorista en Italia, las BR en 

colaboraci6n con la ultra-izquierdista "Zona Autónoma", elabo

ran planes para la proliferación de la violencia en el norte 

industrial, lo que conducirla, según esperaban, a una insurrec

ci6n armada popular apoyada en el sector obrero. 

Potare Operaio (Poder Obrero), conocido como 11 Potopn, 

era un grupo dirigente · que se define como una organización 

comunista revolucionaria. El Po top, habla nacido el 26 de 
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septiembre de 1971, siendo uno de sus primeros comandantes 

Valerio Morucci, que más adelante seria el comandante de la 

columna en Roma de las BR • 

• • • • 11 Potop era la más izquierdista de todas -
las organizacines a la izquierda del Partido 
Comunista Italiano y atraía como un imán 
a la generación de estudiantes rebeldes 
que lo exigía todo, ahora.• .••.• (5) 

Potare Operaio, es resulta.do de la confluencia de 

los sectores aglutinados en torno al grupo operaio inicial. 

En concreto es integrado por Nogri y Cacciari con sectores 

del movimiento estudiantil de Roma, que aportan al nuevo grupo 

el acento anticonstitucional y autoritario que encabezan Oraste 

Scalzone y Franco Piperno. 

Potare Operaio, no dur6 mucho tieopo, cuando se hizo 

clara su imagen. Se disuelve aparen temen te en 1976, pero 

on 1977 1 reaparece, hasta el momento en que las acciones terro

ristas arrecian por doquier y alcanzan su apogeo con el secues

tro de Aldo Moro, el 16 de carzo de 1978. Moro había sido 

seis veces Primer Ministro y se le consideraba seriamente 

como el próximo presidente. 

(5) Sterling, Clairo. Obr. cit. pág. 212 y 213. 
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Se trataba del politico de la democracia cristiana, 

que más babia trabajado en la dificil reconciliaci6n con la 

izquierda, asi como para limitar los poderes de la policia, 

y de los servicios de inteligencia, en el campo de la violencia 

poli tic a. 

El secuestro en el que murieron cinco hombrea de 

su escolta, se ajust6 a un modelo muy parecido al del rapto 

de Hanns-Martin Schleyer y hubo sugerencias en el sentido 

de que miembros de la RAF habian cooparticipado en el rapto. 

Los secuestradores pidieron a cambio 1 la puesta en 

libertad de Curcio y otros miembros de las BR, el gobierno 

italiano se mantuvo firme, Trae el rechazo no sólo del canje, 

sino incluso de todo tipo de trato, el asesinato de Moro 

efectuado 45 días despu~s del secuestro, se convirti6 en una 

acci6n supuestamente obligada para impedir la p6rdida da credi

bilidad. 

Cuando Carla Fioroni, preso a fines de 1978 1 fue 

juzgado por el secuestro de Aldo Moro, su confesi6n en 1979 1 

acab6 con casi diez años de actividades subversivas. La infor

maci6n proporcionada por Fioroni, fue la primera que proc'edia 

del interior de un grupo de ultra-izquieda en activo. 

Fioroni, dijo que detrás de la operac16n se encontraba 
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un profesor de ciencias politicas de la Universid~d de Padua, 

Antonio Negri, quién había llegado a tener fama continental 

como cabeza de un cuerpo aparentemente acéfalo de organizacio-

nea colectivas italianas, que toman sus nombres de la palabra 

11 autono111ía 110 

Tal ora el caso de 11 Autonomia Organizada", 11 Autonomia 

de los Trabajadores 11 , 11 Autonomia Armada 11
1 "Zona Autónomaº ••• 

El 7 de abril de 1979, fueron detenidos por la policia 

de lucha Antiterrorista (DIGOS), varias decenas de intelectua-

les, cuyos antecedentes se remontan al desaparecido grupo 

del Potop, entre quienes destacan los lideres hiet6ricos: 

Toni Negri, Oraste Scalzone y Franco Piperno, lo que provoc6 

un movimiento de agitación en la Nuevu Izquierda Europea. 

Negri, considerado como un notable académico, escribió 

varios trabajos doctrinarios, entre los más famosos están: 

11 Marx Boyond Marx 11 y 11 Dominio y Sabotaje" • 

•••• "Dominio y Sabotaje, PS un texto fecha
do. Responde a la profunda emoción que 
nos embargó a todos los compañeros militan
tes cuando en la primavera de 1977 en Bolo
nia y en Roma 1 pero además en las grandes 
ciudades italianas, el proletariado juvenil 
-primer producto de la restauración capita-
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lista iidciada en 1968- se reconoció como 
sujeto revolucionario.• •••• (6) 

Toni Negri, criticaba a las BR, como "militaristas" 

de elité 11 y que además funcionaban independientemente de las 

masas, mientras que afirmaba que el terrorismo de "linea Fron

tal 11 , era derivado de la voluntad popular. 

A pesar de todas su dif'erenciast Renato Curcio de 

las BR 1 y Toni Negri de ºlínea Frontal", se reunieron en secre

to varias veces para intercambiar distintos puntos de vista 

en cuanto a la insurrección armada. los resultados de esas 

pláticas se dieron en 11 Contro!nformazione". 

Scalzone y Piperno, criticaron en varias ocasiones 

los erares tácticos de las BR, Negri se refirió a sus errores 

estrat6gicos, entre los que menciona su "estatismo'' y su "auto-

ritarismo 11 • Poco o nada pueden encontrarse en común entre 

los escritos de Negrl y su permanente apelaci6n a una violencia 

difusa de masas, a una guerrilla "social" 1 su concepci6n del 

sabotaje obrero como medio de autovalorización proletaria 

y destructuraci6n del capital todavía son discutidos: 

(6) Negri, Antonio. "Sobre Dominio y Sabotaje" (Escrito 
en Priai6n) Revista "El Viajo Topo". n&m. 36 septiembre 
de 1979. pág. a. 
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•••• 
11 De hecho, si en una aproximación criti

ca se distingue entre la ideología de los 
terroristas que generan documentos te6rica
mente confusos y no carentes de alucinacio
nes, y la cadena de sucesos que los actos 
terroristas ponen en marcha, es fácil decir 
lo siguiente: el Plan que preside la prácti
ca terrorista -no ya sus resultados- es 
una estrategia militar en sentido estricto 
dirigida hacia la destrucción material 
del enemigo (el Estado en todas sus articu
laciones) según las reglas de la ciencia 
militar.• •.•• (?) 

Una vez en prisi6n los activistas, se esforzaron 

fundamentalmente por rotrazar los juicios de sus miembros, 

las vistas fueron pospuestas varias veces a causu de los asesi-

natos de fiscales y abogados. 

En 1980, dos lideres de las BR, deciden hablar: Patri

cio Pec1 1 comandante de la columna de Turín y Roberto Sandalo 

de 11 linea Frontal 11 • Su confesi6n hizo pasar al segundo plano 

al mismo Fioroni, proporcionando informaci6n a la policía 

que eirvi6 para poner a más de cuatrocientos brigadistas tras 

las rejas, eliminando virtualmente a ''linea Frontal''· 

La policía descubrió dos casas seguras particularmente 

importantes cerca de Venecia. Una de ellas era aparentemente 

(7) Piperno, Franco. 11 Del Terrorismo a la Guerrilla". Revis
ta "El Viejo Topo• N6m. 33 junio de 1979. p~g. 18. 
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su centro de mando, contaba con un archivo en microfilm, que 

contenían datos que se remontaban hasta 1971. 

La derrota mili tariata en 1980, fue para las BR de 

sorpresa y desaliento, al abordar ésta cuesti6n hablaron del 

"diseño inteligente y refinado 11 del Estado para desmantelar 

la compleja estructura terrorista. 

Desde sus prisiones de máxima seguridad en Italia, 

los lideres clásicos de las BR 1 lanzaron directrices para 

un "Nuevo Curso'' del movimiento ultra-izquierdista • 

•••• 11 la revoluci6n comunista sigue adelante, 
-seguia diciendo la revista de las BR,
como comunistas mili tantea sabremos contar 
nuestras propias fuerzas, que constituyen 
nuestro verdadero poder. Esto significa 
sin duda, el regreso a esas celdas terroris
tas pequeñas e impermeables que pueden 
seguir funcionando eternamente. Sin embargo 
a partir de ahora, las BR y las formaciones 
aliadas se esforzaran más en establecer 
una cabeza de puente entre la clase trabaja
dora sobre todo en los complejos industria
les gigantescos que producen autom6vilea, 
aparatos electr6nicos y computadoras, el 
núcleo econ6ruico del Estado." ••.. ( 8) 

(8) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 320. 



En Italia, la CCt!loir.ác1óri dé la· ·incréme~tada fuerza 

¡;oliciaca y las senteilcias r·edúcidB.s,' cieblit6 enormemente 

a los grupos subversivos. 

4,4, LA FRACCION DEL Ll'li.RGIW ROJO ALEMAN. (RAF) 

A finales de loa años sesenta y principios de los 

setenta, la mayoría de los estudiantes universitarios, buscaban 

al graduarse empleos en los que pudieran aplicar sus capacida

des intelectuales, principalmente como abogados, periodistas 

o profesores. 

Sin embargo, a6lo unos pocos, quizn.a alrededor de 

U en 1970, porcentaje que disminuyó para 1976, fueron los 

que continuaron moviéndose en torno a los grupos revoluciona

rios violentos o bien marginándose del consumismo, viviendo 

·en comunas o viviendas abandonadas. 

Algunos otros se dejaron arrastrar o volvieron a 

ésta vida semiclandestina o clandestina ya a los treinta y 

tantos aftos, por ejemplo Siegfried Haag, abogado de los miem

bros de la RAF. De estos, pasaron a ser terroristas en activo, 

alcanzado quizás en algún momento la ci!'ra de cincuenta o 

setenta, donde más de la mitad eran mujeres, reemplazando 

los nuevoi a los más antiguos que se retiraban, eran detenidos 

o muertos. 
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En Alemania Federal, se encontraba en la primera 

linea loa grupos "2 de Junio'', la ''Fracción del Ej~rcito Rojo''• 

derivado de la "Banda Baader-Meinhof 11 y las 11 Células Revoluclo

narias11 estaban en ebullici6n. 

De éstos grupos, quien indiscutiblemente marcó el 

camino a seguir fue la ''Rote Armee Fraktion 11 (RAF), su impacto 

en el p6blico alemán fue durante 1972-73, una de las noticias 

más importantes . 

• • • • 11 la originalidad de las operaciones 
y escritos de la RAF consiste en plantear 
-a diferencia de otras organizaciones de 
Europa- el problema teórico y práctico 
de la violencia en condiciones de un Estado 
burgués nacional de capitalismo avanzado. 
la repreei6n policial que se ha cebado 
en la Banda Baader-Meinhor, la utilización 
del proceso para instaurar en Alemania 
un estado de excepción permanente, las 
torturas sufridas por los militantes de 
la RAF, el asesinato de Ulrike y otros 
de sus miembros, tratados de camuflar como 
suicidios han contribuido a dar a conocer 
sus ideas pero tambibn a oscurecerlaa. 11 •• (9) 

De 1968 a 1973, la RAF su.fri6 numerosos altibajos¡ 

la primera generaci6n (Andreas Eaader, Ulrike Maria Meinhof 

y Gudrun Ensalin) disfrutaron de una considerable simpatía 

(9) "El Cristal con que se Mira''. Revista Contextos Año 
2. No. 49 Diciembre de 1981. pág. 42. 
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entre los estudiantes e intelectuales radicales. 

la RAF, surrió la pérdida de algunos de sus principa

les lideres hist6ricos, Petra Schelm y Georg von Rauch muertos 

en junio y diciembre de 1971; respectivamente, Baader, Jean

Karl Raspe y Gudrun Ensslin en 1977, 

En mayo de 1972, la RAF organiza una serie de atenta

dos, con los cuales ponia en circulaci6n una nueva ofensiva, 

iniciada por el ataque al cuartel del quinto cuerpo armado 

de las fuerzas norteamericanas en Frank!'urt 1 el atentado será 

reclamado por el comando "Petra Schelm'' de la RAF. 

También será éste año cuando sean captuardos Baader, 

Raspe y Meins en Frankfurt, el primero de junio; Meinhor y 

Gerhard MÜller, en Hannover el 15 de junio. 

Para 1974, las acciones de la RAF, inician una tercer 

etapa que no terminará hasta 1976 1 en la que se suceden accio

nes violentas 1 la mayoria de ellas contra representantes del 

gobierno alemán y contra personas relacionadas con la industria 

armamentista. 

En éste año la RAF, anuncia la reanudaci6n de la 

lucha armada y lanza una especie do declaración do guorra 

a la República Federal Alemana, atacando al presidente del 
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Tribunal Supremo, Gunter Van Drenkmann. 

A la mitad de loa setenta, la RAF, babia radicalizado 

aún más au actividad, éste año (1975), será de tomarse en 

cuenta por tres importantes sucesos: 

El secuestro de Petar Lorenz, candidato a la alcal

día de Berlín Occidental. 

El asalto a la embajada alemana en Eetocolmo, 

Suecia. 

Haag, asume el liderato de la RAF. 

lo importante en ol secuestro de Pe ter Lorenz, en 

febrero, radica a su vez en dos situaciones: 

la primera, que al diputado lorenz, presidente de 

la Democracia Cristiana dA Berlín, servirá de rehén y lo reten

dran hasta que el gobierno alemán esté de acuerdo en dejar 

en libertad a cinco prisioneros de la RAF. 

La segunda es el. hecho mismo de intercambiar a los 

miembros de la RAF por lorenz, lo que trajo un visible debili

tamiento del gob~erno de Helmut Schmidt, aumentando considera

blemente la violencia. Entre los intercambiados no se encon-
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traba ninguno de los fundadores como era el caso de Baader, 

Ensslin, Meinhof y Raspe, siendo todos los liberados miembros 

del grupo más jóven y violento. 

El asalto a la embajada alemana en Estocolmo, por 

el comando 11 Holguer Meins 11 (quién muere a causa de una prolon

gada huelga de hambre en la prisi6n de Wittlich, en Eifel), 

si bien no cumpli6 la estrategia que planearon los miembros 

do la RAF, si les proporcionó una enorme publicidad. 

La primera condición para dejar en libertad a los 

rehenes entre los cuales se encontraba el embajador alemán, 

era el intercambio de 26 miembros de la RAF. 

Esta vez Schmidt, rechaza las exigencias del comando, 

habla reconocido el peligro de ceder una vez más y se cantiene 

firme. El comando hace explotar una bomba incendiaria y un 

ala de la embajada se inflama, la polic!.a sueca aprovecha 

el momento y toma por asalto el edificio logrando controlar 

la situaci6n y rápidamente son extraditados a Alemania cuatro 

terroristas supervivientes. 

El abogado de J2 años (1976), Siegfried Haag, habl.a 

actuado como defenaor de Eaader, visitándolo regularmente 

do 1972 a 1975 y habl.a sido detenido por actuar como correo 

entre los miembros de la primera genernci6n encarcelados y 
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los de la segunda en libertad. Habia pasado a la clandestini

dad, se cree que fue el que planeo el ataque a la embajada 

de Eatocolmo, además de participar en el secuestro de Schleyer 

y estuvo en contacto con la mayoria de los integrantes de 

la RAF. 

• ••• 11 Siegfried Haag era un colaborador 
valioso de la Sociedad Legal de Ayuda Roja 
de Alemania Occidental. •.• de hecho, el 
abogado Haag iba a tomar muy pronto a su 
cargo la direcc16n activa de la Banda Baa
der-Meinhof, para la que actuaba ya como 
consejero legal. En la primavera de 1975, 
Haag era el nuevo lider de la segunda gene
raci6n de todas las organizaciones de Alema
nia Occidenta1.• •••• (10) 

La etapa posterior a 1975 1 fue de intensa actividad, 

enfocando todos sus esfuerzos para hacer resurgir el grupo. 

Como un primer punto será el rescate de los lideres que se 

encontraban en priai6n buscando presionar de alguna manera 

al gobierno alemán. 

En 1976, el rescate de Entebbe, fue raundialcente difun

dido por loa distintos medios informativos, seria un duro 

golpe para los secuestradores y eobre todo para la RAF, quienes 

vieron disminuidas sus filas• la muerte y captura de ocho 

terroristas en Estocolmo y Entebbe asi como la detenci6n de 

(10) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 89. 
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Haag en noviembre de 1976 1 señalan el fin de ésta generación. 

La siguiente generaci6n seria todavía cás fria y 

proresional. Durante 1977 1 cometerán tres asesinatos que 

conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional: 

El primero, en el mes de abril cuando el fiscal Rieg

fried Buback fue muerto a tiros en su coche, por dos terrorio

tas montados en motocicletas. 

El segundo, ocurre durante el mes de julio, Jürguen 

Ponto, presidente del Dresdner Bank, ea asesinado a tiros 

en su.casa. 

Y, el tercero, el que más divul~ación tuvo, fue el 

secuestro y posterior asesinato del Presidente de la Asociaci6n 

Alemana de Empresarios, doctor Hans-Martin Schleyer 1 que duró 

cuarenta y cuatro días secuestrado. 

A finales de 1977 1 cuarenta y cuatro terroristas 

figuraban en la lista de personas más buscadas por la policía 

alemana y de otros paises de Europa, de éstos veintitres habian 

cursado estudios universitarios, aunque la mayoria de ellos 

no habian logrado acabarlos. Otros siete habian obtenido 

el pase que les pcrmitia acceder a la universidad, pero no 

lo habian hecho, diez m!s habían asistido a escuelas t~cnicas 
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Y sólo cuatro eran obreros manuales. la edad media de los 

cuarenta y cuatro activistas era de 28 años y veinticinco 

de ellos (es decir un 5?Z) eran mujeres. 

Será éste año, cuando también mueran en sus celdas 

de máxi'ma seguridad en la prisi6n de Stammheim, Raspe, Eaader Y 

Ensslin. 

los estudiantes radicalizados abandonaron cada vez 

más a la RAF, para entrar en un nuevo movimiento político 

menos violento las 11 Celdas Revolucionarias" (CR), cuyo periódi

co "Revolutioniirer Zorn 11 (Ira revolucionaria) 1 instaba a sus 

miembros a no arriesgarse a matar a nadie; su filosofia era 

la de atsntar con explosivos contra los simbolos del capitalis

mo (tiendas 1 máquinas expendedoras, etc.) y de noche 1 para 

evitar hacer victimas. 

la prensa les llamó 11 terroristas de fin de semana 11 

ya que la mayoría eran estudiantes que solían actuar como 

terroristas los viernes y los sábados, despults de las once 

de la noche. Atacaban clubes de oficiales del ejbrcito esta

dounidense y oficinas vinculadas a la urbanizaci6n de Frankfurt 

a la que se oponen muchos grupos de ecologistas. 

" •••• los terroristas de sal6n tratan de 
hallar apoyo y simpa tia en movimientos 
de co.rácter social, tales como la ecologia 
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pro-paz o en favor de rn1:1.yores facilidades 
y ayuda al tercer mundo. Las pruebas de 
tal estrategia, pueden ver en la Última 
edición clandestina del órgano de las CR, 
11 Revolutionarer Zorn" que se puede adquirir 
en algunas partea de Berlín Occidental" •.. 
.. (11) 

Los cambios en los métodos terroristas asi cor.no en 

sus objetivos pueden deberse parcialmente a la presi6n de 

las medidas adoptadas por la polic!a en los primeros años 

de 1980. Se estima, que sólo veinte personas de la RAF, astan 

en actividad, con casi cuatrocientos cooperantes potenciales. 

La reestructuración de dichos movimientos 1 diezmados 

a finales de los setenta, constituye una prolongada aventura, 

que se inició con la ola de la ultraizquierda. En 1980, ya 

hacia tres años que Andreas Baader y Ulrike Meinhof, hablan 

fallecido en condiciones sospechosas. 

la reestructuración de la RAF inquieta al gobierno 

de Alemania Occidental, que ve resurgir de nueva cuenta a 

la Banda Baader-Meinhof, a la que creía aniquilada. 

El 4 de diciembre de 1985 Chirst Klar, de la RAF 



inicia una huelga de hambre que imitan otros treinta y ocho 

detenidos, desde el inicio de &ata huelga, se com~tieron cua

renta atentados en Alemania, en nombre de la RAF, contra obje

tivos de la OTAN e industriales, con bombas de gasolina e 

incendios premeditados, el último ataque, en el cual los acti

vistas resultaron muertos fue en contra de un centro de compu

taci6n localizado en Stuttgart. 

El 12 de febrero de 1985, miembros de la RAF, balacean 

al industrial Dr. Ernest Zimmermann, jefe de la empresa MTU 

de Munich, que .fabrica el motor para el avi6n de combate 

11 Tornado 11 • 

A partir de ésta acci6n, se veía más claro cual era 

el objetivo táctico de la RAF, consistente en eliminar el 

complejo industrial militar, mediante el asesinato de ciertas 

personalidades seleccionadas, como directores de empresas~ 

dedicadas a la invención y fabricación de productos de alta 

tecnología para las comunicaciones espaciales, computadoras 

y armamento, consideradas por. los terroristas como pilares 

del complejo armamentista de Occidente. 

En diciembe da 1986, la RAF asesin6 con una bomba 

de fabricaci6n casera y tecnologia comparativamente rutinari~, 

al destacado físico nuclear Karl-Hoinz Bockurta, Director 

de Invest1gaci6n y Tecnología Siemens, empresa europea contra-
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tista de la "Guerra de las Galaxias". 

La RAF, no desapareció con el transcurso del tiempo, 

aunque su actividad diaminuy6 notablemente. En la actualidad 

se presume que algunas capas de la RAF siguen activas y otras 

más están en etapa de reorganización, su número es dificil 

de estimar, asi como su capacidad pero se espera que sigan 

dando golpes, logísticos principalmente pues son estos los 

que les retribuye una enorme publicidad. 

4,5, El EJERCITO ROJO JAPONES. (ERJ) 

El ERJ, fue una temible organizaci6n extremista, 

nacida en 1969, del descontento de los estudiantes de las 

universidades niponas, cuyos integrantes eerán a menudo inte

lectuales, profesores y estudiantes. 

El ERJ ha actuado hasta ahora en grupos muy pequeños, 

basados normalmente en organizaciones celulares fijas, sus 

miembros aportan un grado extremo de violencia. El ERJ, segui

dor de la linea trotskista japonesa, en algunos meses de exis

tencia logró reunir cerca de cuatrocientos j6venea provenientes 

de familias de distinta clase social. 

La actuación del ERJ, desde un principio estuvo diri

gida hacia la proyección internacional, tanto en contactos 
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como en actividades: 

••.• "la revolución no se limita a nuestro 
pais, es una revolución mundial •••• nos 
esforzamos por organizar una Nueva Interna
cional con objeto, de poder llegar a la 
victoria de la revoluci6n proletaria japone
sa, que forma parte de la revoluci6n 
mundial." •••• (12) 

El ERJ, es probablemente el más violento y fanático 

de todos los movimientos terroristas, trabaj6 en estrecha 

colaooru.cióa con el 11 Frente Popular de L1beraci6n de Palestina", 

(FPLP) la RAF, asi como con el internacionalista Ilich 

Ramirez "Carlos•'. 

Su concepci6n de la 11 revoluc16n mundial ti, le permi ti6 

encontrar distintas bases de colaboración con otros grupos 

que mantenían su misma linea de acción y al igual que los 

demás grupos activistas, el Ejército Rojo también tuvo su 

órgano interno de informaci6n clandestino llamado 11 Sekigun 11 • 

El ERJ durante la época de su apogeo, fue uno de loe grupos 

terroristas máe perseguido y reprimido con acciones fulminantes 

de la policía. Su primera acci6n t"ue el desvío en marzo de 

1970, de un avi6n de JAL, hacia Corea del Norte¡ el jefe del 

comando, Takamiro Tamiya, diplomado en economia poli tic a, 

(12) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 77. 
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condujo la misión que duró tres días. 

Este atentado marca un momento especial en la historia 

del ERJ, toda la policía japonesa, se lanzó en su persecución 

en los medios universitarios arrestando a más de 200 activis

tas. Tras la represión policiaca algunos 11 solda.doa 11 lograron 

salir del país dirigiéndose a Beirut, entre los que se encon

traban: Fusako Shigenobu, su esposo Tekishi Okudeira y Kozo 

Okamoto. 

En 1972, el grupo fue reducido a un minimo de activis

tas después de una serie de asaltos y asesinatos de policías, 

los lider'es restantes del Ejército Rojo, son localizados en 

Karuizawa. Fueron sometidos a un intenso asedio, que duró 

diez dí.as y se transmitió en vivo desde el lugar mismo, lo 

que les trajo una sonada publicidad. 

La acci6n de mayor espectacularidad y la más sangrien

ta, es sin duda, la efectuada en el aereopuerto de Lod Israel, 

el 30 de mayo de 1972. Loa soldados rojos actuaron como unos 

verdaderos kamikases, su misi6n no contemplaba el po!.l:tble 

regreso, el com~ndo estaba compuesto por: Kozo Okamoto, Yashu

yidi Yasuda y Tekiahi Okudeira. 

Okamoto, será el único sobreviviente del comando 

suicida apresado en la pista del aereopuerto, cuando segu!a 
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atacando a loa aviones estacionados. Es citado par~ que compa

rezca ante un tribunal que lo condenará a cadena perpetua. 

Declara ante el tribunal que 1 
11 el ERJ 1 matará a todos loa 

que asten al lado d~ los burgueses" y dice, que la «guerra 

que llevan a cabo, es una lucha en que la destrucci6n y la 

matanza son inevitables". 

Despu6s de ástas acciones, los japoneses despertaron 

mucho más sospechas. 

En una revisión aduanera en julio de 1974 1 en el 

aereopuerto de Orly, Francia, descubren pasaportes y billetes 

falsos, además de datos codificados a Oshiaki Yamada¡ el ERJ, 

se propone la liberaci6n de su camarada Yamada, y ataca los 

intereses de Francia en ol exterior~ precisamente la Embajada 

en la Haya, Holanda. En esta acción participan otros integran

tes del ERJ¡ Jun Nishikawa, Harruo Wako y Junzo Okudeira. 

Como era de esperarse, la toma de la embajada el 

13 de septiembre de 1974, es de manera violenta, caen heridos 

dos policias, el comando da a conocer sus demandas a las auto

ridades francesas y holandesas, p~diendo la liberaci6n de 

Yamada, detenido en Francia. 

El ERJ terminó por declinar con la década, dejaron 

de ser noticia 1 su movimiento fue acabado por la policia y 
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por .la falta de ·1ncorporación de nuevos integrantes. 

Las últimas noticias que se conocieron del ERJ, fue 

durante la invasi6n de Beirut en 1982 • 

•••• 11 En Tokio, se aupo que algunos miembros 
del ERJ, dejaron el Líbano, junto a las 
fuerzas palestinas con las que están sitia
das en Beirut ...• la .fuente citada se negó 
a proporcionar y precisar el número de 
los japoneoes en cuestión y la fecha de 
partida y su destino, pero se agregó que 
no se trata de terroristas, sino de comba
tientes que participaron en la lucha contra 
Israel." •••• (13) 

Los Últimos datos que se tienen de los integrantes 

del ERJ, no comprenden a ningún joven en sus .filas, su edad 

promedio era de ruás de cuarenta años. 

4 .6. "CARLOS", TERRORISTA INTERNACIONALISTA 

Muy reducida es la in.formación que se ha venido reu

niendo en torno a faste personaje, sus datos biográficos, aunque 

no son suficientemente conocidos, dan una idea de la formación 

ideol6gica en su juventud. 

(13) "la OLP entregó piloto y cadáveres''· Peri6dico ''Ultimas 
Noticias. Exc6lsior". 21 de agosto de 1982, plg. 11. 
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En ésta persona se presentará aún más el contacto 

internacional, ya que en él se agrupan integrantes de distintos 

paises. 

Ilitch Ramirez Sánchez, "Carlos''• "Salem" 1 el ''Chacal'' 

nace el 1J de diciembre de 1949, El padre de Ilitch, abo0~do, 

de ideas proaoviéticas 1 les pone a sus otros dos hijos los 

nombres de Vladimir y Lenin. El joven Ilitch, forma sue ideas 

poli ticas en medio de las luchas callejeras de Venezuela y 

a la edad de 17 años, en compañia de sus hermanos 1 sale a 

estudiar al extranjero. En Londres 1 madurará poli ticamente 

pero aún no milita para ninguna causa. 

En 1968 1 junto con su hermano Lenin, decide entrar 

a la Universidad Patricio lumumba, en Moscú, donde estudiará 

dos años. Más adelante es expulsado por presuntas actividades 

antisoviéticas puesto que particip6 en una manifestaci6n frente 

a la embajada de un país africano. Aunqu~ se mencion6 que 

el Kremlin utiliz6 el proceso de expulei6n para 11 blanquear 11 

eue actividades en el extranjero. 

1973 1 marcará un viraje decisivo en su c.arrera, la 

desaparici6n de Mohammed Boudia en junio de 1973, ea un fuerte 

golpe para los grupos conectados con los palestinos en Europa, 

habla logrado tener contactos estrechos con una buena parte 

de la ultra izquierda de Paria y la aprovechaba para reclutar 
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mercenarios para la causa árabe. 

Después del asesinato de Boudia, encargado del teatro 

de operaciones en Francia, por el grupo israelita 11 La Ira 

de Dios", en 1973, "Carlos 11
1 se presenta en Francia, ayudando 

a crear la infraestructura necesaria para apoyar logisticamente 

a los grupos terroristas en Europa, llamado a Adén para entre

vistarse con Waddi Haddad, regresa a Paris con Michael Moukhar-

bal: 

•••• 11 Mi existencia como revolucionario 
marginal se vió transformada. Me había 
convertido en alguien eficaz -dijo-. Ese 
fue el momento en que nació Carlos. De 
ese modo, muchos a taques espectaculares 
de los terroristas europeos, que parecian 
oiginarse on su propia patria, eran en 
realidad proyectos inducidos por Haddad 
y dirigidos por Carlos. Eote Último encabe
zó s6lo unos cuantos de los golpes más 
importantes fomentando, mientras tanto, 
la solidaridad internacional.• •••• (14) 

Michael Moukharbal, nacido en Tripoli, será el respon

sable de la logística del FPLP, en Europa Occidental. El 

es quien provee de ar~as 1 dinero y papeles falsos n los extre

mistas de izquierda y palestinos. 

Los contactos con los alemanes de la RAF fueron cona-

(14) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 154. 
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tantes, Hans Joachin Klein y Gabrielle KrOcber Tiedemann, 

le acompañaron en la toma de rehenes de la OPEP; Wilf'ried 

BOse que desvió un nvi6n de Air Franca a Entebbe; Ralf Reinders 

que participó en numerosos atentados y en el comando que ejecu

tó al Juez Van Drenkmann. 

Uno de sus actos más espectaculares, f'ue el asalto 

de la sede de la Organización de Paises Exportadores de Pdtr6-

leo (OPEP) el 21 de diciembre de 1973, cuando estaban reunidos 

catorce ministros, la mayoría integrantes de loe paises árabel 

el comando tomá la sede. Se hace llamar 11 Brazo de la Revolu

ción Arabe" (FPLP) una organizaci6n que no tenia antecedentes 

y de la cual nadie antes habla oido hablar. 

El comando estaba integrado de la siguiente manera: 

Gabrielle KrOcher-Tiedemann, 11 Karin 11 , alemana (24 

años), militante del grupo 11 Baader-Meinhof"; Hans-Joachin 

Klein, 11 Henry 11 , alemán (:?8). perteneciente al RAF¡ Ili tch 

Ramirez Sánchez, 11 Carlos 11 , 11 Salem 11 , venezolano (25); un árabe 

llamado khalid, de (30)' y otro árabe llamado Josef Said, 

también de (,30). 

Solicitan que un comunicado de siete páginas sea 

leido a intervalos do una hora por la red de radio y TV aus

triacas. 
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•••• 11 Ahora está claro para todo el mundo, 
que la causa árabe deciai va a través del 
problema palestino y afectada por las con
secuencias de éste, es objeto de un complot 
considerable con el fin de hacer reconocer 
la legalidad de la existencia sionista 
en nuestra tierra y que se consoliden, 
la división, debilidad y dimensiones en 
la patria árabe, especialmente en la región 
pr6xima a la tierra palestina ocupada, 
con objeto de permitir al Estado de la 
agrosi6n sionista ejecutar sus proyectos. 11 •• 

. • ( 15) 

Además, requieren un autobús con las ventanas entre-

cortinadas, un DC-9, y una tripulaci6n de trea hombrea. 

El gobierno del cancillor austriaco Bruno Kreisky, 

cedo ante la demanda del comando y el avi6n despega con d1rec

c16n al aereopuerto de Blanche, en Argel. 

En diciembre de 1973, "Carlos", lleva a cabo un aten

tado contra Edward Sieff, vicepresidente honorario de la Fede

raci6n Sionista de Gran BretaBa y duefto de los alcacenes 11 Mark 

and Spencer 11 • 

El 27 de julio de 1975, se sucedieron los hechos 

mis significativos, que hicieron que Ilitch Ramirez, cambiara 

su estrategia y abandonara Francia, al tener un enfrentamiento 

(15) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 14. 
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directo con la policía francesa, matando a dos y a su ayudante 

Moukharbal. 

Durante 1979, concedió una entrevista a un periodista 

árabe, que escribía para el samanario "Al \·!ato.n al-Arabi", 

en la que se mostr6 "bastante sincero" de su pasado politice 

violento, donde manifestaba que su tiempo de actuación revolu

cionaria. ¡ra babia concluido. En 1982, sale de Beirut, junto 

con activistas del ERJ: 

•••• 11 El superterrorista internacional. 
Ilitch Ramirez Sinchez, conocido como "Car
los''• ha logrado escabullirse de Beirut 
Occidental, junto con doce compafteros del 
ERJ, disfrazados como guerrilleros palesti
nos."·, •• (16) 

Recientemente, se conoció que Hungria había prestado 

ayuda a la Organización de Ilitch Ramirez, el Ministro del 

Interior Balazs Horvath, declaró públicamente que funcionarios 

del exrégimen comunista de Hungria, le facilitaron instalacio

nes para su entrenamiento y una cubierta para sus actividades • 

(16) 

•••• "Carlos consideraba como aliados a los 
paises de la Europa del Este ¡r en Hungria t~ 
nia una organizaci6n compuesta al menos por 

"Que escap6 de Beirut el auporterrorista 11 Carlos 11. Perió
dico "El Heraldo de México". del J da septiembre da 
1982. pág. 12-a. 
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35 personas, que hacian maniobras en terri
torio magiar.• •••• (17) 

Aunque se menciona quo ésta fuera de servicio, aún 

sigue teniendo cierta influencia en el Medio Oriente • 

•••• 
11 Ya está fuera de servicio, pero lo

siguen utilizando coco un espantapajaroa, 
en el marco de o~eraciones de 1ntoxicac16n 
y de desinformacion montadas por los servi
cios de espionaje de algunos paises ára
bes.• (18) 

4,7, PARIS: "ACCION DIRECTA" (AD) 

Como hemos visto, París era un lugar perfecto para 

el desarrollo de los grupos de la ultraizquierda, Francia 

se sentía orgullosa de sus tradiciones como santuario para 

los exiliados politices de cualquier parte del mundo. 

Durante años fue la tierra prometida para muchos 

revolucionarios con problemas en sus paises. Condensa una 

heterogeneidad muy variada de los grupos, cuya ideología revo

lucionaria estaba ya en operaci6n. Fue escenario, y al mismo 

tiempo blanco, donde el terrorismo extranjero duplic6 en inten

sidad sus acciones en Francia, como fueron 11 Acc16n Directa 11 

(17) 

(18) 

11 Reconoce Hungría haber ayudado a la organizaci6n de 
Carlos eil terrorista". Periódico Novedades. 8 de sep
tiembre de 1991. pág. 7-a. 
Kahn, Annette. Diagn6stico de un especialista. (le Point). Con
textos. Año 3 No. 55 del 15 de julio de 1985. j)iig. 55 Y 56. 
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(AD); los "Grupos de Acción Revolucionario Internacional 11 

(GARI); el "Frente de Liberaci6n Nacional de· C6rcega" (FNLC), 

el ERI, la ETA, además de un conglomerado de grupos árabes. 

A mediados de la dlcada de 1970 1 prlcticamente todos 

los terroristas y las fuerzas guerrilleras estaban representa

doa en Paria, alemánes, africanoe, eapafioles, iranias, italia

nos, japoneses, griegos, latinoamericanos y palestinos. 

La mayoría de los activistas que llegaban a Paria, 

se hospedaban y contactaban con el grupo "caritativo" "Franca 

Terre d 1 Asileº 1 que daba servicio de hot?Jler!a y ayuda a 

refugiados, as! como otro grupo 11 Aide et Amite 11 , que dirigía• 

Henry Curial. Ambos se ocultaban como asociaciones caritati

vas, pero clandestinamente prestaban ayuda logística a los 

ultras que los frecuentaban • 

• • • • 11solidarité, era un frente para un 
aparato clandestino que proporcionaba servi
cios t&cnicos a grupos terroristas interna
cionales.• ••• ( 19) 

Pero llegó el día en que el equilibrio se rompi6, 

un atentado sigui6 a otro. 

(19) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 64. 
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La extrema izquierda francesa también generó su lucha 

armada contra el sistema nacional; apareció la célula minúscula 

de golpeo, ''Acción Directa'' (AD), que fue una especie de poder 

hecho en Francia, pero en el que participaron árabes, libane

ses, palestinos, turcos, argelinos, vascos e 1 tallan os. Utili

zaba una estación clandestina llamada ºRadio Gilda 11 , para 

transmitir comunicados. 

''Acción Directa 11
1 nació reivindicando un atentado 

contra la dependencia del Ministerio del Trabajo, el 16. de 

septiembre de 1979 y parece ir al encuentro de un periodo 

politice apático en el cual los palestinos, tanto de derecha 

como de izquierda, se enredan en divisiones internas de deacon

tento. 

Se agrupan jóvenes independientes, sin base ni expe

riencia militar y algunos sobrevivientes de los minúsculos 

grupos clandestinos: loa 1'Grupoa Armados Revolucionarios Inter

nacionales" (GARI) y los "Núcleos Armados para la Independencia 

Popular" (NAPAP). Dos nombres resultan de éste aporte: Jean 

Maro Rouillan por los GARI y Frederioh Oriaoh, por los tlAPAP. 

En su primera etapa 11 Acci6n Directa 11 , presenta el 

aspecto de un grupo al cual se le puede manipular fácilmente 

Un año después de su aparición pública, la organizaci6n ya 

estaba desmantelada, cuando son arrestados sus lideres: Natha-
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lie Menigon, Jean Marc Rovillan y Frederic Oriach. 

El 18 de agosto de 1982, 11 Acc16n Directa", es declara

do fuera de la ley, pero 11 los Comunistas por la Libertad de 

los Proletarios'' (COLP), se encargarán de ensefiarles los duros 

métodos de la clandestinidad y las técnicas de asalto que 

denominan, 11 expropiaci6n proletaria". 

Según los servicios de inteligencia franceses, uno 

de los pocos intelectuales que actuaba en el grupo es Regia 

Schleicher, de 20 años, alias Klaus, quien es el tercer hombre 

en importancia de AD. 

Después de la ofensiva terrorista de mediados de 

la década de los ochenta, en Francia y en la República Federal 

Alemana, los especialistas determinaron que el terrorismo 

surgido en Francia era mucho más peligroso por ser inédito. 

En efecto, ésta 1ntegraci6n parece diferente por la mezcla 

de tres elementos: 

1. El grado de violencia demostrado en sus acciones. 

2. la coherencia ideol6gica difundida en sus comuni

cados. 

3. La precisa coordinaci6n internacional , aplicada 

por sus miembros. 
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El surgimiento del nuevo terro.rismo en Francia 1 dispu

~o de un terreno fértil, éste ''nuevo terrorismo 11
1 simbólicamen

te proclamaba el anuncio de la fusi6n do la 11 Fracci6n del 

Ejército Rojo Alemán" y 11 Acci6n Directa 11 , con acciones más 

individuales que colectivas. 

A causa de la rivalidad existente, el grupo comenzó 

a ser infiltrado y fueron puestos bajo priai6n loa principales 

lideres, pero en mayo de 1981 fueron amnistiados, pronunciándo

se por SeE,uir adelante. 

El 31 de mayo de 1981, 11 Acci6n Directa'1 reivindica 

en Paria el ametrallamiento de la cisión comercial del Ministe

rio israeli de Defensa, será a partir de éste año el inicio 

de la participación conjunta con la 11Fracci6n del Ejército 

Rojo Alemán". 

Esta búsqueda de vinculas extranjeros de un reconoci

miento de alianzas con organizaciones, que en otros paises 

tienen su base estable, es un recorrido que pasa por Italia 

y Bél~ica antes de concluir en Alemania. 

El modelo italiano acelera la violencia armada con 

la llegada de los miembros de los COLP 1 grupo minúsculo de 

"Primera Linea'' de Italia, que participan en los ataques arma

dos de AD, uno de ellos Ciro Rizatto, fue muerto por la policía 
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cuando activamente participaba en una· acoi6n en la avenida 

Villiers. 

Junto con los alemanes atacan sistemáticamente los 

objetivos vinculados con la OTAN y con la Defensa Nacional. 

Los escritos que dejaron redactados en franc&s poco· 

académico, sin pretensiones te6ricas, sustituye a los textos 

exaltados que más bien parecen panfletos que disertaciones: 

•••• •otro del 12 do julio ataca el simplismo 
que sólo considera al imperialismo como 
un sistema global de superpotencia dominante 
centralizado en un alto mando general, 
ya sea en Washington, Nueva York o Disney
landia, y al análisis opuesto, para el 
cual el imperialismo no es más que una 
máquina cuyas consecuencias sólo pueden 
ser resueltas din con dia.• ••• (20) 

11 Acción Directa" encontró la coherencia ideológica 

militar e internacional que buscaba 1 pero realmente fue por 

poco tiempo. El asesinato del ingeniero especializado en 

armamento baliatico Rene Andrau, representa un caso par~icular, 

ya que es la primera vez que AD atacaba un objetivo de tal 

magnitud. 

<20 > ~f:i:;1, Etll ~o~dS~ndrR.!viBae{atr~i;,~tex~~~~ N",iºijo"s 3:er~~~ 
55. del 15 de julio de 1985. pág. 53. 
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Actualmente AD se encuentra desmantelado y al parecer 

no ha continuado con sus actividades. 

4.8. EL EJERCITO REPUBLICANO IRLANDES. (ERI) 

Para comprender el problema de Irlanda del Norte, 

es de vital importancia conocer su historia. El conflicto 

de las dos comunidades data del año de 1600 y es uno de loa 

movimientos de antecedentes más antiguos. 

Al principio en Irlanda del Norte, se dá la lucha 

agraria con el nombre de la 11 ley No Escrita 11 , en interés del 

campesinado y operó dirigiendo la violencia contra los raisdoa 

campesinos, más que contra los terratenientes o sus agentes 

armados y que fue descrito por el gobierno como terrorismo. 

Pero este terrorismo no tenia ninguna referencia concerniente 

a la política, aunque su fuente era interna, no externa. 

La victoria de loa protestantes como fue la defensa 

y el rescate de Londonderry en 1689 y la Batalla de Boyne en 

1960, siguen celebrándose año con año, con el prop6sito especi

fico de provocar a los cat6licos 1 para demostrar su superiori

dad. De 1845 a 1846·, el hambre azot6 la isla y miles da irlan

deses emigraron a Estados Unidos. 



255 

El IRA,. surge en 1918-1919, con la envidiable posici6n 

de poder aprovechar la larga tradición del terrorismo agrario. 

su fuerza estaba en las raices locales, más que en su ideología 

revolucionaria formal. En 1921, Lord Carlson fund6 el "Ejérci

to de Voluntarios del Ulster 11 • 

La insurrección de Pascua, fue la batalla. del Boyne 

para lo& cat6licos, cuando un puñado de republicanos ocup6 

la oficina de Correos de Dublin proclamando un gobierno provi

sional. 

Michael Collina, aprovech6 éstas circunstancias para 

emprender la guerra de independencia de 1919-1921. Loa protes

tantes no estaban dispuestos a someterse al gobierno irlandés 

y p~rsuadieron insistentemente para que los seis condados del 

norte, donde la mayoría de la población era protestante, debían 

permanecer dentro del Reino Unido. 

Los veintiseis condados del sur obtuvieron su indepen

dencia, pero Collins seria culpado por no haber logrado politi

camente la anexi6n de los otros ae~e condados 1 hundiendo al 

pais en una larga y sangrienta guerra civil. 

En loe seis condados del norte de Irlanda 1 habita 

un mill6n de protestantes y medio mi116n da cat6licoa que 

representan el JJ% de 111 poblaci6n y que han sido objeto de 
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discreminación, negándoselas todo tipo de participa.ción cívica. 

Ciertamente son una minoría que tiene sobrados motivcis 

de descontento, por ésto las familias protesta~tes y católicás, 

envían a sus hijos a escuelas distintas, los cat6licos asisten 

a escuelas religiosas y los protestantes a escuelas públicas 

En la calle los niños han formado durante mucho tiem

po, pandillas rivales, -tambi~n en éste caso pandillas cat6li

cas y pandillas protestantes-, de aqui pasarán a formar parte 

de los dos grupos en pugna ya armados y compenetrados en el 

movimiento guerrillero urbano. 

Los repúblicanoa tradicionalistas convocaron a una 

serie de reuniones y, tras intensos debates, se retiraron 

para formar en 1969 un nuevo IRA, el "Provisional 11 • Bautizado 

as! para conmemorar el gobierno provisional, proclamado en 

la oficina de correos de Dublin en 1916 1 que perseguía los 

mismos fines que el IRA tradicional, aunque cambiando su ideo

logía, ahora se identificarl como marxista-leninista, su plan 

tendrá tres puntos esenciales 1 que no han sido modificados 

con el transcurso del tiempo. 

1. La derrota de los protestantes. 

2. La expulsión de los ingleses. Y 

3. La reunificaci6n de Irlanda. 
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Los dirigentes del IRA provisional, comprendiendo 

que en los enfrentamientos los protestantes tendi-ían siempre 

ventaja, decidieron emprender una campana de guerrilla urbana. 

Bernardette Devlin y su grupo de los estudiantes 

cat6licos radicales, lo hablan iniciado todo con su marcha 

en favor de loe derechos civiles. 

El 15 de agosto de 1969, fue el dia en que las tropas 

británicas intervinieron para romper el asedio del Bogeide 1 

en londonderry, transf'ormando en militar una situaci6n ·que 

era de indole politica. 

En enero de 1971, el ERI, estaba preparado para ini

ciar su campaña, con objeto de provocar una represi6n drástica 

que inflamara el ánimo de sus partidarios. los provisionales 

emprendieron una campaña de a tentados con bombas que elevó 

rápidamente el número de explosiones graves, de treinta y 

siete en abril a noventa y una en julio • 

• • • • 11 En 1971 1 el ERI 1 se iba. a convertir 
en punto de enroque de la revoluc16n armada 
mundial, que s6lo cedin el primer lugar 
a los palestinos. Irlanda del Norte ofrecia 
expectativas estimulantes a ese respecto. 
El fomentar la guerra civil en loa seis 
condados squi valia a ejercer tensiones 
colosales, sobre el Reino Unido, entrelazado 
con la estructura occidental del comercio, 
in~ustria, banca y alianza mili tares. 
Aunque exteriormente parecia ser una con-
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frontaci6n religiosa y nacionalista. Se 
tratarla en realidad de un asalto a los 
órganos vi tálea del Estado imperialista 
multinacional y parecia muy sencillo.•.,(21) 

El ERI montó una ofensiva de terror selectivo para 

disuadir a los testigos a declarar en su contra y a los jurados 

de dictar fallos condenatorios, en consecuencia fueron pocos 

los activistas condenados dando como resultado una ola crecien-

te de violencia 1 el número de a tentados con bombas rebazó 

el centenar en agosto y llegó al máximo de ciento cuarenta 

y seis en enero de 1972. 

Este afio fue el más violento, murieron cuatrocientas 

sesenta personas, trece de éstas muertes las realizó el ejérci

to británico durante las jornadas del "Domingo Sangriento", 

cuando un grupo de paracaidistas se movilizó para hacer arres-

tos en un punto critico de Lo11donderry donde tenian lugar 

fuertes disturbios y se vi6 envuelto en un enfrentamiento 

con el ERI. 

El 23 de julio de 1972, murieron seis personas, en 

un intercambio de disparos entre los provisionales y las tropas 

británicas, a la semana siguiente, una bomba de cincuenta 

(21) Sterling, Claire. Obr. cit. pág. 169. 
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kilogramos explot6 en Shipper Street, matando a nueve soldados. 

El ERI, cada vez más cercado, llev6 la. guerra a la 

Gran Bretaña, coloc6 bombas en el metro de Londres en horas 

de gran afluencia y en los centros comerciales de siete ciuda

des británicas, durante la semana de la navidad. Fue entonces 

que los provisionales, tuvieron contacto con loa árabes quienes 

de alguna forma, les proveyeron de armamento: 

•••• 11 la conexión con los palestinos comenz6 
a dar frutos inmediatamente a partir de 
1972, el frente de Habash-Haddad, sostuvo 
una serie de reuniones secretas en Dublin, 
estableciendo ol grupo terrorista mul tina
oional que iban a poner muy pronto bajo 
el mando de Carlos. Cuando dividieron 
entre ellos lirmae por un valor de un mill6n 
de d6lares, los provisionales obtuvieron 
la parte del le6n.• ••• ,(22) 

Continuando con la práctica del terrorismo selectivo, 

el ERI aaesin6 a Lord Mountbatten, cuando se encontraba de 

recreo en su yate en la Babia de Denegal. 

En octubre de 1972, Baby Sanda ea detenido en una 

casa de Belfaat, es condenado a cinco años de prisi6n al apli

cársela el nuevo estatuto pe'nal. 

(22~ Sterling, Claire. Obr. cit. plg. 175. 
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Miembro activo desde muy joven, Sands 1 se destacó 

por llevar una farrea huelga de hacbre, que cumPlirla hasta 

el final. Aún en prisión gana un escaño en Weat1ninister, 

la diputaci_ón ha sido votada por más de trein t.1 y un mil perso

nas, con unos miles de votos más que su adversario, el influ

' yente conservador Harry West. 

Ante numerosos reclamos por que abandone su postura, 

éste se mantiene firme y fallece el 5 de mayo de 1977, lo 

que provoca reacciones violentas en los barrios católicos; 

decenas de vehiculos arden y surgen numerosos tumultos: 

•••• "Sanda y Hugca han muerto como cualquier 
soldado del Ejército Republicano, su agonia 
ha sido más lenta, más dolorosa y más espec
tacular, pero ha sido el gobierno británico 
el que ha apretado el •gatillo para imponerle 
la muerto.• •••• (23) 

Al final de la década, la lucha. de los irlandeses 

proseguía, los atentados siguieron proliferando. aunque ésto 

no trajo ning6n cambio visible en sus metas inicialo~: 

••••''En el caso del ERI, esto parece direc
tamente relacionado, con la persistencia 
de la organización misma, característica 

(23) Chalandon, Sorj. 11 Un soldado irlandés 11 • Revista "El 
Viejo Topo•, Núm. 58. julio de 1981. pág. 11. 
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que ha impresionado a loa observadores 
externos. Aunque Crenshaw, llega demasiado 
lejos al llamarle "la organizaci6n de más 
larga vida en la historia• ••.• (24) 

4.9. "EUZKADI TA ASKATASUNA" "PAIS VASCO Y LIBERTAD" (ETA) 

El tema del terrorismo en España data desde 1833. 

El pais vasco establecido en una zona estratégica del continen

te, entre Francia y la Penieula Ibérica, donde sus acererias, 

minas y astilleros astan al mismo nivel que los gigantes de 

Europa Occidental. 

Hay más de dos millones de vascos, de los cuales 

unos trescientos mil viven en Francia. Sus cuatro provincias 

tradicionales: Alava, Guipúzcoa, Visee.ya y Navarra, han estado 

sometidas a constante presi6n. 

En 1921, se produjo la escisi6n, por una parte se 

organiz6 la 11 Comunicaci6n Nacional Vasca", mientras que los 

radicales se mantuvieron en el "Partido Nacional Vaeco 11 (PNV). 

En 19.30 vuelven a fusionarse con sus siglas históricas, paro 

bajo el control de los moderados. ETA, nace en 1953, bajo 

el nombre de 11 Ekin", da una ecsic16n de las juventudes del PNV, 

porque es el componente nacionalista independiente, el prim~ro 

(24) 0 1 Sullivan, Noel. Obr. cit. pág. 136 y 137. 
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que aparece y el que modela la sustancia de la organizaci6n, 

sobre la que se adhieren componentes marxistas y del catolicis-

mo revolucionario. 

El 15 de abril de 1963, con ocas16n del "Aberri Eguna• 

(Dia de la Patria Vasca)*, celebrado en Itxassou 1 pueblo de 

Labourd, próximo a Ultariz 1 surge lo que más tarde se llamará 

la 11 Carta de Itxassou 11
1 un manifiesto político que preconiza 

la independencia. La carta afirma, que los vascos 11 son un 

pueblo, una nación y una democ l'acia que tienen derech:'> a la 

autodeterminación y a la unidad para lograr la unificación 

del pueblo vasco''· 

La entrada a la década do los setenta representó 

un desafio para la ETA, el famoso 11 Juic1o de Burgos 11 en noviem

bre de 1970, acusó a 16 miembros jóvenes de su grupo nacional!~ 

ta de tratar de subvertir el orden lmpuasto por el régimen 

franquista mediante la violencia armada, a nueve los condenaron 

a muerte 1 a los siete restantes les impusieron condenas quo 

arrojaban un total de 519 años. 

(•) ~~ªS~brf~o 12~:~a pyor Go~\ p~1' df:rde cp~:~~~rd~ ~i~2 :d~~ 
celebraci6n del dia de Pascua coincide con el aniversario 
del levantamiento irlandas contra Gran Bretaña, en 1q16. 



263 

Ia primera "medida de gracia" 1 fue el indulto de 

la pena de muerte de Izco de la Iglesia, Mario Onaindia y 

de~ás condenados, ésta medida se adoptó frente a un ETA inci

piente, que s6lo habia realizado un asesinato y que hasta 

dos afies ~ás tarde volvi6 a ejecutar otros dos. 

También será 1970, cuando la ETA, se declare como 

movimiento marxista-leninista, entregado a alcanzar la dictadu

ra del proletariado. 

El 16 de febrero de 1972, el "Congroao Nacional do 

Enbata" reunido en Bayona, fij6 la oatratógia do la lucha 

contra la opresi6n de los estados vascos en Francia y Espafia 

dictando al miamo tiempo •prioridad a la lucha por la libora

ci6n nacional". Preconizó para éste fin la cona ti tuci6n de 

un 11Frente Nacional Vasco" que reagrupase a las fuerzas nacio

nallst&s y a las clases sociales de Euskadi. 

El semanH.rio 11 Enbata" en sus páginas apoyaba sin 

reserva tambi~n al movimiento nacionalista ETA, siguiendo 

sus acciones tanto en suelo español como en el rrancés. 

Hubo un periodo en la hiotoria do ETA, do 1970 a 

1974, de contradicciones internas en su organizaci6n, que 

se deshacía conformo crecía y profundizaba en cuanto al conte

nido ideol6gico do eu lucha. 



la escisi6n entre milis y milis-polis, a finales 

do 1974, Y el aumento de la tensión poll tic a en el trienio 

78-80 1 con rei teradoe procesos electorales, explica también 

la escalada terrorista. 

la ETA, no es una organización pequeña, mantiene 

entre las filas de sus comandos al número de hombres que nece

sita, porque cuenta con personal necesario para cubrir sus 

actividades subversivas. 

El 19 de noviembre de 1975, muere el general FrRncisco 

Franco. y terminan 40 años de gobierno férreo, con sus tribuna

les mili tares de excepci6n, sus juicios aumar!simoe, sus pelo

tones de fusilamiento y su policía secreta. 

La continuidad gobiernista termin6 con el asesinato 

del Alruirante luis C~-rero Blanco, el Primer Ministro de Franco 

y su sucesor designado, fue un ejemplo de logietica, haciendo 

un tunal subterráneo y colocando cincuenta kilos de explosivos 

plásticos. la principal razón para eliminar a Carrero Blanco, 

se dió en la operación 11 0gro 11 , y era romper el ritmo de evolu

ción del Estado espaftol obligándole a reafir~arse en la dere

cha. 

Surgen los ''Grupos Revolucionarios Armados Primero 

de Octubre 11 (GRAPOl, que nacieron precisamente cuando Franco 
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se encontraba grave. Durante los cuatro afies sigu~entes ases1-

n6 a treinta policias y oficiales superiores del ejército • 

• • • • "La policia anti terrorista culp6 de 
l~ seria de bombas (15) que estallarán 
ésta madru~ada a un grupo envuelto en denso 
misterio, conocido como GRAPO (Grupos Revo
lucionarios Antifascistas 1o. de Octubre). 
Según la policia las bombas que estallaron 
en Madrid, le6n,Barcelona, Tarragona, Vigo, 
Castell6n, Córdoba, Sevilla y Oviedo 1 causa
ron daños materiales, pero no victimas. 
Un vocero del Ministerio del Interior dijo 
que los ataques deber!an ser vistos dentro 
del contexto de las elecciones del 2R de 

li;i~r~~ ~~o!1~16~ªc~:od~a~;rf~~t~~~ ~~~~~= 
fo, que reemplazaría a un partido centrista 
que ha gobernado a España desde la muerte 
del generaliaimo Francisco Franco en 1975. 
Nunca se ha revelado de donde el GRAPO 
recibe respaldo, se conjetura que son extre
mistas do derecha quo hacen pasar al grupo 
como una organizaci6n terrorista de izquier
da. Siempre que a la izquierda le va bien 
GRAPO reapareco11 , dijo un veterano observa
dor. A;¡reg6 que el objetivo de los ataques 
de GRAPO podria ser la fuga del voto izquie~ 
dieta hacia los partidos derechistas. GRAPO, 
hizo su aparición en escena el 1 o. de 
Octubre de 1975, rua tanda a cuatro policias 
después de que Franco ordenara la ejecuci6n 
de cinco supuestos terroriatas." .... {25) 

A ruediados de loa setenta, se comenzaron a formar 

distintas células ultra terroristas, que a~túan preferentemente 

(25) "Fines politices en loa 15 bombazos de Espafia". Peri6dico 
El Sol de México. r Vespertino l. 29 de noviembre de. 
1982. pág. 7, 
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en suelo francés, las más importantes son: 

1. la "Organización Socialista Revolucionaria Vasca 

de Liberación Nacional Iparreterrak11 • (los del Nor. 

te) 

2. 11 H6rdago 11 • 

J. 11 Euzkal Zuzentasuna 11 (Justicia Vasca) 

4. 11 Herrezain'' (los defensores del Pais) 

5, •Heritarrak• (loa del Pals) 

6. 11 Iparra Borrokan 11 (Los Combatientes del Norte) 

De éstos el más importante es ol primero, por su 

antigüedad y su actividad, nació en 1973, de una asociaci6n 

cultural llamada "Amala", que se beneficio en 1974 1 de la 

disolución de 11 Enbata 11 , de donde se han formado los elementos 

más ultras de éste grupo izquierdista. 

Reseña sus actividades por medio de un periódico 

llamado 11 Ildo 11 (Surco), creado en 1974 1 donde constantemente 

se hace llamacientos a reivindicaciones sobre la explotaci6n 

cultural, econ6mica y politica que oprimen a los vascos. 

Francia es la base logistica, el lugar de descanso 

y rerugio de sus "liberados''• su oficina recolecta el impuesto 

revolucionario, es el lugar de las publicaciones de 11 Zutabe 11
, 

11zutik1• y 1•Kemen11 y de los textos fundamentales d~ ;u ld~olo-



2.67 

gia. 

El hacer frontera con Francia es fundamental, ETA 

dispone de bases al otro lado de la frontera, desde allá prepa-

ra sus acciones y organiza sus fuerzas. 

Los vascos tuvieron numerosos contactos en el exto-

rior con otros grupos revolucionarios, principalmente con 

el ERI, con los alemanes, italianos, irabes y algunos detrAs 

de la extinta cortina de hierro;. 

Mucho se ha discutido en cuanto a la transformac16n 

de ETA, en una organizaci6n exclusivamente militar, el plantea

miento técnico debe tener dos razones previas: 

Primero, la necesidad de encontrar una salida· razona

ble a los miembros de la. organizaci6n terrorista que desean 

abandonarla sin tener que obligarles a elegir entre la colabo

raci6n con la policía o la permanencia de por vida en la orga

nizaci6n. 

Segunda, se trata de una opci6n en libertad absoluta, 

que no puede imponerse desde el poder central del Estado, 

y que su aPlicac16n quede exenta de riesgos de submarinismo 

y de acciones de oxcompañeroa r&scntidoa. 
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También existe un acendrado terrorismo de extrema 

derecha en Euskadi, en un principio son designados con la 

denominación de 11 incontrolados 11 o de "bandas fascistas". 

A partir de 1976 sus siglas parecen relacionadas a diversas 

acciones sangrientas contra personas, propiedades o ramiliares 

de holJJbres ligados a ETA. los principales grupos son: ''Grupos 

Armados Españoles", el 11 Batal16n Vasco Espaiiol" y "Triple 

A''· 

Durante 1977 1 la ETA-mili, prosigue con su campaña 

de atentados y sabotajes, realiza su primera acci6n contra 

les centrales nucleares de lemoniz y de Ibeduero, destacando 

la explosi6n del edificio de turbinas que produjo una victima 

e importantes daños a la central. 

Existe una perfecta organización de apoyo de la que 

ETA extrae su ruerza, donde se genera ese proceso de concienti

zac16n, que convierte a sus j6venes militares en terroristas 

vrofesionalea. Un componente que se mencioan en su doctriniza

ción es ·al marxismo y el nacionalis1no que "constituye una 

metodología de conducci6n del cambio, donde se presenta como 

modelo para la regi6n vasca", donde la clientela de éstos 

grupos es completamente autóctona por lo que hay que considerar 

en ellos al marxismo como una adherencia temporal y al indepen

dentismo como una necesidad histórica. 
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También fue en 1977, cuando más de cien mi~ trabajado

res se declaran en huelga en varias ciudades españolas, en 

señal de duelo y repudio a la ejecuci6ri de cinco abogados 

izquierdistas que arrojó un saldo de cinco muertos, responsabi

lizando a la ultraizquierda. 

Para medir su fuerza, actualmente se puede partir 

de los resultados electorales de la concurrencia de sus mani

restantes. su actividad tenderá a la constituc16n del Estado 

Vasco de Euskadi, formado por siete provincias unidas. Tres 

en Francia y cuatro en España, con el vasco como lengua nacio

nal. 

4.10. IAS INTERCONEXIONES DE ros GRUPOS TERRORISTAS 

Los grupos que se formaron en los setentas, habían 

tomado a su cargo el asunto palestino, reemplazando a la causa 

de Vietnam. 

El terrorismo en su versi6n moderna, necesariamente 

se vi6 favorecido por el desarrollo técnico de los medios 

de ccmunicaci6n, la tecnología de loa satélites hiz.o posibe 

vivir con noticias trasmitidas por televisi6n y de reportajes 

contra reloj. 

Las acciones se intensificaron cie manera alarman to, 
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cada golpe terrorista fue acorupañado de su respectiva convertu

ra publicitaria. La libertad de información on los paises 

de Europa Occidental garantiz6 tl los terroristas de la década, 

un efecto máximo de divulgaci6n, la publicidad que se dió 

a. un atentado resultó tan importante como el acto mismo. 

Ea interesante observar a las "acciones comunes 11
1 

las 11 conexiones 11
1 las 11 reivindicaciones 11

1 
11 ligas 11

1 etc. en 

especial su cooperación operati\·a generacional, la cual fue 

de intercambios directos 1 tomando en cuenta cuestiones funda

mentales como diferentes idiomas o distintas costumbres, aunque 

de ideologia unitaria. 

Se di6 un contacto directo, met6dico y sostenido, 

mediante distintas reuniones, donde se anunciaba un primer 

intercambio de servicios, documentaci6n personal, servicios 

inte~rados de informaci6n en redes clandestinas de ayuda mutua, 

esto es, una confraternidad, que aunque no será permanente, 

les vinculó de manera firme. 

La asistencia logiatica reciproca qua se prestan 

entre ellos mismos puede variar en m6ltiplea conceptos, desde 

.fondos y apoyos económicos, instalaciones para entrenamiento, 

protección, orientaci6n, suministro e informaci6n de inteligen

cia, hasta el uso de medios diplomaticos. 
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De las principales reuniones que se realizaron destaca 

una que tuvo lu~ar al principio de la d~cada en el campo de 

refugiados de Badawi, I.ibano, donde se encontraban reunidos 

varios grupos importantes incluyendo a los palestinos • 

• • • • 11 Palestina se ha unido a la revolu-
ci6n europea, hemos forzado lazos orgánicos 
con la revoluci6n de todo el mundo -mencio
n6 Habash- le explic6 a un circulo interno 
reunido en torno a &l. So encontraba 
pesente el ERI, asi como también el Frente 
Nacional Iran!, el Ejército Popular de 
Turquía, el Ejército rojo Japon6s, los 
vascos españoles de la ETA, la Fracci6n 
del Ejército Rojo Alemán, las Bri¡oadas 
Rojas Italianas y loa Tupamaros• •••• (26) 

Las reuniones que siguieron para formalizar los 

"pactos de ayuda mutua", fueron promovidos por grupos que 

representaban e. las luchas por reivindicaciones nacionalistas 

y territoriales, como el caso de ETA, ERI o de loa palestinos, 

quienes tuvieron una experiencia cás amplia. 

Otra Conferencia de carácter importante, se celebr6 

en Dublin en dicie1Dbre de 1973 1 con la frase publicitaria: 

"Por una Europa Occidental Revolucionaria 11 , ae ·encontraban 

presentes los integrantes de ETA, ERI, el Frente de Liberaci6n 

de Corcega, el Frente de Liberaci6n de los Bretones, el Frente 

(26) Storling, Claire. Obr. cit. pág. 22. 
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Liberación de Quebéo y las Brigadas Rojas. 

las reuniones y conferencias con la participación 

de diferentes grupos continuaron en el mes de julio de 1977, 

tuvo lugar una reunión clandestina organizada ésta vez por 

la ETA-mili, que sesionó en varias ciudades de Anda.lucia, 

los participantes una treintena de personas formaban parte 

de grupos de activistas europeos; la ETA, los Ndcleos Armados 

Autónomos de Cataluña, los provisionales del ERI, alemanes 

de las Células Revolucionarias, residuos del Movimiento 2 

de Junio, autonomistas franceses bretones, el NAPAP, italiano 

de lae Brigadas Rojas, de Primera Linea y de la Agrupación 

Comunista Combatiente. 

la idea de convocar a ésta reun16n, fue un intento 

de abatir el proyecto de coordinación europea de lucha contra 

el terrorismo, anunciado con anterioridad por los ministros 

del Interior de los paises de la CEE. 

Los objetivos de la Asambloa eran, en principio, 

el intercambio de informaci6n y cuadros sobre las distintas 

situaciones de orga11izaci6n estratégica y en especial sobre 

la. posibilidad de establecer una red de asistencia y ayuda a 

nivel internacional. 

las conexiones que ~osteriormente se comprobaron 
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surgieron en Francia, Alemania y Bélgica: 

•••• "En mayo de 1982 y enero de 1984, la 
Fracci6n del Ejbrcito Rojo y Acci6n Directa 
publican los documentos de estratégia con
junta. El primero se titulaba 11 Resiatencia 
Guerrillera y Frente Antimperialistan¡ 
el segundo "Por la unidad de los revoluciona
rios de Europa Occidental" •..• (27) 

lo objetivos terroristas ahora cambiaron, atacando 

bases estadounidenses, fábricas y centros de exportac16n de 

la industria europea de armamentos. 

la conexión comprendia ataques y sabotajes contra 

lae estructuras multinacionales de la OTAN, sus dirigentes 

militares, sus planes y propaganda. Esta uni6n fue evidente

mente apoyada en Bélgica, por el grupo de las "Células Comunis

tas Combatientes" (CCC), quienes proporcionaron los explosivos 

utilizados. 

También existi6 una conex16n con los miembros de 

las Brigadas Rojas, incluso varios de sus miembros fueron 

arrestados cuando operaban junto a Acoi6n Directa. 

(27) Becker, Jillian. "la Moda Radical está Envejeciendo". 
(The Times) Revista Contextos. Afio 4. Núm. 73 diciembre 
1976. págs. 45-55. 
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En Alemania, el asesinato del industrial en armamento 

Ernest Zimmerman 1 fue reivindicado por el comando 11 Patrick 

O 1 Hara" (un miembro del ERI, que falleció en prisión, debido 

a una prolongada huelga de hambre). 

Las conexiones que unen a los grupos terroristas 

fueron oficialmente confirmadas por un comunicado conjunto 

de Acoi6n Directa de la Fracción del Ejército Rojo Alemán 

y enviado a la agencia Franca Presa, en Paria, el 14 de enero 

de 1985: 

•••• 11 Actualmente es posible e incluso neces
sario crear la organizaci6n internacional 
de lucha proletaria en las mAtrópolis y 
su núcleo político-militar; la guerrilla 
de Europa Occidental. Esta alianza marca 
el renacimiento oficial de la ultraizquierda 
franco-alemana, que creíamos erradicada 
y el nacimiento del euroterrorismo. 11 ••• (28) 

(28) Pontaunt, Jean-Marie y Derogy, Jacques. 11 Eurooa: la 
Esoiral. del terrorismo''· (L' Exprosal. Revista Contox-· 
tos Año J, Núm. 55, del 15 de julio de 19R5. pág. 47, 



5. LA ACCION DE LOS ESTADOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

EN SU LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

5.1. ANTECEDENTES 

Lo más sustancialmente dificil en la actividad legis

lativa, tanto nacional como internacional, es alcanzar un 

equilibrio razonable en las leyea penales sobre antiterrorismo. 

Si éstas son demasiado represivas, pueden ocasionar 

que un determinado porcentaje de la poblaci6n, pueda sentir 

cierta eimpatia o que preste alguna clase de apoyo a los grupos 

terroristas, sobre todo cuando Sti proyecto de lucha es naciona

lista en contra de dictaduras y por reivindicaciones territo

riales. 

Por otro lado, si las leyes no son eficaces, entonces 

una opini6n pública exasperada puede tomar la justicia en 

sus manos 1 creando grupos paramilitares, que la rnayoria de 

las veces quedan fuera de control. 

Esto, unido al aumento de la covertura informática, 

cona ti tuye lo que se ha dado en llamar "democracia blindada" 1 

"democracia fuerte•• o ''democracia acorazada", expresiones 

que describen una s1tuac16n sobre una constante d1scua16n 
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de derechos y situaciones legales de los terroristas. 

En los paises de Europa Occidental, la lucha antite

rrorista comenzó a tener un proceso parecido (ante un ataque 

casi uniforme por parte de los grupos terroristas, las legisla

ciones optaron por un procedimiento también uniformado) 1 el 

aumento continuo de armamento y empleo de la fuerza de los 

mecanismos y organizaciones militaristas, hicieron que la 

situac16n legal pasara a ocupar un segundo plano. 

Más de quince paises dal área occidental, pusieron 

en marcha sus respectivos cuerpos de élite antiterroriste.. 

La aparición de éstos pequefloa ejércitos dotados de medios 

técnicos novedosos, coincide en el tiempo y en la intonci6n, 

con la multiplicación de cuerpos policiales secretos y unidades 

especializadas en antlterrorismo. 

Daba la dificultad de elaborar un concepto juridico 

unitario de terrorismo, los Estados y los Organismos Interna

cionales han preferido el sistema de enumeración de los actos, 

que han de ser considerados como constitutivos del terrorismo. 

Es por ésto que la idea del delito de terrorismo está necesa

riamente relacionada a la del delito político, aunque ésta 

al final sea considerada como delito común. 

Los actos terroristas son considerados delitos politi-
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cos por razones objetivas, sin embargo, la gravedad y la alarma 

producida por los atentados, condujo a la doctrina y resolucio

nes internacionales a excluir exprásamente a los actos terro

ristas de la considoraci6n de delitos politicos, aplicándolos 

al régimen jurídico propio de delitos comúnes. 

Según Francisco Bueno Arús, (1), la naturaleza jurid~

ca de los actos do terrorismo, puede ser la siguiente: 

a). los actos de terrorismo realizados o patrocinados 

por un Estado, serian considerados como crímenes de guerra 

o contra la humanidad. 

b). los actos de terrorismo internacional, cometidos 

por particulares serán considerados como delitos de derecho 

común, y oancionados de acuerdo a las normas de el país donde 

se cometan •. 

e). Los actos de terrorismo dentro del territorio 

nacional, serán consideradoa 1 en su caso, como delito contra 

la patria, es decir, contra la seguridad del Estado, como 

violaciones del derecho humanitario o como delitos sociales, 

entendiendo como tales loa "hechos delictivos dirigidos contra 

(1) Bueno Arús, Francisco. Obr. cit. pág. 117. 
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la base de toda organizaci6n social y no solamente contra 

un Estado determinado o una determinada forma de gobierno. 

5.2. LAS ACCIONES DE LOS ESTADOS 

las principales acciones legales que cada pais ha 

puesto en práctica. varian 1 pero en su conjunto, se refieren 

principalmente a éstos tres puntos: 

1. Tratan de hacer que la palabra "terrorisruo 11
1 

aparezca lo menos posible, excluyéndola de sus respectivas 

legislaciones. 

2. Identifican al terrorismo como delito común. 

3. No existe ninguna ley penal que contemple los 

delitos especificos de terrorismo. 

En los paises de Europa Occidental, se dieron algunos 

cambios importantes en la década de 1970 1 en cuanto a sus 

leyes: 

mediante 

Italia. 

Constituye uno de los primeros 

legislaci6n (la ley Coasiga), 

paises en preever 

un atenuante de la 
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pena para aquellos terroristas arrepentidos 1 que renunciaron 

a la violencia. 

La Ley real sobre Tutela del Orden Público, de 22 

de mayo de 1975, prohibió tomar parte en manifestaciones públi

cas con la cara cubierta así como la promoc16n y organizac16n 

del disuelto partido fascista; ampli6 el paso para la detención 

preventiva a 48 horas, especialmente en caso de tenencia de 

armas y explosivos. 

En marzo de 1978, tras el secuestro de Aldo Moro, 

el Parlamento italiano, incluyendo al Partido comunista, aprob6 

por abrumadora mayoria, las medidas gubernamentales destinadas 

a conceder a la polioia mayores podares para detener e interro

gar sospechosos sin la presencia de sus abogados. 

El 15 de diciembre de 1979, se aprueba la Ley sobre 

medidas urgen tes para la tutela del orden democrático y de 

la seguridad pública, también aumenta la pena para los delitos 

comotidoa con finalidad terrorista o de eubvenci6n y otro 

sobre asociaciones con las mismas finalidades. 

Alemania. 

La legislación antiterrorista en Alemania Federal 

comienza a producirse en 1970, coincidiendo con la Reforma 
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del Código Penal, en el que se han introducido como nuevos 

delitos, la piratería aérea, el secuestro de personas con 

ánimo de extorsión, la retención ilegal de rehénea, etc. 

La lucha antiterrorista en éste pais, utiliz6 al 

igual que en otros, la penetraci6n de los grupos 1 cada vez 

que un servicio contratcrrorista logr6 infiltrarse en una 

organización, los resultados fueron importantes. 

En 1972 1 nació la OSG-9, tras el atentado que sufrió 

la delegación israelí durante loa juegos olimpicos 1 teniendo 

su primera participación en la sonada liberac16n de rehénes 

realizada en el aeropuerto de Mogadisco. 

Por Ley de 18 de agosto de 1976, se introdujo en 

el párrafo 129-A 1 el castigo a los miembros de las asociacio

nes terroristas, es decir, las encaminadas a cometer asesinatos 

delitos contra la libertad personal o delitos contra la segu

ridad p1jblica. 

Especial importancia tuvo la ley de JO do septiembra 

de 197?, conocida como de 11 suspensi6n de contactos'', que preve 

la interrupci6n temporal de contactos o comunicaciones con 

el exterior de aquellos reclusos que pertenecieron o se eospe~ 

chara su pertenencia a las asociaciones terroristas. 
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El ~obierno de Alemania, present6 en febrero de 1978,· 

una le~islaci6n antiterrorista que permitia a la policía esta

blecer controles de carretera, registrar bloques de viviendas 

y retener por más de doce horas a personas sospechosas. 

Después de haberse iniciado éste proceso, se comenza

ron a plantearse algunos interrogantes sobre los cuerpos poli

ciales especializados y a ennumerar los peligros de una excesi

va tecnificaci6n y militarización. 

Francia: 

En Francia no existe ninguna ley penal que contemple 

los delitos específicos de terrorismo, pero si existia desde 

1963 un Tribunal de seguridad del Estado para el conocimiento 

de éste tipo de delitos, entre los cuales estarían comprendidos ' 

loe actos terrorietas. 

España: 

El C6digo Penal de 1944 1 es el primer C6digo español 

común que tipífica los delitos de terrorismo 1 pero en 1947, 

fue denominado de bandidaje y terroriemo 1 que imponía en caso 

de muerte la pena capital, como pena única. 

Los actos de terrorismo 1 con independencia de su 
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tipificación penal 1 podían ser también calif'icados de "actos 

contrarios al orden púb:i..ico 11 , con arreglos a las leyes de 

Orden Público de 28 de julio de 1933 y JO de julio de 1959. 

La Ley de 26 de agosto de 1975, sobre prevenci6n 

del terrorismo, que se propuso seguir una "reacci6n enérgica'', 

contra el terrorismo inhumano que ha aparecido en los últimos 

tiempos. 

La Ley del 4 de diciembre de 1978, suprimi6 el t&rmino 

terrorismo, por entender que éste resulta equivalente a los 

de asesinato, robo con homicidio, tenencia de explosivos, 

etc. 

Nacen las primeras brigadas antiterroristae dependien

do de loa cuerpos policiacos: el Grupo de Acción Rural (GAR), 

de la Guardia Civil; el Grupo Especial Operativo (GEO) de 

la Polic1a Nacional¡ y L'lás adelane, el Mando Unico de la lucha 

Contraterroriata (MULC). 

Porque aunque no se cono~ca practicamente nada de 

la actividad del GEO en el país vasco, siempre se ha dado 

por un hecho que fue formado para luchar contra la organizaci6n 

separatista ETA • 

.••. GEO y GAR son los dos cuerpos especiales 
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que van al paia vasco a intentar acabar 
con la loca violencia de ETA. No van a 
repartir caramelos. Su obligación es ante 
todo cumplir las obligaciones que se les 
encarguen en la captura de los terroristas •• 
. es lógico que actuen con violencia pues 
para ello han aido entrenadoa." .... (2) 

Gran Bretaña: 

En 19?0, ·ante los probleruas planteados por los grupos 

para-·militares que actuaban en Irlanda del Norte, el Ministro 

del Interior aplica la Iey de poderes Especiales de 1922, 

que permite la detención de un sospechoso por más de 48 horas. 

En 1972 1 una comisión de expertos recomend6 la aboli

ci6n del sistema de jurados en los casos de terrorismo y el 

reconocimiento de la declaraci6n del detenido ante la polioia 

como prueba de culto de la declaraci6n del detenido ante la 

policía como prueba de culpabilidad, lo que se acepta por 

ley de Disposiciones de Emergencia de 19?3· 

La ley Provisional sobre Prevención del Terrorismo 

de 25 de noviembre de 19?4 1 prohibe las organizaciones relacio

nadas con el terrorismo y autoriza expulsar del Reino Unido 

a determinadas personas, con objeto de impedir actos de tarro-

rismo. 

(2) Santos, Carlos. 11 los GEO, el gatillo preciso de la demo
cracia". Revista "El Viejo Topo". Núm. 1,1, Marzo de 1q~2. 
pág. 11. 
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En 1976, se cre6 una autoridad policial .Y se abolió 

el status aspecial de los terroris~as, que en lo sucesivo 

serian considerados como delincuentes comúnes. 

5 ,3. ACCIONES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

La atención de los Organismos Internacionales, sobre 

todo en su parte jurídica, han dirigido de manera ostensible 

una serie de conferencias, Convenios y Normas. 

Las evidentes conexiones internacionales de los tarro-

ristas hizo que surgiera una especie de internacional antite

rrorista. Y desde 1978 se comenzó a formar una red contrate

rrorista de la policía y servicios de seguridad en el continen

te europeo, incluía a los nueve paises del mercado común además 

de España, Austria y Suiza, 

Se comenzaron a tener los primeros intercambios direc

tos y rápidos de información para coordinar las estratégias 

instaurar los contactos personales, así como establecer 

un banco de datos computarizados que fueran los más avanzados 

de Europa, compartiendo el acceso a más de diez millones de 

conceptos de informaci6n en las computadoras de Wiesbaden. 

En todos loa paises de Europa Occidental, las unidades 

de policía se fueron agrupando tratando de poner en práctica 
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una sóla estrategia para hacerla común, como .rue el caso de 

los Cascos de Cuero de Alemania, la GSG-9; la SAS, británica; 

el Grupo de Intervención de la Gendarmeria Francesa (GIGN) j 

el GEO, español, etc. 

5.3.1. Organizaci6n de lae Naciones Unidas (ONU) 

El problema del terrorismo ha sido estudiado por 

diferentes organizaciones de prestigio, fundamentalmente en 

la ONU, donde se ha creado un Comité Especial con éste fin. 

la palabra 11 terrorismo 11 , se empleo por primera v.ez 

a iniciativa de Gunzburg, en la tercera Conferencia (Bruselas 

1930) y en la reuni6n de la Asociaci6n Internacional de Derecho 

Penal celebrada en Madrid en octubre de 1933, donde se adopt6 

un proyecto de regulación de los delitos de terrorismo. 

El 18 de noviembre de 1937, bajo los auspicios de 

la Sociedad de Naciones, se firmaron en Ginebra dos importantes" 

convenios para la prevensión y represión del terroriaco. 

En 1970, la Conferencia Internacional de Dere-

cho Aéreo celebrada en la Haya aprob6 un convenio por 

medio del cual se condena el apoderamiento ilici to de aero-

naves. Este convenio obligó a todos los países a incluir 

en las legislaciones nacionales las adiciones correspondientes. 
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Anteriormente en 1963, se firm6 el Convenio de Tokio, 

se habían mencionado varios puntos, donde los paises miembros 

no debian de escatimar esfuerzos en elaborar medidas eficaces 

intet'nas para combatirle dentro del careo de su legislaci6n 

nacional. 

En diciembre de 1972, la Asumblea General de la ONU 

(3), da a conocer las medidas para prevenir el terrorismo 

internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes, 

causa su pérdida, o compromete las libertades fundar.ientales, 

y al estudio de las causas subyacentes de las formas de terro

risco y los actas de violencia que tienen su origen en las 

aflicciones 1 la frustraci6n, los agravios y la desesperanza 

y que conducen a algunas personas a sacrificar vidas humanas, 

incluida la propia, en un intento por lograr cambios radicales. 

Se toma además, la decis16n de establecer un Comité Especial 

sobre terrorismo Internacional, integrado por treinta y cinco 

miembros que nombrará el Presidente de la Asamblea General, 

teniéndo el principio de la distribuci6n geográfica equitativa. 

Posteriormente, en la resolución .34/145 del 17 de 

diciembre de 1979 1 la Asamblea General, se manifiesta profunda-

(3) Resoluci6n 3034 (XXVII). 2114a. Sesión Plenaria del 
18 de diciembre de 19?2. (Resoluciones aprobadas sobre 
la base de los informes de la Sexta Comini6n). pág. 127. 
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mente preocupada por loa continuos actos de terrorismo interna

cional y aprueba las recomendaciones relativas a las modidas 

prácticas de cooperación para la rápida eliminación del proble

rua del terrorismo internacional que fueron presentadas a la 

Asamblea General, condenando todos los actos de terrorismo 

internacional que ponen en peligro vidas humanas o causa su 

pérdidas, comprometen las libertades fundamentales, tomando 

nota del estudio de las causas subyacentes del terrorismo 

interacional contenido en el informe del Comité Especial. 

5,3.2. La Comunidad Econ6mica Europea. (CEE) 

La preocupación hizo que los gobiernos de la CEE, 

convocaran a la primera eeei6n extraordinaria del Grupo TREVI, 

el Fondo antiterrorista de la Comunidad, desde su fundación 

en 1976. 

Está integrado por los ministros del Interior o de 

Justicia y por organismos involucrados en los servicios inter

nos de seguridad y vigilancia de la CEE. 

En reunión del Consejo se decidió que el grupo TREVI, 

debía de reunirse, una vez durante el periodo de seis meses 

correspondiente a cada presidencia de la CEE. 

Aunque las reuniones del grupo son intermitentes, 
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pues carece de secretario y de centro de información, existe 

un constante intercambio de información entre sus miembros 

a través de un servicio común de telex y de informática codifi

cada para los miembros del Grupo. 

En el Convenio Europeo contra el terrorismo suscrito 

en enero de 1977 por 17 de sus miembros, se convino que el 

terrorismo y la retención de rehenes, son delitos del orden 

penal, no siendo considerados como cuestiones politicas. 

5,3,3. la Unión Europea Occidental (U. E. O.) 

la Asamblea de la UEO, en su resoluci6n de 16 de 

mayo de 1978, considera que el empleo de m6todoe terroristas 

por las organizaciones anárquistas nacionales, regionalistas 

u otras, constituye un desafio a las prácticas de la democracia 

de los paises do Europa Occidental y arriesgan poner en peligro 

su seguridad considerando que el "terrorismo cona ti tuya un 

problema que no puede tratarse sino en el marco internacional''· 

5.4. IA COOPTACION, MEDIO POlI'rICO PARA DISUADIR EL TERRORISMO 

El terrorista por definici6n, procede da un nivel 

educacional más alto que el preso común, tiene más vocabula

rio, más conocimientos de leyes y ae transforma rá.pidamento 

en un lider dentro de la prisión. 
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Franco Ferracuti dice que del terrorista "hay que 

rechazarle su propensi6n al uso de la violencia", por lo tanto, 

el terrorista, "debe de cesar su uso de la violencia 11
1 pero, 

11 se le debe de respetar su situación ideol6gica 11 y que la 

11Única forma de hacer ésto ea por medio de la cooptaci6n politi

ca (•). 

d~i · 11t:~:;r1::a? 81Uno88~~~~o m'~~ :;c~~~am~: 
la violencia. Es decir en un paia libre, 
en una democracia occidental, no son las 
ideas en si las que estamos rechazando, 
sino el hecho de que alguien usa la violen
cia para imponerla a los demás 1 éste ea 
el único punto, no su ideologia. Asi que 
todo lo que pedimos es que el terrorista 
cese de usar el terror, no renuncie a sus 
ideas o se cambie a un régimen democrático 
socialista 1 puede seguir siendo marxista, 
socialista o neomarxista, pero tiene que 
renunciar a la violencia. La única forma 
de conseguirlo es por medio de la cooptaci6n 
politica; que las Brigadas Rojas se trans
formen en partido comunista de extrema 
izquierda, que se convierta o actue a trav6s 
de un partido parlamentario, no que abandone 
su ideologia 1 sino sus mbtodoa. 11 •••• (4) 

Ferracuti 1 tambián menciona, que 11 la transformaci6n 

de la organizaci6n en un grupo poli tic o es muy válida11
1 que 

(*) Cooptaci6n: elecci6n de una persona como miembro de 
una sociedad o cuerpo mediante el voto de los asociados. 
Diccionario Larousse. 1986. pág. 256. 

(4) Ferracuti, Franco. Obr. cit. pág. 17?.. 
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concesiones reales. (M-19, en Colombia 

Aunque en la práctica, los miembros activos 

de una organización terrorista en un momento dado pueda conver

tirse en un grupo volitlco, a no ser que toda la organizacl6n 

en bloque decidiera cesar en su actividad arruada, de otro 

modo, seria un subterfugio para algunos terroristas, por razo

nes de edad, por desgaste personal, fueran acogiándose a ~ata 

posibilidad. 

?or lo tanto, para Ferracuti, la cooptación es la 

única forma de salir del terrorismo politice, "no hay otra, 

todas las demás han fracasado o han transi'ormado al país en 

una dictadura de la derecha y 6sto es lo que la historia nos 

enseñ&.". 



CONCLUSIONES 

A). Hemos visto que el uso moderno del terrorismo 

surgió de hecho en una etapa relativamente tardia del proceso 

revolucionario .francés de 1789. En ésta etapl\ 6 el terrorismo 

pasa por dos situaciones importantes que le dan una nueva 

dimensi6n: 

El t6rmino adquiere un. primer concepto interpretativo; 

y se le c.omienza a ver como un medio que todo el mundo rechazo., 

pero que en el .fondo e_ra nece~ario para obtener cierta ventaja 

del oponente. 

Antes de que .finalizara el si,¡lo XIX, el terrorismo 

adquiri6 una especial fortaleza, surge un importante desarrollo 

doctrinal enfatizado primero por el alemán Karl Heinzen, con 

su trabajo titulado 11 Der Murd 11 ( 11 Asesinato 1•), y posteriormente 

con Bakunin y Nechaev, quienes confeeionaron el "Catecismo 

Revolucionario", publicado en 1869, que .fue interpretado por 

los anarquistas de esa época como un 11 c6digo de conducta". 

Estos trabajos vincularon abiertamente la doctrina 

anarquista con la práctica del terrorismo individual, produ

ciendo en algunas regio~es ~e ,Europa, actos de violencia 

conocidos como la "propaganda mediante la acc1Ón 11 o la 11 propa-
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ganda armadaº. 

Pero, el problema principal con que se enfrentaron 

loe revolucionarios, no era la falta de técnicas modernas, 

ni la ideolri~ía anarquista que practicaron, sino el proporcio

nar un fundamento teó~ico a sus actividades, esto es, el terro

rismo que cada quién entendía a su maneraJ deberá tener en 

el futuro un razonamiento donde apoyen sus acciones. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, surge el ••terror 

negro u el terror de derechas, con actos guiados por lideres 

que fomentaron el terror de estado en sus poblaciones 1 que 

se apoyaron en la doctrina del fascismo 1 si tuaci6n que más 

adelante determinarla un cambio estructural y doctrinal de 

los grupos terroristas. 

B). En cuanto al concepto 11 terrorismo 11 , vemos que 

éste contiene una fundamental ambigüedad, tanto desde el punto 

de vista lingÜistico como del análisis psicol6gico, ya que 

al pronunciarlo provoca un inmediato rcchazoe 

No encontramos en la actualidad un concepto te6rica

mente válido sobre 11 terrorismo 11 , éste debe aer acorde primera

mente a la realidad de cada lugar, donde surja o se le motive, 

porque no será la misma definici6n para los afectados, que 

para los terroristas o la de los observadores neutrales. 
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Primeramente debemos partir del hecho de que la.vio

lencia que padece el terrorismo es endémica, si nosotros desli

gamos los términos 11 terrorismo 11 y 11 violencia 11 , la runci6n 

expresa del terror pierde efecto y sentido, tanto en su plan

team.;iento conceptual, como en su movimiento coercitivo. Bs 

por ésto que una observaci6n te6rica válida es, la inmanep..cia 

del terrorismo a la violencia. Pero ·ésta violencia no. sel':'á 

igual en una guerra regular donde también existe violencia.., 

en el terrorismo se presentará de una forma distinta, se vuelvo 

más cruel, se terminan los dogmas y la moralidad. 

De ésta manera, lo que distingue y define al terroris

mo, no es la identidad del atacante, ni la causa que profesa, 

sino la naturaleza de su acci6n. El terrorismo elige una 

vía práctica donde la violencia adquiere un carácter instrumen

tal. 

C). El terrorismo puede tipificarse en cuatro formas 

de acuerdo a su contenido politico: 

1). El terrorismo revolucionario 1 que pensamos,, 

es el más importante porque aparece prácticamente en todos 

sus demás tipos (anticolonialista, fasc"ista, internacional, 

etc.), pretende mediante la violencia cambiar el status dol 

gobierno, para lograr en un tiampo breve, la toma del pode?" 

y la implantaci6n de un programa de acuerdo a su ideología. 
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Su lucha _siempre ·set'á vista como novedosa y e:3taria dirigida 

contra el' sistema de gobierno en turno. 

2). El terrorismo anti colonialista (separatistas, 

autonomietasJ etc.) es de los más antiguos, lucha contra el 

estado central o administrador, con el tiempo se convertirá 

en una larga guerra de desgaste. Representantes de éste tipo 

do terro?'ismo son el "Ejército Republicano Irlandésº (ERI) 

y el "Euskadi ta Askatasuna• (ETA). 

Al estudiar el ti}.-.: de terrorismo anticolonialieta 1 

encontramos algunas diferencias interesantes con respecto 

al revolucionario: 

loa grupos que luchan por cuestiones nacionalistas 1 

tienen el apoyo de los habitantes de la región y se identifican 

por lo general con la ideologia de éstos, aunque no siempre 

con sus tácticas violentas. En cambio, los grupos revoluciona

rios, de reciente creación como por ejemplo, las 11 Brigadas 

Rojas'' o el "Ejército Rojo Japon~a 11 , la poblaci6n no respondo 

a sus consignas, porque sus acciones extremadamente violentas 

no convencen rápidamente a la población. También es posible 

observar 1 que en los grupos nacionalistas cuyas luchas son 

por reivindicaciones territoriales, la participaci6n de la 

mujer en actividades políticas violentas, es menos notoria 

que e·n los grupos revolucionarios. Actualmente los grupos 
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anticolonialiatas han usado la cooptación para participar 

en cuestiones legislativas, por lo qua han logrado cierta 

representatividad en las Cámaras, pero han perdido independen

cia tanto al exterior como al interior. En cambio los grupos 

revolucionarios, no han aprendido todavía a ejercer la coopta

ci6n. 

3). El terrorismo de estado ha sido caracteriatico 

de los gobiernos fascistas, que crean un estado de terror 

para su propia poblaci6n o para alguna otra. 

4). Para nosotros, el rasgo novedoso del terrorismo 

en el siglo XX, sin duda, es el surgimiento 'de áste a nivel 

internacional, lo que trae como consecuencia 'un nuevo modelo, 

donde personas de distinta nncionalidad, conjuntadas en una 

misma miai6n y bajo una idéntica ideologia consiguieron crear 

una situación que mantuvo a al~unos estados en. constante cri

sis. 

El terrorismo internacional, es sin duda el de mayor 

presencia, se caracteriza por su encubrimiento, teniendo su 

origen como un fen6meno específicamente europeo, que trajo 

a loa estados nacio"nales un nuevo tipo de violencia poli tic a. 

El agravio más nítido del terrorismo, nació del hecho 

de que los grupos terroristas no se restringen a la autoridad 
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nB.cional, ni 'al derecho internacional, incluso algunos se 

erÍcor{traron aparentemente listos para llegar a una guerra 

declarada. 

La existencia del terrorismo internacional ha quedado 

demostrada al descubrirse sus conexiones, sus accionas conjun

tas, asistencia rociproca y la comprobada participación de 

actores de distinta nacionalidad, lo que en realidad constituye 

un plan politicamente bien derinido y de amplia cobertura. 

D). Durante la ola de agi taci6n que aurgi6 a Unes 

de los sesenta, se di6 una confluencia con grupos politices 

radicales vinculados al movimieno estudiantil, éstos se conta

ban entre loe miembros politicoa más activos y en su radicali

zaci6n optaron por el terrorismo, organizándose en pequeños 

grupos o células que fueron emergiendo simultáneamente de 

pais en pais. 

E). El impacto del terrorismo durante los 70 1 s fue 

en aumento debido a la enorme publicidad que se ofreci6 a 

través de los medios de comunicaci6n. 

El contraterrorismo involucra dos tipos de guerra: 

la de seguridad mili ter para contener y reducir la violencia 

y la política -jurídica foruentada en parte por los estados. 

Como por ejemplo, la unif1caci6n de las diferentes policías 
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nacionales de Europa Occidental han hecho que el terrorismo 

decline, apoyados en los servicios de informática, aunado 

al poco interés que demuestran los jóvenes de hoy en pertenecer 

a grupos terroristas. 

G). Pensamos que el terrorismo podria resurgir, usando 

su experiencia y la tecnología moderna, aunque más enfocada 

a cuestiones de interés general, como la crueldad contra los 

animales, el deterioro ecológico, contra la fabricaci6n y 

uso de armas de destrucción masiva, etc. 

H). Los mGltiples cambice politicoe, las eituacionee 

en desventaja y de injusticia para unos, hacen que el terroris

mo ea encuentre en estado latente. Puede afirmarse que en 

el futuro el terrorismo podría ha.cor uso de armas complejas 

para.chantajear y presionar a determinados gobiernos. 

I). No obstante despuée del final de la guerra fria, 

la si tuaci6n en el contexto mundial ha cambiado, la ca ida 

del muro de Berlin y la apertura de los paises del Este, han 

aclarado algunas situaciones confusas en cuanto al apoyo logís

tico y econ6mico que recibieron los diferentes grupos terroris

tas, lo que obró en beneficio de la desactivizaci6n de ésta 

peligrosa práctica política. 

J). Actualmente, el terrorismo ha sido prácticamente 



298 

desterrado de Europa Occidental, pero no puede afirmarse que 

ante situaciones conflictivas, como las que se viven en el 

propio continente europeo, éste fenómeno político haya desapa

recido completamente, por lo tanto, retornará como una práctica 

violenta repudiable. 
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