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INTRODUCCIÓN 

LI polltica mundill la tnlrldo a una 1U1Va tUe y los lllllillu polltic:os, inlelectulles e 

illlmlldonllill ao '*' Vldlado en -ur lu pcoblblCI ~ que -.. tomará, 

tlpeCillmente .. el .-ido de la lb11111Ci6n de Ülll1.U de los Eltldot, la natunJaa de lot 

próximos conft!ctos y la ~ión del enemigo. 

Pero, ¿cómo es que • Deaó a esta etapa en el desarrollo de lu rclacionea inlcmaeional•? 

Durante lot últimos eientocincuenta allol los conllietos le produjeron prillCipalnmle entre 

reyw "'illlpeladora, mourqulu ab5olutaa y COllllituclonal en 1111 intento por eopandir aas 

~ 111 fbrtaleu económica y, lo mb importaale de todo, el territorio que ellos 

..,.....,.... Ea - ..-. los reya - loe Ealad-'6n, y • paltir de la 

. 119voluci6n FIUICeM loa IXlllllictos eran entre aacioma en vez de nyw. Elle modelo del 

llalo XIX perduró huta fiaalel de la Primen Ouem Mundial. POllerionnenle, como 

fll!llt8do de la R&voluci6n Rusa y llCllllO una rmcci6n • OOnlra de la milma, el llOllllil:to 

mire naciaml cedió el puo al conllicto entre icleolopa, primn entre el oomunilmo, el 

lmrno-nuillllo y la democnda libel1I, y ... entre el c:omum.no y el capilalilmo. 

Durante la Ouem Fria, elle úllúno conllicco 1e oonvirti6 en una lucha - lu dol 

lllperpolenCiu (E.U. y la U.RS.S.) y ms rapectivot aliados. M6I tarde, el fin de la 0uem 

Fria llcv6 al mundo a la mU recienle etapa del delarrollo de lu nlac:ionee inlemacionales, a 

la cual• le deaominó cuao d Niino Onlen Mundill. 

U• de i. Cll'IClerlllicu ........ de la ..-. llnllÍlllda llapa, la Oulna Fria, llie la 

fonmilaci6n -de lot llladounld- de la teorla del "enemigo en el espiio" Ello ca, una 

111Ci6n, una ideolosla politiCI, un pvpo, necesita - delldo de 11 1111 ..m,o, una imlfen 
invertida que le pennita saber quien es por medio de una ICllciUa IUllnicción (es decir, 1e 

ube lo que so es realllldo a la imlpn del contnrio lu dif'ereni:iu lllllclan-.lel), y que le 



permita también lograr la cohesión dd (llUJIO, ID pretexto de defenderse contra ete 

enemigo.' 

°'1cidente tenla en la Unión Soviética, y su bloque comunista, 11.1 perfc.cto emni¡o en el 

espejo. Pero de pronto, con la ¡wnstroika comenzó a dlftuninme la imagen reflejada en el 

apejo pon¡ue a1-WSo no le p&RCI& la 10nrisa cordia1 ni, llObre todo, el diJcurso ncional 

y conciliador de un Gorbachov al que le tocaba hacer d papel de milo. Al fina1 el espejo ya 

no reflejaba imagen alguna: la Unión Soviética ya no e>dstla. Luego Occidente debia buscar, 

a toda velocidad, una nueva imagen invertida que a1 filn¡¡ir como enemigo le ayudara a 

definir su estntegia y a mantener la cohesión del Jllllpo. Y, para algunos analilw, 

encontrarla resultó RNY ficil: el enemigo era el I!llarn en su concepci6n fbndamentalista. 

No era una i1111gen improvleada. Por un lado, los enftenlamicntos coa IOI musum- tenlan 

una amplilima IT8dici6n hilt6rica. Dade la derrota del Imperio Bizmltino por IOI 

1misulmanes en el sialo VD; lu feroces y polánlcas batallu de lu CIUZldu dunnte loa 

siglos XI y XII; la expulsión de loa Moros de Espllla; la amenaza otomana eobre Europa; la 

expansión y dominio europeos sobre territorio ínbe-musulmin en los siglos XVIII y XIX; 

hasta el reto político y cultural de las superpotencias (E.U. y U.R.S.S.) en la segunda mitad 

del presente siglo, y la creación del Estado de Israel. 

Por otro lado, los acontecimientos que tuvieron lugar en el mundo musulm6n a partir de 

finales de la década de 1970, vistos genen11mente como un llWl!Ímiento del fundamentalisino 

islámico, hicieron que el mundo occidental centrara nuevamente su atención en el Islam. El 

establecimiento de la República lslimica de Irán; el asesinato de Anwar Sldat después de la 

firma de los acuerdos de Campo David; los ataques terrorill&S de Hezbol/ah (Libano), 

Ramas (Israel) y la Organización para la Liberación de Palestina; el golpe de Estado en 

Sudán y la toma de poder de los fundamentalistas; la guerra del Golfo Pérsico; el conflicto 

en la ex· Yugoslavia; la legalir.ación en Argelia del primer partido fundamentalista, el Frente 

lslimico de Salvación, y el triunfo de éste en las elecciones argelinas; y la explosión de una 

1 
- Mola, Mario Jesús, "Lll expansión del Islam", en Anuario de /o.r TtMas /992, p. t28. 
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boaibl en el World 7hUr C.,.r de Nueva York; liierun lol IWlllOI COlllidenldol por los 

amlillU que empezaron • advenir de la amenua y el pelilll'O que el lllun, con el 

aqjmiento del~. nuevamente repreMntaba para Occidente. 

Mil tarde, d deblle IOlne la amenua islámica lile rea>ivldo por S&mud P. Huntingto~ .. 
111 muy c:riliAdo y poNmíl:o anlado "The Club of CiviliZlliona'r', ya que C11 él ' 

prllpllldoa6.el 8*'CO iatelectull que ~6 el miedo• una polible oodont.aci6n entre 

el hllm y Oc:ciclelU. Hunlln¡ton llllbleci6 que el Elllado dejó de eer la Wlidad prillllria de 

laa lelacionel irlemlcionalel. Pso como la COlllpCleada y el conflicto no hablan 

~de las~ i.-, 611oa-en el fiatwo. 11e reaolveriln •otro nivel: entre 

~. lflmlillalon lpllWÓ que el contlic:to entre la c:Mli7Ml6n occidmlal y el lllam 

llllla una clunlcióa de 1300 llloa, y que .. muy improblble que deupmeciera. Concluyb 

q11e '1a ......,. oonll'onl.a6a de Oodclenle...... clellnitiVUl*lle wndri del mundo 

mullllm6n."' 

ltá que, 11 tiampo que lol llclerea oocjclertelre intealan fotju el Nuevo Orden Muadill, el 

lúm 11 colllidndo como la llUCVI ..- de Oc:eidente. El ella rendCllcia • - con 
temor al lllam, • comid-io como una UlllllUll y un lbturo cnemiao, lo que oriainalmenle 

lllOliva el desarrollo del .,._ue trabljo; lill embu¡o, dada la llÍ1UICÍ6ll .. la que 

llCtUllmente 1e encuentra A1adia, la invadpci6n tiene oomo objetivo princ:ipal eetablecer 

lu CIUlll del IUfJIÍlllÍelllO del~ illímico Cll - plll . 

.Alwelia. plll 6nllo- muailmU del norte de Áfticl, pennilj6 .. c:nación de partidos polltioo1 

y el deurrollo de elecc:iOllll librea ~ de lllÚ de 25 lllol de UD ÁIPllll'I de partido 

único. Lol l\andunallllillu del putido Frtnte lllimico de StMci6n (FIS) lileron quienes 

mayormente 1e beneficiuon con la apertUra democdlica del pels, debido • que caplUraron el 

voto de proteaia de la poblacibn argelina que ·• partir de la 9*lftda mitad de la d6cada de 

1980- se vela afectada por una l8IJda crisi1 económica. Pero el réaimen militar argelino no 

elllba diapuesto • permitir el triunfo de loa fundlmentllillas. Hoy, N¡jdil vive en plena 
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suem civil ofisinada por la IUlplllli6n del ,_ electoral, en el qile los lbndamentalillU 

ae pertillban como virtuales ganadores. 

Asl ea que desde hace ~ lllos que se suspendió el procao electoral, los argelinos tienen 
que aoporW al millllO tiempo las consecuenciu de la peor crilis econ6mica (desempleo 

masivo, una ahísima inflación y bajos sallrios, escasez de productos de conaumo e insumos 

para su pluta produclivl, etc.); el terror aedenle illlplMltO por loJpupoa llulduleataliltls 

ll1118dos, que uelÍllln a quiena se oponen a aa proyecto y lucha por erar una república 

Ql6mica 1111 Arscfia. y la severa represión Cllllpl1lldlda por to. mi!ilmw en el poder en su 

intento por acabar con los fimdan-.aliltu y el terrorillllO. 

Todo ello ha llmldo al pals al caos absolulo. Se estima que en ues dos de perra c:MI el 

núlllero de argelinos muertos en condicio- violentlls es de 30 000, y• eáiJlla que en la 

aetualidad mueren entre 800 y 1 000 argelinos semanalmente. EDlre las victimu se 

encuentran soldados, policlas y extranjeros asesinados por los fundarnentalistas, 

fundameotalistas CJ<terminados por las fuer7.aS de seguridad del rétlimen, ciudadanos 

c:omunes ~01 por las ftJeras de seguridad, mujeres que son secuestradas, violadas y 

asesinadas por los fundamentalistas, otros han sido victimas ele los coches bomba de los 

terroristas. Además, cada ella hay mis muertos en enftentanlientos entre campainot y 

ciudadanos, que se organizan para defeodene,. y sus l{ll'elOl'CS fundamentalilt&s. 

Este trabajo sobre el filndamenlalismo en Al¡¡eli1 eeti eatructundo en cuatro c:8pltulol. No 

1e JlUeclen analiw tu C&U515 del uglmlento del tlmdament.iismo ialámico lin atudiar 

primero al blam. En el capitulo uno ae hice un anililis de eata religión que, desde sus 

orlgenes, marcó sus diferencias con las otru dos srandes religiones monotefslu del mundo 

(el cristianismo y el judaismo), y estableció las bases para lo que seria una de las mayores 

expensiones que un sólo imperio losrmfa a lo largo de la historia del mundo. Se verán 

tambiát las consecuencias de ta exp8115ión de los musulmanes- consecuencias que todavia 

pcsaisten en nuestra época-: por un lado, la conversión al Islam de los pueblos conc¡uistados 

y su arabización; por otro lado, la iDlerlCCión de los mU5Ulmanes con Occidente, en algunos 

... ¡ 



• 
cuos llOlllO eoberllllllla y en otrol como ~ produjo dif'erentee íomlal de 

inlcspretu el Ccrin (lu acrituraa ugradu pn los~) c¡ue pueden resumlne en 

tnl ecwrilalea: loe nionnillu, los lliciatu y los~. Pm compnnder mejor el 

ialpKto tp loa ~OI en Arptia ti- en 1111 vecinos y~ en la úhinl8 

pllte del primer capitulo • incluye un anAlilil de los Eslaidos c¡ue confonnan la - 6nbe, 

y los ~ JntlnllCionales a traffl de los cualet se fomenta el COllhelo entre ellos. 

Delplm de analizar al lllun, el C9pllulo 2 • - • la cnac:i6n del Eltado .r¡dino. 

La liltoria de tu diftnatel trillua habiwua del Mtpreb no tbe fkil ya c¡ue tuvieron c¡ue 

hacer hale a un eran IÚlllerO de mv.u- mipezando por lol ~ en el si¡lo 

XII a.C. f- loe -1manea .a-1op1ron controlll' ella ntlón del none de Áftica 

por 8* de 10 si¡1ot, tiempo lbante el cual la mayor parte de la población IU1bctona • 

convinió en inbe-musulmlnl, -.t11ica c¡ue en adelante los identificarla y c¡ue ni 

liquiera el dominio frll!Céa de 130 allos logró borrar. A principios de este sisJo, el sentido de 

anbidad y pertenencia al mundo musulmán 1e convirtió en la -ia del nacionalismo 

argelino, lelrtimiento que impultó a los argelinos a en&entar una feroz y SlllBrienta lucha 

contra los fr..- por su indepmdencia. Los .,.iillOI dirigidos por el frente de 

Lt"lleración NIA:ional (FLN), orpniz.ación c¡ue concentró a loa divmos grupos en lucha, 

1ognnln 111 illd1p111d111cia en 1962.Una vez lognda la independmcia el fLN tomó tu 

riendu del pela, y mú eepedfk;unmle loe mi1iwel c¡UÍCllll, a IU -. bicicron a un lado a 

lol nfiai- que tllllbi6a pllticiparua en el llllhltlamienlo umado COlllnl fl'UICia. 

El c:apkulo l eumina la manrn 111 que lo1 miliWm ej«ci«Oll el poder en Arplia por mú 

de 25 allos, la litueción del pm al iniciar 111 vida como Ellado independiente -<:0n una gran 

destrucción en todo 111 territorio, en bancarrota, con la mayorla de su población analfibeta y 

llÍll penona1 ca1iflcado para anprcnder la indullrilliDción del pals-, y como el aillema 

aoclalista implantado por el gobierno logró importanlea -. de cncimicnto de su economll 

en la década de 1970. Sin embargo, las deficiencias del modelo de deaam>Do (especialmente 

111 dependencia en loa insraos gencndos por la venta del petróleo y el olvido del aector 

.,na.ta) ~ llcvvon 111 país a una grave crisi1 econ6mica a mediados de la década de 



l9IO. El lllDdelo de deurrollo del rtsimeft militar fbe el que prinl:ipllmente generó los 

ei.i-os neceuriol para el furtalecimiento de la corriente flmdamentalista en Argelia. 

fillllmente, en el Cipitulo 4 se analizan las consecuencias de la apel1Ura económica y polltWI 

de Ar¡¡elia, en un último intento del régimen por salY1r la llÍtUICi6n del pals y mantenerse en 

ti poder. Especillmente IC estudia como la apertura clenlocútica dd pala propicia la 

crelCi6n de .,.nidos poUtico11, entre ellos el flS, y porqué a partir de eee momento los 

liulllamentalistaa se fortalecen de tal manera que logran un indisc:ulible triunfo en las 

eleccionea del plis, lo Cf10 provoc:e dos cosu: Wll llarma generalizada en d mundo úabe

muadmin y Occidente, y que el ejWl:ito, al no fawreccrle d lriunfi> ~ 

iwpenda tu eleocior. y Pfl*'IÑ al FIS. A partir de entonces Ngelia queda envuelta en 

una aangrienta guerra civil. 

Para llevar a Clbo este análisis se realizó una extensa iavestigación bemerogrifica y 

llibliosr'fica para aumntar todo d ~· Se contó, ldem6i, con una entrevilla concedidl 
1 la llltora por el Encargado de N.,cios de la Embijada de Al¡tlia 111 Mélico, el Sr. 

Ahmed Sudi, a linet de octubre de 1995. En la entrevlllla, el Sr. Sudi, confirmó y amplió la 

información obtenida, y finalmente analiz6 la aclUll siMci6n de su pala. 

Importante es dcmcar que el tema de la investigación es muy actual, por lo tanto, el anililis 

y la información utiliz.lda en el ~ comprende hala el primer trimes!R cid Pf*Dle allo. 

Loa eventos que ocurran en Argelia en fechas posteriores pueden ocuiOllll cambios 

drúticos en la situación del pals, que ya no sertn analiudoa; en todo ca.o, esca 

investigación siempre podrá ser ulilimla como un 11111co de referencia para entender los 

futuros cambios en este pala del norte de Áftica. 
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CAflTuLO L LA YMMd ÁRAH 

l. ISLAM• 

' t.i ~Qvt Es EL ISLAM! 

Hace cui mil Cllllroeicntot lllot, una nueva fe IUIBió en el daicrto de Arlbia SllJdila y • 

expandió a ID lll¡o de tres ooalinentes. lmpiralo por la iluminación diYiM Maboma creó la 

ten:m re1i¡ión revelada (después del judallmo y crillianilmo) en el tiglo VD de la eni 

Crlána: el 1111111. 

blam es el nombre de la religión pndic:lda por Mahoma; a lamlJiSi una pallbra que en 

Uabe significa "lumisión", "rcndine" y ale si¡plillciido implica la idea fimdam"1tal de esta 

religión: que el creyente • rinde a la Voluntad de Alá, su Dios únioo. Los musulmanes no 

niegan la cxillencia de loe prolétu anteriores a Mahoma -Adin, Abraham, Moisés y Jesús, 

enlre otros--, pero conaideran que sólo a B Dios dio a co,_. 111 \'Cl'Cladera pal&bra, la cual 

quedó plumada en el Cot'án. 

El Islam es, al mismo tiempo, una religión y una ley, IUI preceptos ri¡en la vida de los 

creyentes en los ámbilos religioso, social e individual, y se exige la sumisión total de loa 

individuos bajo el Dios omnipresente. Recoge elementos árabes, judíos y crislianos, pero es 

t L1 Ulf'onnlcióo UlilllMll pata ........... povicnc dt las siplana IUcnlcl. 
a) fnrirlomdi• Hjpgjq 1990, E~ Brituaica dt Mlxioo .. Vol. 8, p.25ll-259. b) EspooilO, Jolm 
L., 1992, n. l!ltmjs !brca!· pn1b " rr.a!!IY'I , p.26-33. e) Olbricli. F-. 1967, Mlltp!nt r 1M 
R'lll'ddM *' l!la!D. p.167-205. d) Hiloril Ugjma!. 1990, Eclil. °'1!1m, Vol. 2, p 29of.l03, :ws-m. 
e) Hounal. Albcrlo. 1992, l.4 bjl!ariac!clad111!ca. p.34-90. l)l'i¡a, Dllllel, 1917. El blp!*IYC!Y lllD, 
p.36-40, 711-76. J)"Croar un orden lllllDdlal sin wlorcl occideDWel. plaia d llllm" , en f~hlor, 22 dt 
Fdftn> dt 199), p.2-4 . h) ne Wcrld h* ,,.,.....,..... 1m. Wodd lloc*. lac .. Vol. 16, p.377-)13. 
i) Walsh, lame•. "ThcNOnlofls!am". en 1JMt,jwtiodt 1992, p 16·22. 
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mú limpie y concreta que otru ~ IÚll IÑI utipu como el judallmO y el 

c:riJIWlismo. No tiene nlnauna illlllituci6n centqJ como para los catl>licos es el Vatiwlo. Sin 

embqo, nin8'm imllito de la WI& de - flelea queda ftiaa de a1 lllllrza de pcaclnCión. 

En el lialo XIX el propio billOrildor &.- Alexia de Toc:queWle dedanba que la 

ancterillica mú imporUnte del Jslun era la ftdi6n de la 111toridld lllUlldMm y nliglou, y 

que esta fe podria llegar a 111' una amenaza pua Oocideate. Tocqueville escribib: "El 

Mahometilmo es la refisión que combina los dos 6mbitol de poder en la tbrma mú 

completa, de manera que toda la ICIU&Ci6n en la vicia politil:a y civil eú ~ en mayor 

o menor grado por lu leyes religiolas".2 

No lle puede nq¡ar la ...-.cidad de las obtcmciones hechaa por Tocqueville, pero si es 

ClOllvcnicate llClarar témlinos. Daniel Pipel dnna que no exiJCe una tcrminoloala preci• en 

el estudio del l!lam. Acepta que el término "mlhomcuno" lllftblén lianifiea nmulmúl' 

pero, aclara, que se trata. de un neologismo oc:cidentll, el l:Ull trata de imitar la formación 

de la palabra "critlilno" al tomar como punto de partida la figura cetllral de la relij¡i6n 

P1f9 clmolnilllr a .., creyentes. Sin embargo, el támino "lnlhometlno" CIS inexlcto y ll8o 
ofemivo pua lol l'llllUlmanes , ya que la impoltancia de Mahoma en el blam no 11e puede 

COlllJllflf (pues según ellos es mayor) a la de Jesucristo en la rdi¡¡ión crillliana. Así que el 

término "mahometismo" como sinónimo del Islam contiene el mismo error y es mío mh 

inlUltante para los musulmanes. Pipes concluye, entonces, que para referirse a e!la nligión 

ae utilice la palabra Islam. 

En la actualidad el 1111111 es \'Íllo, apecialmmle en Occidente, como la reti¡i6n mú belicou 

)a que, como declanl Ali Jamcnei: "En una mano el Corin, en la otra la espada: al llevó a 

cabo nuestro profeta su urea divina. El Islam no es una religión de coblnles, sino que se 

trata de la creencia de aquellos que apncian ta lucha y su rCCOll!pClllll" . • 
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Por redo dio, • 1181& de una nlilión que queda filera de la compremi6n wllurl1 y poUtiCI 

• Oocldlnle. y que por 1o lmlla, u 1a impreei6a de • uClica. imcional y ipliva. 

l.UPt 11mw._...... ., 

. El Itlam no dim. acelivmnenle de lu lPlndel reli¡iona monotcilla, a las que inlenllba 

...,...., y corngir •--· A pmr de ello el delcionocilnlemo, ~ 111119 
Oacident8 y el blam, i- que unoa a otros • conciban ent6wlenle. El Islam es Wll 

·n1Pn - -snn lbma; la compnlllli6n de la naiur.ic. de clidll lbena no • encuentra 
• loa pNCepfal dli Corta o 111 la llljlUllta unidad allre llliaión y polllica, ... bien puede 

-.:ontrll'le • la oompleja mllCd6n ~ lol ideales del lsbm, la ~· de los 

-'-a ...vm de su billoria, la dvilizaci6a occidemll y en lol ICOlllecimienlo1 de hoy 

dla. 

IA 11J ........ Al 9aal que MoiMI, Malloam dio a aa putlilo una ley oral y una escrita. El 

Conn • el liblO que COlllime la pllabrs de Diol. que "IÍlll la tndici6n amu1- l\ae 

IWYelada a Mahoma por el ingel Gabriel. El Corin está funnado por 114 oapítuloa, en los 

cualaa se apo111 el P11111Jinaie de ~ loa &mdlmealol del lllOllDtlúmo illúnico y los 

principiol morales aobrs io. que ae tiene que reair la CClllllllidad. 

El Cortn file ac:rilo delpllñ de la ...ne de Mahoma por Zayd ibn Tlbib, uno de loa 

primerol Cf9)'tlllet. pollerionnmfe l\ae cornplo durlllle el c.lifilto de OlmM. Una vez 

escrito el Conn se convir!ió no !1161o en el libro bue de la reliaión ilümica, sino tllllbiái en 

la fuente de mayor llltoridad de sua leyes. Contiene muchu rceJu ya que aproxim.damente 

la décima pute de u vllllculoa din irlllluccionea a los nmml1lllllCI IObre como deben 

c:Gllll'Olfane, y odlalta IP'Oximldamenta ma lllllldalos espec:llloot. Estot mandltos • 
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refieren tanto a la fonna en que el plleblo debe venerar a Ali como a la forma en que deben 

· ~mportarse unos frente a otros; por ejemplo, algunos preceptos se refiemi es1rictamente a 

asuntos religiosos como el ayuno y la peregrinación; otros definen situacione! que 

conciernen a la mujer y a la familia tales como: el matrimonio, el ldulterio, d divorcio, la 

hermcia, la orfandad, etc . 

. De acuerdo también con la tradición musulmana existe, como fimdamentos tkl Islam, 

además del Corán y los Cinco Pilares (de los cuales se hablará en el siguiente punto), la 

Su11na. Las palabras reveladas a Mahoma por designio de Dios quedaron plumadas en el 

Corán; los relatos de las declaraclo- hechas por el propio Mahoma y 1111 acciones fueron 

escritas dando forma a la Su-. A su vez las coleccionel de la S.nna COllllituyen el Hadi:. 

La comunidad de creyentes (en los allos posteriores a la muerte de Mahoma) tenla que 

epoyvse en estos fiuldmrnesltos para reaulat la vida diaria en la conmidad. 

Sin embargo, por más claro que pudiera ser el Corán o la Sunna, penistlan problemas de 

interpretación o se presentaban problemas al aplicar esta serie de principios a SÍIUICiones 

nuevas. Por otro lado estaban los gobernantes y sus dellllJlldos, quienes deblan decidir sobre 

toda una nueva gama de situaciones que se presentaban dentro de la comunidad. La solución 

a esta problemática la presentó al-Shafl (767-820) quien estlbleció la relación existente entre 

las diversas bases legales sobre las que se to!lllban las decisio-. El allnnó que el Codo era 

la palabra de Dios, que la Sunna era de igual importatK:ia al Corán pues los hechos y las 

palabras del profeta implicaban la obediencia del Corán. Sugirió que los problemas fuesen 

remitidos a los que mejor conocían la religión, a los estudiosos que podlan explicar el 

contenido del Corán y el Hadi: para que, cuando se enfrentara una nueva situación, ellos 

pudieran proceder por analogía: habria que encontrar en la situación un elemento análogo a 

otro elemento de una situación sobre la cual se hubiera ya emitido algún dictamen. Cuando 

hubiera el consenso de los estudiosos -quienes generalmente eran los líderes rellgiosos

despuñ de tal procedimiento, el dictamen se tomaba como verdadero e incue!ltionable. 
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,~ coa el nombre de Hodlz, CllU an6cdolaa y citu IObre Mahoma COllllituym la 

S.-, el 'canino' que tienen que seguir obliptoriamente lot na1111lnwla; junto coa el 

Corin, loa razonamientos por Ulllogla y el COlllClllO de los estudio10s, fo1111111 la Sltaria, la 

lly~.' 

A n.-. de OOlllplflCi6n • puede clec:ir que el Corin es como la Conltituci6n de un 

puelllo llUlulJnúl, y la Slrarla a el eoc;unto de leyel que &)1IClan a explicuta. Ahon bien, la 

difseacia entre la Slrarla y lu leyes OC!:ideallhll ndic:a en: 

l. El IUlpCJ de lplicCón. La ley ialAmiGe edem6I de cubrir lu rellciones mire loa 

illldiviJuo1 y la IOCiedad, ae atilllde a lu oblipcionel lllDrlles y rdi8iom de lo• 

indMduol. 

2. to. ...... deblll ..,._,. • lo .-IWlc:ido • la "' .....,. ya que ..... la 

Volunlad dMna. Por el contnrio las leyes OllddenlalCI IC modilk8n MIÍll1 el desarrollo 

de la llOCiedad y lu demandu que CIC lllilmo de9nollo planlea. 

Miealru que el Coñn l6lo llltlblece ~ y mandllot. la .9-la npecifica los 

..... y~ lol llllliaos de loa que infrUwai la ley. 

Lu llMlpdlees l'lllsllw· Tlrilién 11 morir Mahoma se hizo pal- la necaidld de 

..aablecer lol puntos escoeiales que de6aienn la religión a la conamiclad de creycates. Ellos 

puntos quedaron fijadoa en lo que IC llama lu cinco Columnu o Pilares del Islam: 

1. La proft:lión '*fe. Afuma que no hay otro Dio1 mú que Ali y Mahoma es 111 profeta. 

Un muaulmin debe pronunciar 11 menos WU1 vez en 111 vida esta onición OOl*ierdemente 

ldem6I de entenderla . En ralidad esto se hace con floecuencia y en ocuiones impol1antes. 

El reconocimiento de Mahoma como el profeta esco(liclo por Ali para dar a conocer ... 

designios implica 11 ac:epl&Ción del Corán y lo que este libro sagrado (para los 

musulmanes) contiene: IÓlo existe un único Dios creador de todas las cosas, los in¡¡elea, los 

! Pipcl. Donid, Op. Cit. p. 59. 
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profctu (de los cllllel Mahoma es el úhimo), ta reaurección, el juicio 61111 y ta recompe11111 

en la otra vida. 

2. El n:o. Compueslo por IDI OOl!iunto de ritot, palabru y gestos, que deben hacene cinco 

veces al ella, siempre en dirección a La Meca; el rezo se hice al amanecer, al mcdiodia, entre 

lu trw y tu cinco, antes de ponerse el 10I y por la noche; no es .-ario hacerlo en una 

mezquita o en una titursia· Preferentemente los viernes .., tJava a cabo una onci6n en ta 

mt.zqllita, ant-iida por un sermón de car6ctcr moral, IOcial o inclusive polltico. 

3. La limosna. Es un impuesto obligatorio sobre ta propiedld o tos bienes penonales, n 

considerado como una manera de purificar esos bienes. Se destina para ayudar a lol pobres, 

para la corlllrucción de mu.quitas, a la guerra santa, a tas peresrinaciones, y en aencral al 

soporte de los gastos gubernamentales especialmente en tas fu·eas de educación y salud 

pública. 

4. El ayu110. Durante el Ramadán (noveno mes del calendario musulmán6 ) se realiza un 

ayuno riguroso desde el amanecer hasla el anoci-. Algunas personas pueden no observar 

este precepto, por ejemplo las mujeres embarazadas, los enfermos, los viajeros. Es una 

'Poca propicia para realiur caridad por parte de loa que tienen loa medios pera hlccrlo. 

5. La peregrinación a La Meca. Es obliptorio para todo nisulmin hacer una perq¡rinlci6n 

a La Mecl, al menos una vez en 111 vida, el úhimo mes del afio. La peregrinación llega al 

6Et <alcndlrio musulnWI comlem.a con d lnslldo de Malloms do La Moc:a 1 Medina (lllo 622 de la eta 
c:rillialll • Clltadlrio GRpiano-). Loo mllllllmlDes .......... DD Cllcuduio luur. El afta IC civide .. 12 
.,...., Mullanam • s.rar, Ralli 1. Rabi n. Jumada 1, .Jumada n. ~ Shabon, Ramadin. SbawwaJ, 
ZUllladlb, y Zulhijjah. Loo mcom aon de 29 o 30 cMas, SUlllallli> 354 - por aJlo. Sólo loo allol billcslos 
tlenon 355 dlu. Ddliclo n que cl afto hlbu es n"5 c:oc10 "'° el IOlar, y a .... en el calendario musuh1w1 io. 
.,.... y/o allol túieslcl no ..i4n inlen:llldol, d lllo ilÜllllCO no manlient una rclaclóll COlllllJlle con cl afto 
IOlar ·y llllMCll:UOll!ell!Ollle con llllCSlro calc:ndario. De lal forma, cado aJlo los me>eS oomiclll'Jtn to u 11 dlas 
llllel "'° d afta anlCrior en .-ro calcndorio. AJl que d QOllÚOll7.o del mes del Ramadiin en los aftoo 
RICienJes ha ooincidido con las oiguicnlCS r-: 28 de marr.o de 1990, S de man.o de 1992, 12 de íclxoro 
ele 1994, l'dofdlmode 199S. 
a)TheUnMrylA!mwc, 1992,p.l•S.b)TheWorldAlml!llC.1994,p.730. 
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templo de la Kubt, el pnarino debe ciar liele wcltu lllededor del templo, la piedra nep 

de Abraham, UICalla y beslria. 

Pollerionnente .s,i- pvpos de nu.W- dieron la c:atq¡oria de pillr del blam a la 

}lltad o lo que ~e es conocido como la 111*1'1 - Pero elle MXto pilar no es 

aceplldo por kldoa los nuaatmanes. 

Ea impcnlivo '- .,,._ ldanciones coo rwpecto a la }llrad. Primenrnerlte, la jlltad 

tiene otnll ligniftcedol • .. Wlm. Uno lle l"lficn a la rec:citud de tipo pmonll; y IOI olrOI 

dos implican que el hldivilbl debe ICGaar lo ftll!ior posible de palabra y obra !*ª contñbuir 

a la creación de una IOCiedad que vN& a'°'11e a las leyes del Islam. 

La suerra que 11e hace en ~ del Islam es ~ como Jilrod pero no es una guerra 

&lllla porque aa ftn no es la expuisi6n de la reli¡ión lino la Cllplllli6n del dominio de la ley 

ilümica. La Sltorla establece que d perno debe estar en llllllOS de los mu!llllmanes; a !111 

vez los musalmann observantes deben vivir de acuerdo con la Slraria, por lo tanto, par¡i que 

los mu!llllmanes puedan gobernar llenen que controlar el territorio, de lhi que tengan que 

hlccr' la guerra . 

La}l1-I Impulsa lu conquiltu ... ....,., no la coawnión al lllam, 11e IOlllele a todos los 

que no - llllailmanel pn no 11e i. c:oaviate. Aquellol que mn lido donánldol piaeden 

- IU nliai6n. puedm VMr dmlJo de la COlllUllidl4 muailmana 111 calidad de 

,.._u (puebloa prollplol). Sin embllao. en Cllidad de ""'-'' Pflll'6ll impueltos mil 

llte>1, IUJiirin llaunu rauil1cionca en aa vida diaria: no podrUI vellir cieno tipo de ropa; su 

palabra no Mri 'lllonda al isual que la de un mulUlmin; no podri tjercer cargos públicos ni 

pert- al ~; mire otru COIU. El énfaia de la definición de la Jllrad ali en su 

lcplidad, es decir, d que 11e bap en nombnl del lllam con plena observai:ión de la Sltarla, y 

no ea 9U sanlidad. 
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· Se¡pín la Slttvta la jllrad no 1e piede llevu a cabo tlllte musulmanes oblervlntcs. SI ea 

poa'ble rwlizarla contra un pueblo mwu1mán que no obedece la Slrarkl, y por 1UpUesto 

contra pueblos no nmulmlnes, excepto en los casos en que no se cumpla con la ley 

illimicl, por ljemplo, aiando ya hay 1m Trallldo con el pueblo que no es nuulmin, porque 

1e eatarla incumpliendo el millllO Tnlldo. 

U MAHOMA Y LA ftJNDACIÓN DEL ISLAM 

La trasceodeocia de la Penlnsula Arábiga en el surgimiento del Islam no sólo radica en haber 

lido el Ú'ell donde vivió IU profeta. lino que, ldcmú, fu cmcterillicu y l'lf80I cukutllel 

del pueblo irabe -en elf*ial la lengua- lberon inc:orpofldu a la nueva te. Arabia csti 

lituada en un lugar 11111y CSIJ:adglco: entre d golfo Penieo, el indico, el mar llojo y el 

Meditesráneo; tlllte Alil, África y Europa. Et una 8'111 meacu dcmtica bordeada de 

Cldenas montailoslS, cubierta de lfeM y salpicada con alguno• oasis. 

Sin embargo, las diferentes irea climiticas de la penínJula propiciaron modos de vida 

distinlos entn IUS habitantes. Al 1111' y al onle, los monzones provalientn del océano Indico 

pennitlan la exilt&ncia de la asricultura y actividades ll'lesalllles daurolladu por una 

población sedentaria, que aae¡¡uraba la prosperidad cie 111 economía eon los con1actos 

eomerciales con sus regiones circundantes, el golfo Pénico, Etiopia y E¡¡iplo. En el centro 

encontramos sólo el desierto forzando a rus habilanles (beduinos7 ) a una vida nómlda; loa 

beduinos se dedicaban a la cria de wnellos, ovcju y cabras, adcmú de diriair lu carav111111 

que atravesaban la penlnsula; algunos ouis pemútieron el surgimiento de ciudades como 

Yatrib (posteriormente conocida como Medina) y La Meca las cuales se beneficiaban de 

'!118 agricultura intensiva y del tráfico caravanero. En la parte septentrional el desierto se 

7 Ánbcs nllmodu que hll>illll CD loo dcsiCllOI del llOllC de Africo, Siria, lordlllUa, lrak )' AlalQ S.udiia. 
l'la<lkarl el"""""". La 1IJlidad báÍCI ele SU orpnlzaci6n es el clan. 
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111a\lia, loSJindose ul d establecimiento de 8"IPIJI launanos dedicados tanto a la actividad 

putoril como a la comercial. 

No lllillfa 1111 ~ equilibrio entre n6madu y tedellmiot, plllJI DO hllJla 1111 poder que 

lllalriliz.lra tu relaciones cmre dlot. La única forma de orpniDción oonoc:ida era la de la 

,~ .. , • • tribu compuesta por individuos con un anttpuado COlllÍll y lllJllpldOI en familiu. En un 
~~· ..... 

priñci¡lb ies.~ ir1lba eran i¡ua1itariol porque la propiedld de Ju tierru y lot recunos 

era llOlnlllll, pero .. .- el puo del licmf'o el desalrollo del comercio oñpió tu 
delipaldades y pugnas IOCialel. Pllticullrmcnle, lo1 hlbitantes de lu ciudades 

eipcrimenluan una llllYOI' PfOll*idld ecanóDca que 1ot oómadu. La M-puó a_. d 

centro neur6fPx> del comen:io lllllle d ~ Indico y el mar Meditcrrineo. 

1111 111 llplCIO reliiioto lol .... de la pealmula - politeúlu, IClllan difereatel 

llvinidadel que en aucbot de lol - - de cmeter Ulnll. l!rlll lol...,.. del lllf lot 

que adoRbln • dioam que ~ • 1ol ..._ y .,.,.. ... cualll ..... ._ 

templo•; por aa parte, kNI becüllOI ertían 111 lol eaplritul y reodlan culto, camllWa, a 

divwua divinidades en aus rapec:livot templos, el mú impottante de éstos era el de la 

ICuba en La Meca. Y como resultado de los interc1111biol comerciales ae habla Udo la 

penet111ci6n de aljplnu rdi¡ionea monoteútu como el judal_, y d criltianlsmo. 

&w eran la. condiciones de Arlbia hacia el li&Jo VI. Mahoma nace (le!PÍn la narración de 

ataunos biógrafos) en el lllo 570, siendo miembro de la limi1ia de los Hachemitu. Tuvo una 

infancia dificil ya que antes de ,_ muri6 111 pidre, 111 madre murió cuando d .. muy 

pequefto todavía, posteriormente es adoptado por su abuelo paterno quien tcmbi6n muere 

cuando Mahoma tenll ocho allos de edad, finalmente es recogido por su tío Abu Talib que 

lo trató al igual que a sus demás hijos. Se dedicó al negocio caravanero y a la edad de 25 

altos se casó con una viuda muy rica dedicada ti comercio; con este matrimonio ws 

problemu económicos se resolvieron, pasó a administrar los bienes de su espou y se ganó 

el respeto entre sus conciudadlnos. 
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Cuando Mahoma tenia alrededor de cuarenta allos (en el afio 610) buxaba la soledK 

~ose en una caverna para meditar 10bre los problcmu exialentn en La Meca. Ahl 

anpczó a tener auellos y visiones extnllU, hasta que un día se le apareció el arqel 

Gabriel. " .... un contacto con lo sobrenatural, conocido por laa gemracione1 siguientes 

como la Noche del Poder o del Destino". 1 Durante el resto de !U vida ocurrieron estas 

apariciones, a través de las cuales le fue revelado el mensaje divino. Sin embargo, durante 

loa tres lllos siguientes eólo confeeó sus cmperiencias a una cuans.s penonu (ai espo11. su 

primo Ali, Abu Bakr • padn: de su última esposa, Aisa • , Zayd) pues el propio Mahoma 

dudaba de sus visiones. 

Fue hasta el allo 613 que, animado por 911 mposa, empezó a predicar la nueva fe. Muchos no 

le creyeron; a otros no les convenla creerle pues la doctrina de Mahoma afectaba sus 

intereses de grupo privilegiado; sólo los pobres myeron en ~I y se convirtieron en el prirner 

¡pupo de creyentes, con lo cual hubo un mayor descontento entre las clues altas de La 

Meca. 

En un principio la clase dirigente de La Meca intentó un boicot, posceriormente hubo una 

franca hostilidad hacia Mahoma y sus seguidores; Mahoma era protegido por la influencia 

que su esposa tenis entre los Hlchemitas, consecuentemente a la muerte de ella y de su lio 

Abu Talib quedó sin la protección de esta tribu. De tal suerte, cuando un grupo de 

conversos lo exhonaron a que fuera a Yatrib, ciudad situada en un oasis a wios 300 

kilómetros al norte de La Meca, para fungir como mediador en las disputas que las 

diterentes tribus ahi radicadas tenlan, Mahoma decidió marcharse. Panió a Yatrib, conocida 

en adelante como Medina, en septiembre del afto 622. Este traslado a Medina es conocido 

con el nombre de Hégira, y marca el comienzo de la era islámica. 

El establecimiento de Mahoma en Medina resultó en un cambio totalmente radical para éste. 

En adelante Mahoma fusionaría en su persona tanto el poder político como el religioso 

frente al grupo de tribus ahl radicadas. El Profeta ejercía el poder ejecutivo, el legislativo y el 

1 Hooran• Alberto, Op. Cil. p.J6. 
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judicial. "Lu ti.- de la orpniuoci6n de áta CO!Nlllidld estlbln contenidu en lu llullldu 

'Ordenanl.ls de Medina•, un primer esbozo de collllitución teac:rilica: la lllloridad de 

Mlhoma, como jete apiritull y temporll. M extendla no ll6lo IObre la conuúdld de los 

c:re)'elllea ..,_,, lino lllllbién IObre el l'lllO de los lllbiUnfa que debllll -.itar 1111 

órdenes, colaborar en la deftnsa de la ciudld contra cullquier memigo y prestarse ayuda 

lllllWl".10 

Se iniciaron los conftictos entre los babitantel de Medina y lu ci.- clirigentea de La Meca 

debido al control de lu rulU coaecillel. y pua el 11111 630 Mahoma .. cfirisió • La Meca 

- un - ejm:ico d«rotando 1 I01 jefes de la ciudad lol cuales aceplUoD IOmctene 

al Illam. La ciudad mis importanle de Anbia puaba a control ele los musulmanes, pero 

Medina se llllllllUVo como la cepital del tcnitorio controlado a la !'echa por ellos . 

. El dominio de Maboim 1Jeaaba mb alli de la ciudades, ya que IOI jefes de lu denlÚ tribus 

neceaillban conccrllr con 6 debido a que dominaba los oasis y los mercados. AdemU, 

delpiMs de la muerte de 111 eapou contrajo lllltrimonio taJeVe - mU, siendo en la 

mayorla de lol CUOI por FUOllel potiticu. En 632 Mahoma realizó 111 úhimo ~ a La 

Meca, pues mwi6 poco detpu& dd mismo. 

J,2.1 S.-de MabHla 

La muerte de Mahoma lignificaba mucho mis que la simple muerte del Profeta. Mahoma no 

tuvo un var6n que pudiera nombrar como heredero y tampoco daign(I ningún 111caor. A su 

nniette se orijlinó una crisis política, una lucha por el poder. La COlllJDidad tuvo que escoger 

al que seria el "sucesor del profeta" -califa- ele entre trel grupos: los primeros compallero! 

que eran los que realizaron la Hégira junto al Profeta; lo! hombres que provenientes de 

• Utitita:ión de negrillas por .,.,,. de la l\llOnl 
'º 11i11mia.llnimal. Op. Cit. p.297. 
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Medina que concertaron su unión a él; y los miembros de lu principllles familias de La 

Meca, quienes mn de reciente convenión. Hubo dos candidalos ambos del primer ¡pupo, 

Abu Bakr y Ali, el segundo sentla el derecho de llllCldct' a Mahoma pues ademb de haber 

sido su primo ae habla CUlllo con ai hija Filiml. La Dllyoria IPO)'Ó a Abu Bakr quien se 

®nvirtió en el primer cali&. 

Es importante resaltar que a partir de este primer contlicto por el control del poder, dentro 

de la misma comunidad musulmana, surgieron lu da. ICClal principllles en que estin 

divididos los musulmanes: los Sunnitas compuestoa por la mayorla que apoyó a Bakr; y los 

Shiltu, por la minarla que apoyó a Ali. 

"El califa no era profeta. Jefe de la comunidad, pero de ningún modo~ de Dios, no 

podia aspirar al papel de voecro de nueva revelaciones; pero una .unoola de UMidad y 

preferencia divina aún rodelba la~ y el llll'80 do lol primeros califa, y m elel:to Cllol 

afirmaban ~ cierto tipo de autoridad religiosa" .11 

Los primeros seis siglos del Islam pueden ser claramente divididos en tres grandes periodos: 

a) Los cuatro primeros Clllifu en Medina (632-661). Estos fueron Abu Bala, Onw ibn 

Abd-111-Jatab, Otmán ibn Atln, y Ali ibn Abi Tlllib. A los cuatro se les conoce como los 

''Bien Guiados'' porque, junto con la era de Mahoma, sus gobiernos aon considerados 

como el periodo ideal con respecto a la formación y a la cmición de llOl'lllllS en el Islam. 

b) El Califato Omeya en Damasco (661-750). Aun c;uando de la familia Omeya ya habla 

IW'gido un Califil, Otmán ibn Afán, la to1111 del poder por parte de Muawiya en 661 

marcó el inicio de la dinastia Omeya. Esta fllllilia introdujo el principio dinástico ya que 

cada Califa designaba como sucesor, antes de morir, a su hijo. 

11 Houroru, Albotlo. Op.Clt. p.42. 



e) El Califato Abúida en Bqdld (750-1258). Um fimilia gobcmaale u:edib a oera, y oon 

Allul-Allbu iniáó et dominio de toa Abúidu. El dominio de es!& familia no file muy 

diferente a et de toa Omeyu. 

l~ EUANSIÓN TDIU10RIAL 

la ....,. limdlron .. imperio ea poc:u décadu (potllriorel a ta D*'te de Mlboma) y 

IUpienJa _....io unido delplMe úaale llaamot liglol, ¡rlCiu 11 canje y a ta 

CClll\IÍcGbn de 1111&1 obedecicado - onlen ....... habilidad milU y poll1ica de al¡unoa 

de ... .;ere.. Se puede hlbllr de Ull paiodo áabe del lllam a pesar de .. exiJtencia de 

rivalidades - los na- ...... dll:ir, to. pueblos domillldos adopllnJa .. 

~ de los 6rllbel y • aped.aJ ta ..._ inbe. Se CONidera lambién, que durlllle 

todo el periodo expansivo del IJlam lot 6nbet fberon los proplgldoret de la fe de Mahoma. 

En pneral, ta file activa y expallliva del anbiuno dun huta finatet dd allo 1000, aunque el 

dominio de toa musulmanes perdun mú tiempo en tu 6reu coaquiltadu. 

Lot allos que el primer califa ettuvo en el poder no fueron flcilet. Abu Bala tuvo que luchar 

por rettablecer la 1Uprertllda del lllam en la propia penlnsula (Anbia) y componer ta 
Ullidad polltica de tu regiones ya <:e>ntrolldu. Bala alinnó su autoridad mediante la ICCión 

militar para lo cual creó un gran ejercitó que lo ayudarla a anpreoder lu prui

expeclicionea musulmanas. Logró oonquittar llgunu ciudades, Ulll de elW fue Hira que 

pertenecia 11 poder pena; y con ta derrota del eFcito tuinida (Peru) en Jarizma te abria el 

aimino a la conqui!la de Mesopotamia (lr'llc). (ver Mapa 1) 

La ltepda 11 poder de Omar ibn Abd-ll·Jatab dio un nuevo impullO a laa conquistas nbes. 

Ornar pudo canalizar la belicosidad de su pueblo hacia empresas eitteriores Decidió 

proseguir con ta conquista de Mesopotamia y, en ta batalla de Qadiliyya logró el control por 

parte de los 111UJUlrnanes de la Baja Mesopownia, lo cual lea pcrmitia dominar Babilonia y 
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Clelifonte. En 635 .me el COlllllllle ucdio de los 6r1bea o.muco te rindió y, en 631, 

Jenw.WU puó a 1111D01 de lot úUel tllnbMn. Ea los liguientes allol te topó la conquista 

dll none de Siria; de a1B te diriaieron al eete, hacia la Alta Melopolamia y Armenia que nn 

tMilorio bi1.lmdno y en poco mú de un alo oc:upmon todo elle ap9Cio llepndo hasta 

• -. - Dvin, la capital de Annenia. 

·-.._?:a prolllo fbetemiinlda la campda ea Siria procedMlan a la conqui .. de E¡ipto (el cual 

pcrtenecla al Imperio Biz.antino). Éllll te Raliz.ó en micho menos tiempo y costó menos 

lllberzo de lo que le COlllrall a loe 6rabes todu laa demú. La relitteacia militar encontrada 

pat loa t;ácito1 ú1b11 file _. que la que lllfioealsoa ea Siria y Maopolamla y, para 

639, los bamlnl diriaicfos por AD ibn al-Al 1e eacontnbml en el B.;o J!siplo tomando 

Nuu (Fanma); en 641 capituló Babilonia y AlljaDdrla. Aunque posceriormente una 

9l¡ledlci6D enviada dmde COlllllDtinopla m:uperó Alljandrla, Amr la reconquilló 

illlledialllnea clel¡MI. Hacia el 6n del periodo del lll!llldo Cüli, Omar ibn Abd-al-Jatab 

(634-644), toda Anbil, pule del Imperio Pena (Saánicla), Siria y Egipto hablan sido 

CIODqlliadot. 

El cambio en laa ftoalsu politlcu del C«ClllO Orieale en uaos CUll1IOI allos requiere ele 

cierta explic:lción. Hay variu nzones para la rapidez y el éxito de lu expllllión úabe, artre 

ella& pueden menclomne: el debilitamicoto tanto del Imperio Bizantino como del Pena a 

Clll9I de epidemia de peste y varioa allos ele suem; el dncoCllento ele la población local 

con .. , sobemanles, en el cuo de las provincial bizlntinas aqu8lot que molllrlbln llguna 

disidalcia reli¡¡iosa cnn acoudos, y en sencnJ. todol la población local tenla que peaar 

elevados impuestos como comecuencia de los autos de laa guenu; y la habilidad de los 

111enero1 árabes bien organizados que unidos por la ambición de lograr riquezas formaron 

un ejhdto poderoso. 

La expansión nwsutmana fue detenida por ellos mismos, hubo en el imerior del propio grupo 

musulmAn una cruenta lucha por d poder. Ornar ibn Abd·al-Jatab fue sucedido, tras su 

atelinato, por OtnWn ibn Afin proveniente de una familia de La Meca. Pero las diferencias 



catre los diversos grupos que buscab1111 el poder volvieron a 1111¡ir. Loa primeros 

compallcros del Profeta miraban con altivez a los que se hablan convertido posteriormente y 

que habían llegado al poder, los medinnes no aprobab1111 el dominio de los hombres de La 

Meca e iniciaron Wl& rebelión en Medina, con el apoyo de IOldadol provcnienlel de Egipto 

que tenninó con el asesinato de Olmin. 

Comenzó una gllerl'• civil en la comunidad nwsuhnana. All ibn Abi Talib file proclamldo 

Cllifa por 1115 seguidom, pero encontraron la oposición de los medineses diriakloa por la 

última esposa de Mahoma (Aisa), y la de los Omeyas. Ali venoió • los sesuidores de Ada, 

pero cuando se cnftenló a los Omeyas en Siftln no pudo salir victorioso. Ambu pa11es 

decidieron smneterse al arl>itnje, esto provocó que AH fuera abuidQllldo por IUI partidarios 

y posteriormente fuera depuesto del cali&to. Muawiya es prodamado califii en 661 y con él 

inicia la dinutia Omeya. 

Con el ucenso de Muawiya al califato el cambio no file solo de gobernante. La e1pit&I del 

imperio lile trasladada a Damaaco, lo cual restaba importancia a las ciudades de La Meca y 

Medina, que aunque segulan siendo los centros religio- de mayor importancia, 111 

intluencla polltica pasaba a segundo plano. Otro aspecto totalmente ooevo fue la designación 

de los herederos del poder, es decir, el calilil designaba como 111cesor a su hijo; esto rompia 

la tradición de los primeros sucesores de Mahoma, e introducla el principio diniatico 

OfJllllizando al imperio de manera monírquica. 

El primer objetivo de Muawiya fue restaurar la autoridad del calitil dalllda por los diferentes 

rnoWnientos separatistaa y la guerra civil. El restablecimiento del orden pudo darse por 

algún tiempo pero, a pesar de los esfuerzos, durante los cien allos que duró la dinutia 

Omeya, los diferentes califas tuvieron que afrontar diversos brotes de violencia. 

La segunda gran expansión musulmana inició con los Omeyas quienes lograron aprovechar 

los periodos de tranquilidad para lle\'ar a cabo la conquitla de más territorios. ''Los ej~citos 

islamitas partieron en tres direcciones: hacia Constantinopla y el Alia Menor, tima el 



Oclaidente (none de Áftica y Elpllla) y hlCia lu r.oau plril'bicu del KhonÁll pena: Ali& 

Centnl y la India".'ª Lot Omcyu lograron la llll)'or ~ tenitoria1 que ak:1mó el 

Imperio Mu!ulmú. 

Probll!lernente, flltll tcnet una mejor idea de la pudeza de tlle n- imperio, sa 

neceurio hacer una compmci6a con el único gran imperio que huta la fecha ocddente 

lalbla ~: el Romano. Muy ~e l1llbot llclllZMJll una mimia cxtenlión 

territorial, sin donúlar cxadamellle lu mi- ireu. Pero milntns que a lol l'llllllllOs, 

delplés de unificar la Pemn.ula Itálica, le. lllmÓ casi 380 dos 1otJar 111 m6xúaa C11p1111ión. 

- -. Clllllideruldo a Plltif de la lia. o-n Púlllica en et 11o 264 a.c., y ._. et 
Blllpendor Tlf,jlno, en el allo 1 17 Wllldo el Imperio 1101111110 a., a • Clllil; a Jos 

muadmanes -despu~ de la muerte del Profeta. quien logró uni&al' la llll)'Or parte de la 

Penlnaila Al1bip- aólo les tomó poco mú de un siglo alCllWI' 111 mbima apllllión 

territorial. 

La calda del Imperio llomlno está fechlda en el allo 476 d.C., es decir, a partir de 111 

allbima exp1111ión se IDlllllMI el c:oall'OI de loa territorios ~ ClllMro lialot· 
El Imperio MulUlmM, despW9 de laa conquiltu Omeyas pudo ,,_...por mb de 400 

lllot. Inclusive pudiera decine que fueron 500 llllos IÍ se COlllidera que la calda de la 

dinulla Ab.ilida se da en el allo 1250, aólo que es conveniente IClarv que ya flltll el lisk> 
xn la unidld polltic:a del Imperio Mullllnú tmpUÓ a ~ mis no se ~ 

111 unidad rdlgiosa y cultunl, y en las diferentes re¡¡jones se rrwrtuvieron los mullulnwiet en 

el poder (como veremos mis adellllle). Esto puede ilustrv la ¡¡randeza del imperio creado 

por los musulmuies. 

Como ya ee mencionó llllerionnente, la conquista de EaiPto no les costó a los "8bes ni 

mucho tiempo ni mucho est\acno. Afao diftireau file la conqui111 del none de Áftica: era un 

territorio muy grande, las fuerzas ú1bn eran muy exiguas y la duJa y prolonpla mistcncia 

opuesta por la población auuictona de la ZOlll, lllles de 111mc1ene al poder árabe y asimilar 

12HjMria UPl!mol. Op. Cit. p.303. 
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el Illam, dificultó la av&l!Zlda del ejéicito isümico. Los prollgollistaa de esta lucha que ee 

prolongó por mis de medio sisk> fueron los pueblos bereberes y los b'bios; sin la resistencia 

de ésto1 los árabes hubieran podido apoderarse del Mlafu'eb" en un tiempo mucho menor. 

Los árlbes realizaron una primerll e>q>edición en Tripolitania e lfriqiyya (llC!ullrncnte 

Túnez) en 647. fue bula 670 que se intentó una verdldera conquista de llJllbu y, en ne 

millllO allo, se fundó QayraWlll con el propósito de convCl1irla en la metrópoli árabe del 

Mashnb· En lu dos liguimtes expediciones los úabes llepron a Tiemcén (en lo que 

llCIUalmente es Argelia Occidental) en 675; en 68().681 Uepron bula la c:oú 8lliatica 

puando por 11emcén, Rif; Túiaer y Volúbili1. Eslu primeras illMliones fueron realizadas 

por Oqba ibn Nafi cuyo principal propósito era el de Ull'*" y I08far riquezas. Los actos de 

Oqba causaron un gnn resentimiento entre la poblllción indlg- por lo que después loa 

6rabes, cuando decidieron rellmente incorporu todo el llOl1e de Aftica a aa imperio, 

enfienwon muchas revueltall pera poder hacerlo; la poblllción autóctona, especialmcate los 

bereberes, conjunt1111eiite con los bizantinos arremctlan constantemente contra ellos. El 

Mll¡¡hreb medio y extremo (hoy dla compuesto por Argelia y Manuecos) empez.aron a ser 

realmente islamliedos a partir de que Hwsll ibn 11-Nunian gobernó el Mea y 

posteriormente, a partir de 705, con Musa ibn Nusayr como gobernante; éste último lograría 

eventualmente la conquilla de Espalla. La estrategia aq¡uida por Hasaan y Muu consistió en 

acparar a los bereberes de los bimntinos, reducir la influencia de los segundos y ganarse a los 

indl¡¡enas, a la causa Arabe, por medio del Islam. 

Este fue otro aspecto de la expllllÍón del Imperio Mu1Ulmín en el Maghreb: 1U arabización 

tanto como fenómeno racial como cultural. Según francesco Gabrieli, cuyo libro ya fue 

anteriormente citado, el número de efectivos árabes durante las diferentes fases de la 

conquista apenas llegó a los ciento cincuenta mil combatientes. Si se le agregan el número 

de civiles desplll7.8dos en la wna, liguen siendo unos cuantos cientos de miles de írabes, 

IJ Maghrcb o Magrcb. (Del árabe Al·Maghrib, occidente) Denominación lirabc dol noroeste de África. do 
orip modle.'11. OC>llljJrendo la comunidld de lenpa, Rliai/)o y cultun do los poblodoRS dol actual 
Manucoos. 1\\ncz y Libia 
Ounallcz)'lt. Edmond Jan. 1976, Enci<lopodia Mundjo! c!c RelaciO!!eS lnlrn!leiona!es y Nocjonq Unjdp . 
p.715. 
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· que a peur de oaaf'onlllf una minorla 1o¡¡nron imponcnc cullunlmente 1 lot indlatnu· Los 

bllrebera termilW'on aceptando el Islmn, al ipal que la len¡ua y la c:ultwa úaba. 

A prindpio1 cW ai¡lo VDI, putimlo del nartc de Áftica lot irabel ..,__ la ooaquilll 

de Eapalla, la -1 mucaria el mil del poderlo y la expullión irabe hijo la dinulfa Omeya. 

La invui6n partió de Tjnger, lllliendo como prins objelivo el 1111'*> y el pillaje que 

del¡Klá ae l(anlfonmria .. conquilll. hllegnr la painada lMrica al dominio llUlulmút DO 

lile difk:il pues u.amo • un mommlo de c:riais: el reino Wi¡odo 11 lllOOlllllbe clebiliuido 

por lu ludlu dill6aticu, y los 16bdito1 --..,. dlllcultades ecoa6n1icu • -.cía 

de lu in-. Ya que ~e el Ellldo DO 9liltia, loe .....,.. a6lo Milron que 

---la ralillmcia de ...... c:iudm. En sólo tia .. - .... dominaron hllla loe 
rw-. lmcdlnla iatermne en FIUICim, alcanzando alpnaa ciudadll impoc1ulel m "'9 

país, pero no podemos decir que lile 11111 YS1ladera conquiala; el avance lllllJulm6n • 

.. enido tll 732 m la llllalla de Poitien. 

El crecimicalo ele lal comunidades rmiau.lmlnu en lal ciudades y lal provmau, 

eapecialmeale lal oricntala, creó 11111 aerie de temionea. En lu prm.. cl6cadu del li¡lo 

vm. loa sobcmlntel Omeyu enfi'entuon exit~ .... movimientot opOlitons; 

pero en la ~ de 740 1U poder 1e derrumbó debido al elbllamitnto ele una suena civil y 
de una collición de 8fUPOS. que aunque con diferentes objetivos, 1e unieron fol'tllllldo una 

oposici6n COllÍlll liento a loa Omcyu. Los ~ de Abbaa, tlo de Mahoma, 

iniciaron la ~ que putió de Khonún. Abú Muslim, hombre de coalianz.a de Abu

Abbas -a IU vez ~e de Abbu- fOnnó el ejá'cito que se en&enló conua loa 

gobcmlntes. Lu batallu ae librvon entre 749 y 750, loa Omeyu fueron derrotldos y el 

último de los califas, Marwan 11 lile uesinado. Mienuaa tanto, Abu-Abbu ae proclamó 

c:aliñ y con él dio inicio la dinastía de loa Abbidu. 

Una familia Sobemante 111codi6 a otra y la nueva capital del imperio ae trasladó a Ba¡¡dad. 

Aunque el fundador de la dinutia M>úida fue Abu-Abbas correspondió a 111 sucet0r y 

hermano, al-Man11ir, afianzar el poder de la Wnilia. Los Abbidas llegaron al poder 
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apoyadÓs por una coalición de fuenu que después del triunfo volvieron a sepuuse, 

constituyendo una amenaza 1nte la po11'1lilidad de crearle problemas al nuevo califa. Al· 

Mansur no complicó las cosu y optó por desembarazane de 1qucllos que los hlblan 

a)'lldtdo a tomar el poder y que pudieran qprescntar llgún pelisro potencial. 

En general, el dominio t;ercido por los Abásidu no file muy diferente al que ejercieron los 

Omeyas. Los nuevos gobernantes raaltaron la imleen de jefe espiritual, para lo cual 

dedicaron una mayor atención a los asuntos religio10s; por ocro lldo, dejaron que el 

gobiomo lo ejerciera una especie de miniatro al que llamaron visir. El esplendor de esta 

dinastla correspondió al reinado de Harum al-Raahid (786-809), porque ~ 111 mandato 

la actividad económica prosperó, se experimentó el florecimiento de llS cieocias y las lelm, 

y Blgdad se convirtió en el centro de una gran actividad cultural. A la muerte de H11111m al· 

Rashid nuevamente estalló una guerra civil, siendo esta vez entre los hijos de al-Ruhid. Al· 

Amln, de madre árabe, fue proclamado califa, pero fue derrotado por al·Mamum, de madre 

persa, y sus tropas. 

Posteriormente el calili. 11-Muwin (833-842) tnllladó la Cl¡litll a Samarra, al norte de 

Blgdad. El gobierno estuvo alll medio siglo. Con el paso del tiempo los gobernantes 

nombrados por el califa para las diferentes regiones del imperio fueron cobrando mú fuena, 

lo cull llevó finalmente a la fragmentación del inmenso Imperio Mu111lmin. En Espalla el 

gobierno formó ti Califato al-Ándalus, los reinos del Mqhrcb se hicieron autónomos, 

Khorasán se irtde¡M:ndizó, EgiplO fue gobernado por los descendientes de Ali y Firima 

(primo e hija de Mahoma respectivamente), Siria se constituyó conio Estado independiente; 

el gobierno militar de lrak en adelante sólo se hizo cargo de controlar Mesopotamia. La 

dinutla Abásida fue suctdida por la dinastia de los Buyles, pero para estas fechas el imperio 

ya estaba pollticamente fragmentado, conservando únicamente la unidad IOcial y cuhural que 

ae había fonnado en su seno. 



J. EL DOMINIO EUROPEO Y LAS NUEVAS ACTITUDES . 

RELIGIOSAS 14 

U INTRODUCCIÓN 

Quiuce allol delpiél de que la Revolución llanl fotjó la primera teoc:ncia del mundo 

modallo, el llllm una vez m'9 au¡e como ... ~ llt8rnativa polltica. Cadl ella los 

..,.,.._ úlbea • encuentnn en una lucha pn llOllltner la pMi6n blimica, y pva 

re.ponder 11dneode11111 pmte de ... ~ de- una IOdedad y un gobierno mú 

MlOlde- la S/larla. 

Deadc d A,.iollab Jomcinl llula Saddam HuJllin, clrade el o:otdliclo m ll llll·Yugotlavia 

Usta los últimol acontecimienloa en Arsdia, y por mú de Wll década, la visión del 

IUda-talh- ilMmlc9 como una -para Oocidente ha capew.do la i~ión 

de lol aobicmos occldenlales y de los medios de comunicadón. Artlculos y libros con dtulos 

caln como: "What green peril?"", "The C~ of Radical 1111111"1• , "lllam: hierve el 

fanatilmo"' 7 , "The illlamic tln&t: myth or reality"' 1 , "Tbe fimdlmenUI f.,..", "Impedir a 

toda costa que fundamentalistas triunfen en Al¡elia, vital para E.U."'º, etc., IOll prueba de 

ello . 

•• La ia1onnoi:i6n dtl ..-•na!o pnMcne de 115 li¡uiClllCS -
l)"llllmudlht Wat",cn TM F~:rt. 6de ..,.aadc 1m. p.J-6. b) Elpoliio, i.-n L., Op. Cil.p. 37. 
62. e) llowanl. Albtno, Op. Cil. p.221-234. d) llwtti ....... S.-1 P .. '11le Claoll oíCivilil.aliohsr', en 
Fot<l¡pt .4.ffnlrs, •mno 19'1l. p.ll·2l, l l·l2. e) Klndor. Henunn y Hilr;<nllM. w ..... r. 1971!, Mlll 
ll!llbrioo A!Wldjll • Vol.I. p.157-159. O Miller. lllllló. "Tiio ChllJeale ar Rldical llllln" , en r .... 1,,. 
1(~"'· primsma 199l, p.~7. al Pi,,.., Daniel. Op. Ch.. p. m-214. 
1 Hldlr, Leon T., "Wllll sreea peril'."'. en flwl¡:nAJrars. primMn 1993, p.27-42. 
16 Miller, Jodith. Op.Cit p.4l-56. 
17 Dczcallar. Jorge. "Islam: hien·e el fanatiomo". en e·,..¡,,. i", 22 de noviembre de 199l, p.211-30. 
"Esposilo. John L.. Op Cu. p.2~7. 
19 ''The fundamtnlal fcar" , en 7ht f:C.momlst, 6 de.,..., de l'l'lol, p l'· 16. 
'°Pipc1. Daniel. "Impedir a lodl <Xl51o que el lillldamellllliSll>O triunfe en Algcli:i. •iial Pllll E.u.· , en 
farll.vnr. IR de-de 199-1,p.2-l. 
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AdcÍÍlís, la denuncia de Jomeini con respecto a los Eatldos Unidos como el Gran Sa!ín, 11 

oondenn de Salman Ruahdie y sus Venos Satínicos, y el llamado de Huuein para emprender 

la jlhat/ contra los extranjeros infieles, refiierun la illll8Cll del blam como una reli¡¡i6n 

belic:osa, exp&111ionista y próxima a enfrentarse a Occidente. 

Mis recientemente, S111111el P. Huntington, con IU IJ1Jculo "The Club ofCMliz.alions", ha 

navivado el debate que sobre el IJlam se ha generado al proporcionar el marco intelectual 

que filndamenta d miedo a Wll posible confi'ontaci6n entre d Islam y Occidente. Hunlington 

eatablece que d Eltado ya no es la unidad primaria de laa relaciones intcmacionllet. Pero 

que COlllO la competencia y el conflicto no d~ de lu relaciones humanas, éstos 

tendrán que ser raueltos en otro nivel: encre civiJízacional. 

Y es que, a pesar de que tanto la fe de <Xcidente (mayoritariamente cristiano) como la del 

mundo islútüco tienen ralees teológicas comunes y de que unbos han interaCIUlllo durante 

lliglo5, la relación entre <kcidente y el Islam se ha caraclerizado por Wll ignorancia mutua, 

por el estableclmieoto de estereotipos y por una constante lucha por el poder y territorios. 

Como reaultado de todo esto se han visto liempre como enemigoe, los cuales han tenido 

varios enfrentanúentos. Huntington -atinadamente- apunta que el conflicto entre la 

civilización occidental y el Islam ha ltansCurrido a lo luso de lo1 últimos 1300 allo1, y es 

muy improbable que desaparezca. 

Anteriormente se ha visto como fue fundado el Islam asl como la trayectoria de su expansión 

hasta el siglo XIII. Y es a partir de los primeros intentos expansioni!IJls del Imperio 

Musulmán que éste se convierte en un reto teológico, político y cultural para Occidente. Se 

puede decir que el primer gran enfrentamiento entre el Islam y O;:cidente fue iniciado por los 

primeros al expandir su imperio a panir de la muene del Profeta. Posteriormente, todo ese 

gran imperio se fragmentó pero los musulmanes continuaron gobernando cada una de las 

regiones conquistadas. 
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El M81J1111o aran conflicco tbe una contnofensiva occidencll: lit Cnmdu. É ... tücron una 
Nrie de ocho expedlcionee militares que inicianJn en el liak> XI y terminuon en el ligio 

XIII, y cuyu verdlderu CllllU IUenm: el belicismo de la soeiedl4 feudal, el IUlllCllto del 

podw de la l'glelia y la iatclllliflclci del -imiealo reliP>to. Sin embar¡o, 1C prdelldió 

jutli6carlas con la ide. de hlher lillo un llunado del Emperador bizantino, a Occidenle y al 

Pape, para emprender un "peresrinaje'' cuyo objetivo serla liberar a Jeruulén del dominio 

llllllllhún. Los ljín:itol de OcddelQ tomlrOil JtlUlllén en 1099, es decir, en la primen 

Cnmdl, pero lot lllUJU1mlnel la reconquistaron en 1187. f'inalmeme, las Cruzlldaa 

ftKuaron poi' lu difenocias entre ... principllea ~· 

· 1..a tnlcalderlcia de lu Cruz.adu, pn la relación enare ~ y crilliuol, no radica 

ta to que reatmeate pub, lino en como eon recordadu por llnbu ptrtes. Dos mitos 

quedaron 111 la mmaliilad occidental: pñmero, que triunfO el crillilnismo; 91!1UJ!do, que las 

Cruadu N rMliaron limplemenle pm recollrlr los lup1t ...,..io. de la religión 

crilliuia. Para loe muailmanel, la memoria de lu Cruzadas vive como el mb claro ejemplo 

del belicismo del cristianismo, un primer preABio de la ~ y el imperialiamo de 

°'1cidente - crillianc>o,.un vivo reconlllorio de la ~ hollilidad del crilliuillllO hKia 

el lllam. 

No hlbia paNdo mucho tiempo de que lu Cruzadas hlbian laminado cuando el mismo 

temor que laa inició, con .. llamado a la unidad del mundo cristiano en contra del Islam, 11e 

convirtió en realidad: en 1453 Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, fue 

conquiSlada por los musulmanes quienes la llamaron Estambul convirtiéndola en la capital 

del Imperio Otomano, el cual 11e constituyó en uno de los máa poderosos Estados 

musulmanes conocidos por Occidente. ''El Imperio Otomano fue una de lu mis ¡¡randct 

ntructuras politiCIS que la resión occidental del mundo conoció detp11és de la 

desi~ón del Imperio Romano; gobernó a Europe oriental, Asia occidental y la mayor 

parte del Maghreb, y mantuvo unidas regiones de tradiciones políticas muy diSlintas, a 

muchos grupos étnicos -griegos, serbios, btilgaros, rumanos, armenios, turcos y árabes - asi 
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como a difetentes comunidades re1i¡¡ioMa ·musulmmes. criltianos y judios- . Manluvo su 

dominio IObre ellos durante wios <1()0 allos, y sobre Vlrio1durantemisde600 doa".21 

Los OtOlll&llOS enn un coqunto de clanes ·los IUrcOI selyúcidu- que antes del aiglo XI lfl 

establecieron a lo largo ele tu ftonteJa& oocidentalell ele China. Algunos de ellos queduon 

dentro del muco del Imperio MullUlmán, y después de convertine ini<:iaron 111 penetraci6n 

en la India. Hacia Occidente ae diri¡¡ieron llObre h'ill y Anatolia; penelJl10ll en lnk tomllldo 

Bagdad (que esiaba bajo el poder de lot Buyíes) y , en 1055, fueron reconocidos como 

protectores del califa. En el aiglo XV enn tos granclel guerrero• del lllam mlldores ele un 

imperio que incotp0ró las principlles ciudades tm1sulmtnu como El Cairo, Ba¡dad, 

Damasco, La Meca y Medina. Según lohn Eaposito, los Olomanos fbrmamn un imperio 

que, por 111 tamallo, prosperidad, eobiemo y <:ultura, compitió COll el de los Omcyu y el de 

loe Abúidal. 

Las Cruzadas y el Imperio Otomano muestran claramente que, a peNr de las ralees 

teológicas comunes y de las afinidades entre el cristianismo (la fe de Occidente) y el Islam, la 

compete<K:ia religiosa entre ambos y sus intereses pollticos provOCll'On una historia llena de 

enfi'enlamiemos y guerras en las que, durante siglos, la Europa cristiana se encontraba a la 

defensiva frente a los ejércitos musulmanes, y en ocasiones parecía que luchaba por su 

propia eiclstencia. 

Todo cambió en el siglo XIX porque fue la época en que Occidente (especialmente Europa) 

dominó el mundo. Ei inicio de la embestida europtll puede inclusive situarse a finales del 

aislo XVIII, cuando los británicos tomaron el control de Bengala. Pero lo que puede 

COll!iderane como la primera conquista importante de un pais árabe·musulmAn fue la de 

Argelia por Francia (1830-1847). A partir de entonces, los europeos fuMon invldienclo 

1111evos territorios musulmanes cada pocos ailol; pua el allo 1919, sólo alguna• regiones 

musulmana. se mantenlan independientes políticamente. 

21 HDurani, Albcno, Op Cit. p.2211. 



111 importuite recalcar el hecho de que loa RNlulmines, huta Ullea del dominio europeo ., 

el lisio XIX, CSlaban acotlUmbradOI a ljObenlat a otros pueblos, por lo que !111 nueva 

Clleaoria como co1oniu europea implicaba una eran i..milJtción y un terrible suftimicnto. 

Todo el amado llllllUl.min CCJllQ\lillado experimentaba una tilene ACUdida: 1111 aetMdada 

económic:u tuvieron un cunbio ndical al ser !IUbordinldu a lu necnidades de la metrópoU, 

tmlendo que deurrollar una 18Jicultur• de produc:t09 para la exporllCicin e importando las 

-6cluru que DO • prodlldln ahí, por otro 18do, perdieron el conlrOI de lu rutu 

-ialc:s que bablaD lldo nuy renllblee para ellos; la presión que ejerdan loa europeos 

labre los musulmana COllllituia una lll1ICNZa para IUS COllUmbrea, y en poco tiempo todo el 

-1mienlo 111111Ulmúi (c:imlifico, récnico, 8ll08'ifico, etc.) file oblOleto. La Europa que 

flUdo conquistar vastas "8ionea de lo que fue el Imperio Mu!UlnWI era ahora una Europa 

oon una de las civiliuciones más elcvadaa, una Europa con riqueza y, pac:iu .i dewrollo 

iadulbial y técnico de la época, con ején:icos poderotoa. En .-ai, en una EllR>pa que 

poai. • pellaro ta forma de vida de la Sltaria. 

12 AC1'1111DE8 HACIA JA LI:\' SAGRADA 

Como COlllCICUCllCia del dominio europeo la vidl de toa llaJIU!manes iba a CllÑ>iar ya que ete 

dominio era micho mis que una simple denota militar: "Antcrionnenle .:úvo, el mundo 

illlmico se tomó puivo; de conductor se convirtió en seguidor, y lo que en otra época habla 

lldo una civilización intesraJ, se delmoronó por completo''. 22 Por primera vez lo• 

musulmanes empcuban a weationar lo que fiindamenlaba y rei¡ulabe todo su sistema de 

vida, la ShaTla. Este cuestionamienlo era el resuhado de la mlis en la que se encontraba el 

namdo rnusulnWI ya que antes del llialo XIX la S/laria no había conocido ninaún rival 

La comunidad islAmica encon&ró ues opcionel: retomar todu sus tradiciones con mayor 

fuerza, imitar a Occidente en las formas de aobiemo o hacer una mezcla de ambos. El punto 

:r.i Pipm. Dlnlcl, Op. Cil. p. 1 ~9 



Wtl para cualquiera de tu opc:iollll que se -.itara era ta Slrarla, todo depmdla ele lo 

octlllld que se tuviera hacia lo lAy &1gmda para optar por alauna de lot tres. 

Lot que IPO)'aban ta primera opc:ión, lol t.lld8m111181illu, que recordando ta pudeza del 

Imperio Mllllllmin. querian rataurar tal cual eran lu cottumbres de 1111& antepltldos; los 

que optaban por la segunda llternativa, los laicillas. querlan emuW' a los europeos; y los que 

IPO)'aban la tercera opción, los reformillu, buscab111 un punto inlermedio entre taa dol 

primera& opciona, ea decir, querfan mantener ta Sharla y al mi111111 IÍtllllpo llMr una vida al 

ealilo occidental. 

El reformismo es una comente que sursi6 a fines del siglo XIX y pnllendla encontrar un 

punto medio entre los tbndamentalilllla y los llici1111a. El grupo que apoyaba el rel'ormiamo 

eslaba compuesto por individuos que conocl111 tanto al blam como a Occidenle, al cual 

admlraban y respetaban al lsual que a la lAy SagrQdtl. Su meta era IOIJW que el imando 

musulmin asimilara todos aquellos elcmentoa que hicieron poderoso a Occidente -tales 

como la tecnologla, la ciencia, etc.- y a la vez mantuviera los principiot illúnicos 

establecidos en la Sharla. 

Los reformistas sostenlan que el Islam era compatible con la ciencia moderna y to mejor del 

pensamiento Occidental. Ellos aconsejaban sobre la necesidad y la aceptación de una slntesis 

de ambos, ea decir, del Islam y del pensamiento de Occidente; condenaban la venerlción que 

los musulmanes (especialmente los fundamen1alistas) hacían de los tiempos puados; y 

buscaban otorgar a la comunidad de una razón fundamentada en el Islam para llevar a cabo 

una reforma educacional, legal y social que la revitalizara. Para la mayoria de estos 

pensadores, el primer paso para librarse del odiado yugo del colonialismo era IO(llW el 

renacimiento de la comunidad musulmana. 
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Para poder defender 111 penumienlo, los ref'onnlllW tenian como punto de putida la 

reinlapretación lolll de 111 fe, la revisión de 11 ShaTlo de U111 form1 en c¡ue "'8 no pudierl 

• detc:ulada. El entendimienlo Uldic:ionll de la Lry Sagrado no pennitll 111 

"modernización"; el recuno de IOI ref'onnisw fue 11acar eu idel argumentllldo que la 

f'onlll trldicionll de intcrptellr la S/Wia liltelbl lal verdlderu enJeillmu y preceptos del 

Islam. De lal fuallel COlllÚIUllllllle ICllplldu de la Sltarlo, lol ref'ormistu rechmron tre1 

(Los HatJ/z, el ~o por llllloSla, y el - de 1o1 estudiolol) y acepllnlll IÓlo 

.-: el Cortn. So9llDlln que lol HllllU no CCJrnlPOlllflln 1 la época en que vivió el Pror., 

lo Clllll In ... wlida; en c:lllll!O 1 lol nzonalÑllllOs por lllllogfa y el-de lol 

·-.liolot, anlfelllblll "1e su llllÍCUlllOI. Era obllj¡ICión ele Cllll fllllllllClóa releer el 

Corú, para que delplMI ele todo un .,,_ de razonamiento, la ley que 1e llllbleclcn 

OllfTelPOlllfia 1 lu c:anietwútic:a de la época en la que la comunidld vivla; la ley tema que 

llCIUllir.aiw. El éllllo ele la COIDlllidld ill6mic:a en lol llislo• l!Uriora ndiclbl en que la ley 

comspondla 111 época en que vivlln. 

Como YI 1e blbla meqcioniido 1111eriormenlc, los preceplOI que te ~ en el Corin 

ao atín clll'lmenle dellllados, solo IOCI IDll lelie ele prohibiciones y lllllMlllOI qiie p11a 

entenderlos hlbl1querecunir1 la Shorlo. Pero 11aijellne11 Corán como única fuence de 11 

úy Sagrodo los reformislu no se esfonaban por comprender 11 voluntad de Dios, por el 

contruio, utilizaban lo esllbleddo en el Colin para lpOyll' 111110 los idala como 11 fonnl 

de vida occidentllea, y1 que lo interpreubu como 1 ellos la puecia mis COllVlllliente. "LI 

npugnlllCÍ& crilltiana hacia la polipmia impulsó 1 los refomúllll ........ a demostrar que tll 

colllllmbre fallelba 11 lllam. Como prueba, ICUden al Corán y ,_ hincapié en la cllusula 

que si¡¡ue Í11111ediatamente 11 vmlculo que pennite 1 los hombm cawse huta con cuatro 

mujeres: 'Pero, ai teméis no obrar con julticia, casaos con una sola' ( 4,3 ). ArBumentando 
que no hay ~ que lllllerialmenle pueda trllar a dos, treS o cuatro rrujerel con lbloluta 

equidad, los reformistas concluyen que el Colin prohibe en ralidad la poligamia".2• 

:ti lbid, p.171. 
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El punto débil de todo el planteamiento de los reformiatu se encuentra en los uuntos 

públicos. Aprueban las fomw de gobierno utiliudu en Occidente, pero no lllCPllll los 

resultados que etos mismos gobiernos tienen en las colooiu, erpecialmente en el mundo 

illúnico. Pretenden isnorar la intcrpreración tradicional elida a laJíhod, prefieren pensar que 

es un llamado a la sumiJión. F.nfilman un verdadero conlfü:to al determinar como tratar a 

los no muJUlmanes, pues al tiempo que quieren tratarlos como iguales pretenden dar a los 

musulmanes un puesto eapecial en la aocied&d. 

Con rerpecto a la Sltarla, en sentido estricto y de acuerdo con lo emblecido en la misma 

ley, los gobiernos no tienen ningún poder sobre 6m, solamente puede ser modificada por 

los líderes religiosos; sin emlwBo, como los reformistaa consideran que IOI tiderea refiaiotOS 
10n muy amicuados, autorizan al Estado para poder modificarla . 

El pensuniento reformisl4 duró unas cuanw décadas; 1e puede COllliderar que este 

movimiento empezó a decaer en 1920. Ya no aportaron nada nuevo, sólo se ha repetido la 

misma serie de ideas que surgieron desde el principio de e"-9 corriente. Aú pues, tanto el 

fundamentalismo como el laicismo cobraron una mayor fuerza como las dos alternativas al 

reformismo. 

2.2.1 l.alcbmo 

Para muchos, la realidad del dominio Europeo tenla que ser reconocida y habla, por lo tanto, 

que aprender de ellos (los europeos) para sobrevivir. Los laicistas pugnaban por este 

reconocimiento, dejando de lado cualquier cosa que estuviera de por medio. El laicismo 

111rge a fines del siglo XIX dentro del mismo Imperio OtoRWIO, en Egipto, y en lrin. Sus 

gobernantes querian desarroUar su industria militar, su econornia y su sistema polltico. 



ClllJldo llepron al Imperio Otomano llllCSlros ext~os y algunos gnipos de musulmanes 

ftMron a estudiar a Europa, iie formó una élite de intelectuales con ideas pro-occidentales 

c¡ue impulsó una ICrie de refonnas administrativas, edutacionales, económicas, leples y 

llOCiales lbertlllllllle influenciadas ya por una mentalidad occidental y con una penprctiva 

laicista que raltingía el papel de la rellgión al Ambito de la vida personal. La decisión de 

enilar a Occidellle era una reacci6n, quizá un poco tardía en el caso de los otomanos, a la 

111ienaza de CIXJlllllÍÓll de Europa. y no necesariamente respondía a demandas intemas 

provenientes de la poblat;ión. AdemU, se bulclba forulecer y c:entnliz.ar el poder, es decir, 

en estos primeros intentos de laiciJmo la participación politica de la mayoria no era una 

prioridld. 

Hay 1111 aspecto que vale la pena repetir: la Ley Sa¡¡rada, o Sharia, ademU de rellir las 

obligaciones morales y religiosas de loa individuos, l:Ubre las relaciones de éllos deom> de la 

IOCiedad. IM laicillu propoalan c¡ue dentro de la comunidad Ulimica ae tep11m a la 

religión de los umtos públicos, para lo l:Ua1 cleblan eliminar 1 la Slraria como un factor de la 

política. La consideraban como iló¡¡ica y retrógnida; rechu.lban la idea de los reformillas 

que COll5Ílllia en hacel- una ninlaprelac:ión de 1a Ley SagnUi o la misma idea de los 

fimdamentalilW que crelan c¡ue la foltalw.a del Imperio Musulmúl babia lido gngias a la 

obeclit!ncia fiel de los preceptos ellablecidos en ella. 

Los laicistas '- a un lado la meatalidad islimica 11 momento de '-' consid«aciones 

con respecto a 101 asuntos de orden público. Apoyan las fonnu de gobierno occidentales; 

permiten una v~dadera iauaJdad entre los musulmanes y los no musulmanes a los que 

incluso lea penniten el acceao a cargm públicos; rechuan la idea de que los lideres 

religiosos panicipen en la política; deshechan la jilratl, pues piensan que se debe hacer la 

auerra por razones de EIUldo y pon¡ue los int- de la nación lo requieran, no por 

motivos rell¡¡iolo1. 

El único pals que llevó a cabo un programa laico con profundos cambios para la aociedad es 

Turquía. Durante el periodo de gobierno de Mustafi Kemal AtatOrk (1923-1938) se 
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promulpron toda una serie de leyes laici~ que cambiaron radiCl!mellte la vida pública. Se 

.adoptó una constitución eacrita al estilo europeo y en latln, haciendo a un ledo el idioma 

éabe; se suprimió d Islam como reliailln oficial; IO RM:OllOCió la igualdlid de todos los 

ciudadulos, fueran hombrea, mujeres, muslllmlnea o ao mwlmanes, quienes tcnian incluso 

ICCCSO a puestos públicos por Íflllll; se instituyó el matrimonio civil y el uao del apellido. Al 

morir Mustafá Kcmal Atllilrk toda la Jesilllaón pcrmancció viaente; lia emliarao. la 

presión popular proponla apvtane del Cllricto laicillno y el lalam empezó a apareoer, 

gndualmentc, ea la IOCiedad. 

En los últimos allos, a pesar de que se encontiaben todavla al¡pmol regfmcma laic:ot como el 

de Turqula, Siria y Yemen del Sur, la opinión popular que siendo l'elpOllUble de que no 1e 

acpresen llbrcmeote las ideas de loa que apoyan el laici1DJO. 

2.2.3 Jl11ndamealalll1110 

Ahora que la Guerra Fria ha terminado y el Comunismo se ha collpudo ¿A qué debemos 

temer?, para muchos occideot.iea la respueata es: al lllam, cuyo sursimiento, oomo bue de 

un movimiento politico, ea visto - oomo anteriormente se dijo- como la nueva y principal 

amenaza para la scsilridad y los valores occidentales; ea una lberu llllelllZldora en un trea 

que se extiende desde el norte de Áfiica hasta Asia Central. Cuando Sf\IJIOS de musulmanes, 

que proponen el uso de la ley Sagrada para gobernar, llegan al poder o toman parte dentro 

del gobierno de cualquier Estado, se produce un debate por pane de los gobiernos a nivel 

global sobre como conducir sus relaciones con uno de los má! vigorosos fenómenos 

politicos del siglo XX. Y en ningún lugar ne debate es tan controversia! como en Occidente. 

Durante los últimos doscientos allos la comunidad islámica ha sido un pasivo receptor de 

influencias culturales extranjeras, frecuentemente como resultado de un cxpansionismo 

imperial. Esta pasividad pwvocó que los occidentales considerarui a las sociedades 



mUllllmanu como fatlllütas, controladas por un inercia y una falta de dinmni!lllO. Sin 

emb&rgo, en las dos últimu décadas se ha elido e:I 11unento COlllUDte de una conciencia 

c:ultural lt1UIUlmana, que ha llCYado a muchos inteleclulla a cualionar la adopción de 

llÍSlemu de valort1 extnnjerot y a bUlcar en la milma cultura illl6mlca IWVOI modlllol. Por 

primera vez en mudlo tiempo, las llOC:ieüdes oc:cidentales tienen que afíontar lo que la 

COll'IUlidad ia1imica ha IUfrido durante c:ui tres lialot: la lüene pcne1rati6n de una c:ultun y 

11111 refiaión ~ea Rll aociedadel. Ello puede eer dillcil de acepear y - para 
Oaeicleiu. 

Elle moYÍlllillltO que bulca encontrar dentro de la propia fe illimica el modelo que pueda 

pilr y ¡ollemar a llUS comunidldes t. llido denominado -por la mayorla de 1o1 oc:cidentlles

como "fimdarnentlli!m illU1ic:o". 

lollll L. Elpolito, ai aa h'bro '"l'be illlmie tbreat: myth or re.lity?", úlnna que aunque 

~"es la desi¡¡r11Ci6n común, en la prensa y de mancra creciente entre los 

llC8IWmicot a uudo en diferentes formas. Por diversas razonet, ..,in Elposito, este 

tmno nos dice todo y a la vez nada. Primero, todol lot que piden el l1l!mO a la creencias 

flindementlles o a los llmdameritos de una religión pueden 1181' u.m.dot "!Und-wistas". 

En un sentido estricto esto podria incluir a todos los lllUadnMnes pqeticanles. quicnel 

aceptan el Corin como la palabra de Dios y a la S1111no como un modelo aomlllivo para 

vivir. Segundo, el entendimiento - por parte de loa occidentales- y la percepción del 

fimdamentalismo cstúi fuertemente influenciados por el Protesllnlismo. El diccionario 

Webller define el término "fimdamentalismo" como un movimiento protes1411tista del siglo 

XX que enfatiza la intcrpretaci6n literal de la Biblia como t\mdanienUI pan la vida cristiana. 

Para muchos cristianos, "llllldamemalista" a un término peyorativo que se aplica 

indistintamente a los que apoyan una posición de interpretación literal de la Biblia y, por lo 

tanto, son considendos como estiticos, retrógradas y extremi!lllS. Como resultldo, el 

"fundamentalismo" ha sido considerado popularmente para referirse a los que dncan 

retornar y hacer una copia del pasado. Tercero, el "fundamentalismo" e> ftecuentemente 

comparado con activismo politico, extremismo, fanatismo, terrorismo, y 11111i-Americsnismo. 
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Quiá • afirma ElpOSito· la mejor manera de apreciar la ligereza con que MI usa el término 

"timclamentalismo" es considerando que: el término ha sido aplicado a gobiernos como el de 

Libil, Arabia Saudita, Püiltán, e lr6n. Sin embalJlo, queda la IÍpiente presunta: ¿Que nos 

dice ese calificativo a parte de que los gobiernos de esos Estados hlll apelldo al Islam para 

legitimar su gobierno y/o sus pollticas?. 

Por todo ello, Esposito considera que UD mejor tennmo es "revivalismo i!Ümico" o 

"activismo islimico", ya que el Islam posee una uldición de revivalismo y refurma que 

incluye las nociones de llCIMsrno político y social dade inicios del lllam huta el tiempo 

presente. 

Se incluyen w ideas de Espolito, en este trabajo, sólo para dar UD ejemplo sobre las diversas 

rormas en que se denomina a aquellos que buscan implantar la Sharla para regir todos los 

upectos de la vida en sus propios países. Debido a que, como el mismo Esposito admite, 

"fi111damentalismo" es la forma mú común y cada día mis aceptada para denominar a me 

movimiento, se mantendd el uso de ese mismo término a lo largo del presente ~o. 

Los musulmanes llamados fundamentalistas son aquellos que piensan que la Sharla es 

inñlible, que creen en su vigencia eterna y que pretenden vivir al pie de la letra lo que en ella 

esti prescrito. Atirman que la mejor forma en que un musulmán puede expresar su fe es 

mediante la aplicación de la úy Sagrada, sin importar el hecho de que esta ha sido escrita 

hace algunos siglos. Están en contra tanto de los laicistas como de los reformistas pues 

consideran que con los cambios que ellos hacen a la Sharia, la dejan irreconocible. 

Establecen que lo que la ley cubre debe permanecer inmutable, debiendo hacer solo una 

ICtualiz.ación que responda a las nuevas circunstancias del mundo actual: la imprenta, el uso 

de la televisión, el tabaco, las computadoras, etc. 

Admiran el pasado de la comunidad islimica, piensan que el éxito logrldo anteriormente se 

debió al cumplimiento que se hacia de la Sharia; la debilidld de la comunidad en la época 

., 

-' 
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colonill era una c:omecucncia del lbindono de la uy. Se deben apb todot los preccpcos 

de la Ley ~ inclulive los que son contrarios a las COllUJllbra occidcnllles. 

L4>1fundlmentalillu abopn por el lllO de la lfll8UI Ulbe y su al&beto, al cmio por d 

l¡l(>yo económieo a tu mezquitu, por d derecho de los tnlbljadores a t-· tiempl para 

-· por el otor,pniienlo de loa cugoa públioos 96lo a loe que 1011 lllUlulmlna, por la 

nWi6n de lu teyos para Cllllltahr que no OOlllnldicen la ~. Lol fimdlmenlalitla, por 

lo tanto, puticlt*I acliv.-ile ca polltiea ~ un peli¡po pan los gobiernos por 

a& poder pua dirigir a tu -. mediante el dilcuno illimico, y 111 caplCidad para 

~ imurreociiclMt. lledwu toda iatlucincia proveailllte de Oocidmte y anhelan el 

...,_a lu CDllUmbn8 islár*:as. 

CU.tro upectos del programa de loa fundamentaliltu son de fP'lll importancia: la 

tnnsroonalli6n de la Sharia de un lilltema lepl ea toda una ideolosla polltlce, la aceptación 

de la moclcmiación pero no de la occ:identllizacón, el deseo de cumplir la uy &igra.b en 

111 to!llidad, y tu relaciolles catre los fimdamenWista y los aobicmot. 

Anteriormente se ba ~ en mis de una ocuióll qm es la Slttril, se ha dicho, qua 
con difeftnlcl plllbras, que • el coqunto de leyes mediante lu cualel el illdividuo debe 

reflir su 'llilla. Pwo esto de nilllUM 111111era implica que la Sltarlo - toda una ideologla 

~ como tu ~ en el lllOlllelllo de la eiqiami6n del oolonialilmo, exiltian en 

Occidente. Si consldennios que una ideologla politica ea un coajunlo de ideas refereates a la 

ordenación del poder y la riquea, el Islam carece de ideologla. En otru palabru podemol 

decir que la 1-ey SagnJdo estipula que el poder debe quedar en manos de muadrnanes 

varones y adultos, pero no aclara como del>erl ser electos, lo cual ~ considmr que 

cualquier vla por la que 1e obtenga el poder puede ser v'1ida, ya - un BOlpe de E111ado 

militar, una electi6n popular, la 1UCeSión al UQllO, etc. Tampoco aclara la Sltaria cómo y 

cuinto cobrar de impuestos; en ~ ocaionea se debe de<:larar la guerra; no aclara si el 

BObiemo debe ser capitalista, llOCialiata, centralizado, democ:ritico, tibenl u autoritario 
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Antes de la época colonill no se planteó la llOl:elÍdad de la exilfCllcia de una ideolosfa 
polltica porque la IAy Sagrada no tenia ri\111. Cuando Occidente llegó al poder 1111 el nmndo 

nmu1m6n expuso ahí Ju diftnnta alternativas; al conocer loa lllUIUlmanes Ju di-. 

ideoloPs pollticu 1e 11acron l¡m1&llllo de la IAy Sagrada, la CUll era ahora aólo una mb de 

lu allcwnativu cxiltaltes. Con el fin de evitar que loa nauul11111111 abandonaran la Sharia, 

lol filnclamlnlalil bic:ieroo noÍar el Cristianilmo europeo, y 1e les acul6 de exportar 11111 

collllmlnw ClOll el fin de acabmr con la fe ~. Sin embu¡o, ello DO en sulk:icnte para 

evitar que los~ se sinlicrul lttlldos por las ideoJosiu oceidentalel. LOl li1temu 

democritic:os o los IOCillistu no deblan su existencia a la fe l:ri._ es decir, un Eltldo 

dmlocritico, por ejemplo, DO debla SI clcmocnw:ia al IÓIO hecho de 1- pobl.lclón que 

profesara la fe cristilna. 

El camino a quir debla ser entonces propon:iolllf la filen.a de una ideolosl& a la Sltaria. 

LOI fbndamcn111i91U ellUdiaron -.mente la IAy bulCllldo en ella Ju akemativu que las 

idcoloj¡las polhicu extranjms oftcclan y que no hlbÍUI sido "deac:ubicrtu" 1111 la Sltarla; el 

objclivo seria Qémvertir a IAy en una COllllitución del m,lo XX. Por medio de una nueva 

lectura del Coño y los Hadiz, los fuadamentalistas encontraron entellutzu pollticas que 

111terionnente no hablan sido entendidas de esa maneni. "El Cor6n cxhona a todos los 

1llllUlmancs a 'dirigir 1111 uuntos por medio de la consulta mutua', los fiuxlammtalilllS 

inlorpretaban esto como un mandato para prlClicar la democracia; la cxhort.aón del Corán 

a todos los 11WJUl11W1eS 'para dar lo que les corresponde a los puielltes, pobres y vil,jeros ', 

ellol lo interpretaron como una Uainada al socillismo."2• 

Al¡¡o de sran importancia en los cst\ierzos de los tbndamentalillU son los olijetlvos 

desarrollados por ellos mismos y que quedaron plsSllllldos en el manifiesto conocido como 

"Un pilar de luz para el mundo muaulm6n''. Este manifiesto fue crelldo a fines de la decada 

de los sesenta por el pakistaní Abul Ala Maududi, con el objetivo de que en Pakistán se 

impusiera la Sharia. ES1e manifiesto aborda y legisla sobre temas de economla, educación, 

administración pública y justicia. La idea de formar a la Sharia como una ideologia politica 

.. Jbld, p. 19), 



y, ldemú ~que pudiera incluso riwliur COll d propio sillema Cl¡IÍllliltl y el 

comunitta file IOepUdl uniW!lllmente. 

Lol tbndunenlali1tu bulClbln la permanencia del Islam en la poUtica; pn dlot 11 lbnna de 

io,rarto IClla COllYellCiendo 1 lol ~ en que podiln contlar en la cxillellc:ia de un 

..._ iJIWoo de _.. ds polltica y de relaciolln IOCillel. .... Sltaria -

ldeoloala. acllmis, podrfa s.ti ... las ~ de la cormmidad isl6INca 111 la ~ 

moderna, e:vilando coa ello que los ftllUlmaaet 11e inclinmn por lu ideoloaias atqnjcru, 

.... cualel, ahora los ~ podlaa l:riliclr: ~ que el capitali111111 .. 

CNll, el ~ .. bnltal. y que el IOCillilmo ...... polQza. El Islam, afinmn loe 
r 
~ ...... brindarla lllljoltl IOlucilX* • la OOlllUllidad illmiica ........ loe 

~de los°""' llÍICClllU. 

No M puede deldelllr el edMno raliZldo p« lol ~u .... kJt¡nii 

!Oda ella COlllllUCdón de 111 ideologla polltica 11 iaull que loe teformiltas: hlciendo una 

· laterpretaci6n de lot libros Agrados -• ll'IVél ele la lectuni· de la f'onnl mú convenienle 

pua .., fines. Se ha. dicho ya que el Cerio solo atab1- 11111 ..;. de mandatot y 

proluOiciooea y, legÚn Daniel Pipes, no hay nada ai él que illdique una preferenc:ia por un 

detcnninado siscema, - ésle capitalista o IOCialista. 

El pelia.To que esto encierra et la polibilidad de que 1ot ~ puedan inlerpl'etar el 

Corin en la forma mú "convcoiente", para ~ llevar 1 cabo 1111 actos y jllltillcarlos 

lllableciendo que eltin ~~en el lllmn. Asl, lol muadmlnes que 

licndan 1 w demócrata, los que sean radic:«la, los poderolos, y todos en general podr6n 

encubrir de forma creible sus lll;Ciones con el Islam. Es pollible de l:Sll manera explicamos 

como es que el Islam puede validar monarquiu hemlitariu en Arabia Saudita y Mmuecos, 

la teocracia de 11"1 y el gobierno con tendencias laieitlas de LIDia. 

La '1ibre interpretación" del Islam puede tener &Un más consecuencias: cualquier plan 

económico podri ser desarrollado sobre una bue pr181J1itica y posteriormente bulC&t su 



justificación en el Islam; podrá ocurrir lo mismo en el terreno político y en el social. Como el 

Estado es quien ejerce el poder, sólo éste tendrá la capacidad para interpretar la 1..ey 

Sagrada; los ciudadanos tendrán que organizarse según la interpretación que el Estado haga 

de los principios islámicos. Por otro lado, si cualquiera puede afinnar que lo que dice tiene 

un fundamento islámico se corre el peligro de infestar el terreno poUtico con charlatanes y 

fanáticos religiosos, quienes a fin de cuentas probablemente no tendrán la menor idea de 

como dirigir a la comunidad. Y, por último, podemos deducir que, la existencia de 

programas ambiguos ocasionará que, cuando un grupo de fündamentalistas tome el poder, 

se atraviese por una crisis al no poder ellos mismos ponerse de acuerdo sobre la forma en 

que pueden reemplazar de una manera rápida y eficaz las formas occidentales con las cuales 

se venia organizando la sociedad. 

La aceptación de la modernización y el rechazo de la occidentalización es otro de los retos 

que enfrenta el programa de los fundamentalistas. La modernización es compatible con la 

Sharia. Puede considerarse como modernización el hecho de que los musulmanes utilicen 

annas avanzadas, trabajen en fábricas, aprendan otro idioma e inclusive que las mujeres 

dejen de usar el velo en la cara. Si las mujeres sólo dejan de usar el velo podernos decir que 

es un signo de modernidad, pero la adopción de vestimenta como la que las mujeres usan en 

Occidente pudiera considerarse como occidentalización. 

Parece que el problema de los fundamentalistas es distinguir entre ambos términos; resulta 

entonces que en el esfuerzo por detener las ideologías occidentales, los fundarnentalistas han 

.hecho cambios en su religión y, quizá, inconscientemente la han impregnado de criterios 

occidentales. Muy probablemente la mejor manera de explicar esto es ejemplificando: la 

influencia que Occidente ha tenido en la Comunidad Islámica ha influido en la manera en que 

los propios fundamentalistas entiendan el significado del viernes, de una manera totalmente 

diferente; en la Arabia preislárnica, los viernes eran los dias en que la gente acudia al 

mercado, aprovechando que la gente se congregaba Mahoma los exhortaba a que al 

mediodía se reunieran a rezar en la mezquita, lo cual los obligaba a suspender sus labores al 

menos durante el tiempo que tomaba efectuar la oración. De ninguna manera era necesario 



ton- todo el dla libre para 11 oniel6n. Hoy ella los 1111aalrnlnea lienm un dla de ~ 

-...lmenre, esto flie uimilldo como COlllllCUellCia de que 111 IÍllllpOI ele la colonia a los 

~ 11e lea oeClfBlba el doaüeo como ella de delcanso. Al lndepenclimw, lot 

lbndllnallalill aboproa pon¡ue el dla de delcllllo fllcra Clllllliado del domilwo al viena, 

pmlllldo que ul rechulban la inlluencia occidental. Sin embm¡o, el occ:idllltalill existe 

en el aolo hecho de que ahora lol nmulnilim ¡¡ozaa de un dla de ct.camo, el cual no 

...... contemplado ni 111 el U.., en que vivió el pnipio Mllboma. 

Otro ....,io que puede • todavta mú ilmlntivo de la ocádllltalizaci de loa 

tbndameotalillU puede aer el co-mente a la jurildicd6n de la Sltanll. La Ley /&Ül/lltica 

flle Clelda p1r1 eplicane a6lo a loa~- Anta de la colonia, la C-adld lllúnica 

lle re¡pa por 11111 ley que dependia de la nlisi611 y DO de la loclli7.aclón del Individuo. El C110 

~ es lo que predomina en Occidente, donde la juriadicci6n de loa llistemu leples 

llli dado por el territorio, e1 decir, loa illlfrviduos 11e rigen por lu leyes vigealel en 111 lupr 

ele raidenc:ia y DO por 111 religión. loa lbnduncutalillU p.recell DO haber puesto atmci6n 111 

ato e intentan iplical" la Sltaria a todot loa ciuclaclaaol de un Estado lill imponar la rdisión 

que profaen. e- auevamen1e 111 la occidentaliz9ci. 

La tec:nologla moderna ha sido utilizada 111110 por los cléri¡¡os como por los activiltas 

politicot para organizar y movilizar el apoyo de las masas, ul como para difundir 111 men~e 

refiaioso y su activillllO político. El amplio U10 de la l"ldio, la tclcvillión, los audio y 

videoca.ucttes, las computadons y el fax ha mejorado las comuniCICioncs en la COftlnidad 

islimica nacional e internacionalmente. Aun los lideres religio90I que en un principio se 

nsilllan a hacer uso de ellos aparatos han llegado a depender de ellos. La modcmización 

puede ser considerada como un flClor de sran importancia en el re9Urgimiento del Islam en 

la comunidad mu111lmana. 

Pero ¿no ha sido la tecnología que utiliun los mu!Ulmanes desarrollada en Occidente?, 

¿acaso no exi1ten huellas de la cultura occidental en todos esos 11>aratos•, ¿pueden los 

filndamcntalislas separar la tccnol<>sia de Occidente de su cuhura para que los mu!Ulmanes 
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no 1e oa:identalic;en?. De la misma forma ca que intcrprctan la úy &lgra<b. 101 

fimdamentalistu ellable11C11 ~ -de la tecnolo¡¡la- el útil para ellos y, por lo tllllo, puede 

ICI' UMda para &cilitar 111 tarea IÍD que ello implique la occidentalizlci de 1111 IClividades. 

Puede concluirse que en 111 intento por eólo reclw.ar la oc:ciden'"inclóo de las 

COlllUllidida isl6micu, y l6lo iiceptar una modemiz.lcl6n en las milmu los fimd•mmt11h11as 

no han lido muy exÍtOIOI. 

Un tercer punto dentro del propma de los fimdamentllietu 11 el nl'ennle al c:umplimienlo 

de la úy Sagnm Cll 111 totalidad. Lol rel'ormislu y los laicl- puedm paw de largo el 

incumpllmienlo de la Sltorla, pero los llmdllnenllli- no pueden dulO ae hijo pull el 

élito de 111 CIUSI depende de que los llllllUlmanel vivln de ICUerdo con cada uno de los 

delalles de la úy Sagnm. Los refi>nnislu y los laicistu KeplUI que ni siquiera .las 

comunidldes illlUúcu, antes de la 'Poca colonial, hlblln podido cumplir con los preceptos 

de la úy. Mucho menos podri1n logrulo después de haber tenido eontlcto con las culturu 

occidentales. Este es un grave error que loa fundamentalistu no quieren n1COnooer; ante el 

persistente incumplimiento de la 5""#a buscan excum, y coocluyen que la influencia de 

culturas no musulmanu es la culpible de que m conauúdad no tope cumplir con la le)· 

Sagrada. El chivo expiatorio de la comunidad muaulmanl es ella mlJma; los 

fundamentalistas culpan a los creyentes y no al sistema; la culpa e1 del pueblo y no de la 

ideolo¡¡la o las estnlcturu islimicu. 

Por último, en cu1nto a las relaciones existentes entre los fundamentalillU y 1111 sobiemos 

e1 posible afinnar que éstas son muy diftciln. Los fimdamentalistu plantean un1 Mrie de 

problemu a cualquier tipo de gobierno que se encuentre en el poder dada su insistencia en 

1plicar su programa que implica la total obediencia . de Ja Sharia. Esün totalmente 

convencidos de que si ponen su programa en marcha todos los problemas de Ja comunidad 

isllmica desaparecedn. Con tal idea, ellos justific1n todas sus acciones pollticas, las cuales 

pueden llegar a ser hll.'lta un golpe de Estado cuando se encuentran en la oposición, y la 

represión cuando se encuentran en el poder. El compromiso que los fundamentalistas sienten 
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'-c:on 111 propama es tan llierte que lllUla la posibilidld de reelizlr acuenloa c:on ¡p11po1 

no filndllnentalillu, y limllllldo su releci6ll 1610 con otrol ¡p11pos l\mdamentllilw. La 

mayOria de loa aobiemol en lol pm.. ....un- timdell 1 marpiar, lillo • que 1 

prombir tOllllllMe, .. exiltenCia de pupos 6 pMidol lilndlmmlllillu; culllClo lol 

flmdunenlllilw 111 lllCUClllllll en el poder no permiten la emtca:il de pal1idot rivales con 

propuw dlstintoa a lol ele ellas. 

No tadot loe plllOI liindlmlntalilt - pallticlmlllle ldÍwt; ...._ llepn 1 

llll"'-1e tocaJmmte al 111118111 Mido 1 .. ccmpleto dllaQaerdo con lu c:oadiclones 

...,..._ en aa pala. Sin llllbaiJo, elle tipo de ¡p11po1 ~ .,.. DnoritlriOI, 

puC1 Ja IJllYOlia wdll CllllMllCidos de poder .... UD cambio • la polltica de 1111 pailel, lo 

que lol conduce ... actlvidld polltica. 

Seaúll Daniel Pipea el flmdamenllli- aafli6 deide d úek> XVI. pero lianpre en 
lllllllCllido como una corriente al margen, conf'Olllllda por individuos aislldol y atruadot; el 

Cllllbio ie di CUllldo loa llmlUlmlnel entnn m colll.lclo con Occidente. Ante el impacto 

OOll la IUCVa cullura ..._ ,,.,........ M linlleron llllldo. por las COllUmlK'el 

occidentales y otroa se afemban oon aran filllZa a 111 tnldición. Como multado lllf'8erl 

diversos IJIUpol, entre ellos, Los Hennanot Musulmlnel en E¡ip10 en 11 dkada de 1920, el 

·erupo Jama'at-i lllami en la India en la d6cada de 1940, el ¡rvpo que apoy6 1 Jomeini en 

lrín en la INcada de 1970, y 1 finales de 1980 • me en Ar¡eiia el Frente lllilnico de 

s.Mci6n (FIS). 

En 8CJ11ral. el IU!Bimiento de loa movimientoa lbndllnentlliat llle avivado por la 

participación de los musulmanes en los llUlllOI públicos como COMKUencia del contacto 

con Occidente. Huta antes de la.,.,_ colonial, el pueblo nisubún no estaba politizado ni 

en contacto con IUS gobiemos. Nonnahnau el poder lo ejen:lan indiWb>1 que provenlan 

de las diferentes capitales que el imperio tuvo, mu11t1lmanes por supuello, pero que dejaban a 

los súbditos indigenu de cada 1.0111 fuera de 11. esfera del poder; los individuos comunes se 

mantenlan ocupados en su vida privada. Al inicio de la colonia este eaquema se mantuvo; a 
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. ' ·.inedida que el dominio colonial .. fbrtalecll, los aobiemo• ~ mU Con los 

individuos. Para fines del siglo puado y • principioe del prellllle lislo. 1o1 ......_, 

algunos ya con una educaci6n occidtlltal, empemon a pudclpar en la Wla pública. Con el 

tiempo los gobiaml empemon 1 preocup1r.1e por lu condiciones de vidl del puel>lo, y laa 

autoridldes aolic:itaron la pmticipación de las muu en los UUlltos públicos, lo cull junis 

blbla llUCedldo en el namdo ialúnico. 

Al hlber un mayor intem del pueblo en las llClividadel del aobiemo. pidieron la lldheslón a 

los principios elllblecidoa en la úy &,rada. Los llNadmlnel reclamaran el teireno 

politico, y al entrar en él el Islam lo hizo con ellos. La deupuk:ión de la Wla ll'ldicionll fbe 

otro fidor que raaltó la impolUncia de la Sltarla, ya que áta 11e lllllllellll como la únicl 

cosa que recordab• las tradiciones del pueblo naiaiim6n. 

Hoy dll, las diferentes t'onnu de intcrprellci6n de la Sltarlo eoexisten: los refonnistu, los 

laiciltll y los fundamenlllistas. Con lu trel corrientes llÓlo una de las fuentes de la / .e.1· 
Sagrada file fortllecicla: el Corin. Tocios 141 vieron influenciados por la edad modeml y el 

dominio do Occidente 1 lo que rapondieron con aus respectivos JllOlP'llllU. 

;,:_•¡··. 
~ ; . .. .J •. 
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3. LA UMMA ÁRABE 

El blul • 1111a nfili6n c¡ue-lplVJIÜDlldllll con U11C11 ~ lltcnta millonee 
de cN,.r.. Ello -. W101 ncwedentot lllleala miJloaa de - laul1lllOl crcien en un Diot único..., .. mdedón recilllda por Mllloml, 11 llUll qued6 plumldl 111 d Codn. ~d 

que _,.. la fe bllimicia 111 llllllldo "nallulm6n". Loa dltOI propon1ionldol por d World 

AlallUC 1994 mdla, fK1f un lldo, que dmplaá IW aillianino la nJi8illll ill6mic& es la 

c¡ue --. con un mayor lllÍlllll'O ele ~ (_. Or6llca l); por OlrO lado, que IOI 

mu•"-~ cal la quüU pute de la polilld6a mundial IOlll, propord6o que 

tiende a awDllúr ya que los pueMos ~ cuea1an coa 'WCCI de Cl'ICiaicnto con 

IOI que d Papa ll6lo puede llOllar."16 Dichos flldices de crecimiento blc:al lambHn penw 

que loe DNmlmlnca IC oonva1irú en el mayor l'\IPO nl¡ioso del lllUDdo en lu dot 

pria*U d6l:adu del lipialle 1iP> (iupcnndo indulo a lot Qlólicoa). A CCllllllCUellCi de 

ello, la .-lidld de allCllder .... c:ivilización el cada ella llll)'Of. 

En el p.-do el rénniJlo Islam IC utiüó pwa nñrine indistin~e a un pueblo, a un 

lupt, a um fe y a una c:ivilización: '1a comunidad isümica", "en el blam", '1a n:fisi6n 
ill6mlca", y "el a.mdo UUrnico". Sin Clll!Mqo, ellU imprec:itionea IJ6lo oonducen a la 

CXlldüsióa. ''Mlnhlll O. S. Hodpln IUgiere que, para rd'erine a la mu googr6lica, ae 

utilice el ténllino de nindo del blun, comparisidolo oon la cxpretión mundo crilliano; para 

referine al pueblo o a la gente, utilizlr el tllnnino de musulmlftel, y si nos ref'eritnos a la fe, 

el lámina illlámico. "21 

"Lai~-* ... -IJllllldo...,.....dolali ........... : 
a) l'ipm, DWd, Op. Ch. p.l3~. b) Rllblcra...., Mario do lelúl, "La expllliOa dol llllat". ca~ 
"""" r._ 1993 19!U, p.116-126. •>·c ... •°'*" ..-.i • voloRsaocidealllel. ru- d 111ain·. 
Op.CiLp.4. c)TbcWqrldN•PfS, 1994,p.727-721. 
:11 •ciar un onlea -.ndill lin •-accidmllalel, .,._ d Islam", Op. Cll. p.4. 
27 """°' Donicl, Op. Cit. p.39. 
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o llll:IU)'Cllllllllllita, ~ blbü1, sintoúlu, ...-de la_ En y-50 reliii-.minorillria.•. 
•o ln<luyc-bUi<OmcalcuiAlic:c>ocano la Numo Rdi¡i6a. la N .... Crilily-. 

• 00Loo<rillimos oe dMden m 1026miU-.dc ""66-, 449miU. de pn>Cetlanlcl, 1'111mill. c1c-.., y 188 .m.•--
F•eate: "The World Alnwllc 1994", p.727-728 

En el término de mundo del llwn se incluye a todM 109 musulmanes independientemente del 

lugar. en donde se encuentren radicudo. Existe otro término compcable 11 del mundo del 

lsl11111: la u/llllla; que significa comunidad de creyentes o comunidad del Islam. La umma está 

constituida tsmbién por todos Jos que profesan la fe islimica independientemente del Estado 

en el que vivan o radiquen. La diferencia que puede existir entre ambas acepciones es que Ja 

expresión mundo del Islam implica una condición geográfica y es más f1ctible que sea 
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llliliDlda por los no ~; la.,.,.__ es mil bien de CldnlCCi6n rdiaioN y lillie 

cnetafllicaa de tipo a¡iirilllll y .-ionll. 

Qllldo la,,._ no -in-a hllllln del Wlm hc:uent..-e lo,..,._ ya 1ea 

con el Medio Oriente o con los inbet, oMdlodo a todos los mu..i- que viv• u. de 

llla m111. Olvidln que lot CUllrO .,.._ con llll)'Or potillci6n _..... 1e encuen1r111 

llera del Medio Orienle: llldonelil. Ndltin, India y .......... 

l.a inlport.w:il del Medio on.te dllllru del bllm no puede ftllllll'M· rn-, ála es la 

- donde IWJi6, doade • ..._ lu ._ y .• dclllrul6 la nueva fe. Ahi • 
~ lol lupra ... imponmes de ... ~ por rjanplo, La Meca y Medina. 

Lot ~ illúnicos mú importlalel 11 iniAlfon en Cite moa umbWn, por 

lllOllCioaar ll¡unos: loe 8-mlnot Mu.wr- de Egipto, el Plllido Buth en Siria, y la 

a.volución lrln!. 

Ea MgUlldo lupr, el Medio Oriente es el 6rea 11111..in- que 11 encumlrll m6a CCTCI de 

Europe. Por lo 111110, dulwlle toda la lúloria Europa hl cenir.do .,, ,,_J*iones en lo 

que pueda suceder en esta zona porque los lfeet.t ~e. Algunos otros ilctores 

nNltan la ~ ele esta p111e del mundo; &ctom como la anti¡¡Uedad de su 

civilización, el hec:ho de hlbcr lido el puo forzolO pUil la comullielción y el -® entre 

Europa y el Lejano Oriente, y ya Cll ate liglo la exlltencia de gnndcs raavu de petróleo y 

la depenclencil de Occiclenle en este rec:uno. 

La relevancia del Medio Oriente ClOllduoe a que un pan número de uabajol tellii.ados sobre 

el lllam se COllCelllren en esta pll1e del mundo mullllnWI sin tocar pan nada a otros paises 

con una l!f&n población musulmana que, como ya ee dijo. ee encuentran fliera de la región. 

Preaentar un estudio sobre· el Islam con tales limitantes resultuia inadec:uado Por la 

naturaleza de nuestro trabajo éste quedará limitado al irea en donde se encuentra la umma 

ira be. 
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Obo de loa .,_ en que inwnimot lol occ:idenWea a pemar que úlbe • IÍll6llimO de 

immdmAD. "La c:onllili6n entre Ú'lbt y llWllUlmin • debe en primer luaar a la miopli de 

Ocddente, que l4lo ve lo que tiene má cen:lllO, y lot iraba - lol llllllUlmanea má 

pr6ximol lla tiiayor pu1e de loa paillll iraba 10n medihrrineot, como Munxlc:ol, AJ¡llia , 

Túnez, Libia, Egiplo, Ubuo y Siria, o bien fionleri1.ol con .. oa); y en lllJUlldo 111g1r, a que 

el lllam ea, adeinú de una reli¡ióa, una civiliución a la que • debe denominar con toda 

juJlic:ia IJ'lbisoillimicl, a decir una dWimcióa en la que lo 6rlbe ha lido el c1cmento 

.,iutlnlnle, IÍlltetizador y multiplicador: la levldun por 111 decido."21 

Ánbe ea un concepto iitnico que incluye: rua irabe, lenpia Ulbe, culllua mbe. Mlllulm6n 

• un concepto relitliolo. por lo tamo, 6rlbe y llUlllhn6n no pueden ICl' liB6alrJD. 

La cont\isi6n puede tllDbWn derivlr de que el hlam IUl¡i6 entre loa úabet, en llnalll úwbe 

ftie hecha la revelación al profeta, en 1en¡ua 6nbe !lle ~ el Codn, Mabama ftie úabe y, 

actu.lmente la mayor parte de los 6rúes IOD musulmanel, pero no todos ya que algunc>1 

6nba 101t c:riltianos (especialmenle en EsiPto y Ubano). En wntrute, la mayor parte de los 

que conforman la """"° no son inbet, 6sloa constituyen eproximlda-'e el 23"• de la 

milma.(vcr Mlpe 2) 

Lo 6rlbe fue un lictor de 813ft relevancia en la PfOP11814'i6n del lsl1m. En 1111 buen niimero 

de palsea ocwri6 d proceso de ulbizlci6n como COlllOCUCDCia de la cxpwi6n 11a11111mana 

o por el dominio político de los irlbes - quienes eran 11IUIUlmlnes - en la Edad Media. 

Antes do la fundación del Islam eran úabes s6lo tu tribus que habitaban en la Paúnsula 

Aribip; clWldo el Imperio Musulrnú • expandi6 los iraba uimilaron a las ctlliu de los 

tusam coni¡uistados, ésta se convirtieron en 6rlbes con c:umplir BOio dos requilito1: 

adoptar el idioma álllbe y 111 cultura ldemú de convwtine a la nueva fe. 

• ltiiliera Mala, Maria do -., Op. Cil. p.119. 
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F11tate: Rlaeau, Jean-Pierre y Chalilnd, Génrd, Allu potitjoo del riaJo XX. 1989, Madrid, 

Alianza Editorial. p. 174. 

El pafs que cuenta con el mayor número de nwsulmanes es Indonesia con aproximadamente 

unos ciento sesenta miTiones, y no es 6rabe ni de raza ni de !qua. Otros palses' con una 

Importante población islimica y no árabe son: la República lsllmica de Irán, Afganistán, 

Pakistán, Turquia, India y !u Repúblicas de Ja ex-Unión Soviética (Aurbaiy6n, 

Turkmenistán, Uzbekistán , Kazajstán, Kirguizistin y Tadjikistán). En Europa encontramos 

FALLA DE OF:!OEN 
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población mu111lmana que evidentemente no es "-be: Albania y Bosnia-Herzegovina. Por 

111puesto que en África hay una ¡¡rui cantidad de l1IUlulmancs que no IOll étnica ni 

c:ulturalmente árabes, en este cuo se encuentra N"J80ria que 8dernás es el pala con mayor 

población mu111lmlna de todo Áfiica; pero en este llOtllincntc el problema es mas complejo 

por la inc:reible caplcidad de absorción de la civiliución úabe, que ha asimilado a pailCI del 

Sahel como Somalis, Mauritania, Djibuti y entre éstos se pude incluir una parte lipificaliva 

del Sudin.(ver Mapa 3) 

El "-be es el idioma hablado y escri1o de todos los inbel. Es 111 lazo de unióa, y COlllliluye 

111 herencia búica. Es una lengua llCl!lita que te acn"lle de derecha a iz.qWerda y 111 lllllbeto 

consta de 28 letrU. Aunque exillell &launas diferenciu en loe dialecloa hlbladol, el leasulje 

escrito cl6sico es unifonne. Los b'bros de texto, los periódicos, lu miiJtaa, lu pellc:ulu y 

programas de radio y televisión M producen en la nsión en un len¡¡uaje que todos pueden 

entender. 

El nuncio "-be comprende un grupo de pueblos que, aunque pertenecientes a diferent• 

Estados, tiellCll en común el uso del árabe como len¡ua materna y estAn co111CÍentes de 111 

pertenencia a la etnia árabe. La 11tr1ma írabe está compuesta, entonces, por los Estados cuya 

población es élniQlllCl!te árabe y mayoritariamente mU1Ulmana; básicamente la 11mma árabe 

está formada por 21 Estados que limitan con Turquía y el Mar Mediterrilleo al none, con 

lrin y el Golfo Pmico al este, con el océano Indico, Etiopia y el Sabara al 111r y hacia el 

oeste con el océano AtlAnlico. Se extiende a lo largo de una superlicie aproximada de 14 

millones de Km', con una población de 220 millones de personas de las cuales el 91.3% son 

musulmuias. Tienen una ubicación geográfica estratégica pues es el punto de unión y 

comunicación entre tres continentes: Asia, Europa y África. (ver Cuadro 1 y Mapa 4) 
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MAPA 3. PobllriM alP8l•H• e11 C...- lldecrioudl9 (en milloaa) 
T..ado •: Hadar, Leon T., "What Green Peri!•". en Forcigri A./Pn. No. 2. 1993. p.21 
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CUADRO t. ESTADOS QUE CONFORMAN LA l!MMA ÁRABE 

hls Cipital ldicma Religicin % Eidensién Poblaci<ln lndiC<! ele 
(oficial) musulmán tmitorial (mi* 1990) Chcimionto 

(miles km') %(1980-
1990) 

A111bia Jidclah árabe 98.1 2.150 14.900 4,7 
Saudita 
A-tia ATOOI árabe 96.9 2.382 25.100 30 
Bahn>in Manama árabe 95.0 1 S03 40 
Diibouti IDiibouti l\'anc:óe 91.9 23 427 50 
.,,,;nrn l!ICairo •rabe 82.5 1.001 52.100 24 
Emil1llae 84 
Árabes Abullhabi árabe 93.3 1.600 4,3 
Unidos 
hile ....... árabe 95.9 438 18.900 36 
Jordlnia Amman árabe 91.4 89 3.200 3.7 
Kuwait al-Kuwait •rabo 95.S 18 2.100 44 
Líbano BeinJI árabe 41.4 10 - -
Libia Tñnn1i árabe 97.3 1.760 4.500 ... 
Mlnuecos Rabal árabe 99.6 447 lS.100 26 
Mauritania Nouakcholl árabe tiancéa 99.2 1.026 2.000 24 
l'allltina 00111in árabe -- - - -
Omin Mai<ate árabe 98.8 212 1.600 47 ...... , Doha árabe 87.2 11 439 50 
Siria Darnuco árabe 90.2 185 12.400 36 
Samalia -.... úabelOll1alí 99.7 638 7.100 3 1 
Suclín Jartum linbe 77.0 2.506 25.100 27 
Tu- Túnez ... be 99.4 164 8.100 23 
y.,.. Saaa mbe 95.5 528 11.300 31 

fueatn: "Almwquo Mundial 1994", Edil. América. 
"Guia del Tercer Mundo 91/92", lnllituto del Terr.er Mundo, Unipay. 
"llllbnnesobreoldeunollomundial 1992", e.neo Mwidial, E.U.A. 
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l'Madol4R eoel'onu• .. •-Anbe •-te: lbgeau, Jan-Pierre y Chaliand, Gérard, Atlu polltico del siglo XX. 1989, 

Madrid, Alianu Editorial, p, 169. 
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U EL MAGHREB 29 

Durante la exp111sión islúnica los geógrafos Uabes denominaron a la parte noroccldental de 

Alnca "Ma¡hreb", término que en irabe significa "el Occidente". A panir de entonces se ha 

utilizado M1BJ1reb30 para referirse a tres Estados: Argelia, Marruecos y Túnez. Esta zona 

tiene una 111perficie de 2 993 000 lan2 que es cuí el 20'.4 de la superficie del mundo irabe; 

en CUlllto a su poblaci6n, ésta representa aproximadamente el 26,5% de la población árabe 

total, es decir, los tres palMS i:uentan con una población de SS 300 000. 

El "'1nino "Ma¡hrd>" se diatingue de "Muhraq" (Murek, Mlchroq o Majrek), el cual 

proviene del 6rabe también y significa "el Oriente", y se utiliza para designar a 101 demb 

paises irabes. Maahraq implica dos cosas: solidaridad con el mundo árabe y distinción 

dentro del mismo. Se puede decir, entonces, que la llJMIQ írabe esú dividida en el M.ahref> 
y el Muhraq. "A!I, los conceptos de Ma&fu"eb u occidente irabe y Mashreq u oriente 6rabe 

pueden ser correctamente utilizados en la medida que de5ign1n lu partes occidental y 

oriental de una entidld bien definida: el nxmdo irabe. "'' 

El Ma¡hreb, tierra habitada por los bereberes aún antes de la llegada de los irabes, se 

extiende entre el Mediterrineo, el Sllma y el océano Atlántico; geológicamente está 

estructurado por las cordilletu que dan forma al sistema del Atlas. Por la parte norte recibe 

la influencia mediterrinea, especialmente en el MUTUecos atlintico, al norte de Cuablanca; 

el Rif, la zona del Atlu costero de AJ¡¡elia y la parte septentrional de Túnez. Toda esta zona 

tiene una media anual de 400 milimetros de lluvia, con lo que se desarrolla una .,ncuJtura 

basada en cereales, olivo y vid, sin que sea necesario recurrir a la irrlpción. En Marruecos 

29 L1 hlrormocl6n utill1.ldo JIUl la ellbor1Ci611 cid prl:Klllc apollldo proylcne de: 
a) lloudloua, Ahmod. 1986, Maw!!ania. Mmuocoo y T!jnez , p.3-10. b)Fenánlkz llrd6llez, FnnciS<O, 
"Ulli6ndel Mlgbftl> /Wac", CD Anuarigdc IGt Temas 1992 199.1, p. 176- 205. c)Q!lnAllu 
l!l!;jcloP6djgi 1979, Edil. A&uilar, p.2-14. d)Jbe Middle Eu! 11111 No!th Afriq, 1994, Europo Pllblication• 
Umllod, p.327, 732, 907. c)Zidlne, UnoW, 19111, El !pl!ll4o 'nis· jguJer!a!j11111 y aadouliuno, p. 15-18. 
'°En al¡unu rclí:rcnclas bibli""'8cas IC utilizad ttrmlno CIOftlO el Citan Ma¡hieb oomprcndiendo, adcmál 
de IOI u.o pai!CI mcn<i...-. a Libia y Maurllanla. 
JI Zidllnc, ZbllOUi, Op. Cia. p.16. 



IC encuentran lu mayores alturu del Atlu. FrC!lle al estrecho litoral meditmíneo, el Atlas 

Medio se prolonp hacia el suroeste hasta fundirse con los montes Beni Melb1l, en el Gran 

Atlas. La zona oriental del Oran Atlu tiene su nWáma elevación en el lsJlil M'Goun 

(407lm), y la OClCidenlal. que llega huta el Allinlico, time el Djebel Toubqal (4165 m) el 

c:iW es la mayor lltura de todo el none de Áfiica. De Argelia a Túnez se encuentran otras 

cadeau monlallolu de cierta itnportulcia. El Tell ugelino se encuentra panlclo a la costa, 

y es lmnbién coaocido como el Adu Telliano. Hacia el 1111 y el ~e. la resión w ellCllcntra 

bonleada por la deprnión de Bocina y loa cltott meridionales ( depresiones c:onvenidu en 

Jtaos alados), de los cuales sobreule el de Mcl¡hir. 

En el norte de Áliica, Ja -. se cncucntra 1161o en el Ma¡¡hreb y w extiende de9de la r.ona 

lllúulca de Ja meseta marroquí. pau por Argelia y Ilesa bula la z.ona de OÚ1la en Túnez. 

MU al aur, ..,anndo el Slhara meridional del Áfiica tropical, 1C localir.a un cinturón 

wa«al que cubre la amia dadc Selllpl a SudÚI, y afecta al air de Mauritania, aunque 

lllllbién IC localiza en lu colinas litollles de Arselia y en Ja llamrl collera de Túnez. Es 

coaocido como el s.hcl, el cual tiene rUj!OS de llbana, con una cobertura vq¡etal 

diSCl>llliMla y Ulll tendencia a la d-1illCICión por Ja explofllCióa abusiva de IUS 

pou'bilidldes fum,jeru. LI lluviss del Sahel, que ll6lo dur811 cualfo meses, no IObre¡win los 

100.200 milímetros anualea. 

Todos los pal1e1 del Mt¡hreb 1011 llhlriano1 en mayor o MCnOr medida, 11111que a Ar¡elia le 

colTelPOflCle Ulll extensión proporcionalmente mayor. El Slhita queda enmarcado , 

aproxhmdamente, entre el Anti-Atlaa, el Atlu s.blri1110, el Allrés y oarsa. La zona del 

dcsiet1o ea una IUCelión de púlljes úidos en los que se prelClllln muy fugazmente lu 

lluviu. Sin embargo. las dificultades extremu que resulllll de las altisimu temperaturas, los 

vientos y la acqucdlid del área no hin impedido que se de ah! una forma de vida nwy 

peculilr: Ja de las comunidades que hlbitaa en los oasis. 

El conjunto de los tres Estados tiene una hisioria muy larga que puede empezar detde la 

presencia de lo1 fenicios en el !iglo XII a.C; pa.sando por el Imperio Canaginú en Túnez, 
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de los siglos IX a n a.C.; lo1 reinos bereberes en Argelia, del 203 al 109 a.C.; y el reino.de 

Mauretania, en Marniecos; que 1e form6 por la eonf'edmci6n de Vlriu tn"bus bereberet. 

Pero su historia común, determinante de lu caracterllticu de sus pueblos co.-izó con la 

invlli6n irabe-ill6mica en el siglo vn. Como ya qued6 establecido anterionnente 101 

Abisidas llegaron a Túnez, al que denominarian Jfriquiya, en el 647. Túnez al iaual que 

Egipto 1e convertiria 111 la bue meditmriMa para la· comtnscci6n y la expwión del Imperio 

Musulmin en Áftica. Para el do 681 los~ Degaron a~ de donde p111i6 

la invuión a Europa. Posteriormente, d Ma¡hreb fonnó pene del Imperio Otomano; 

finalmente, antes de convertirse 111 &lados indepaldientes, Túnez, Araetia y Marruecos 

cayeron bljo el dominio colonial de Fnncia. 

Durante la ocupaci6n francesa de la regi6n, la metrópoli fomcnt6 los uentamientos de · 

<:Olonos especialmente en T6Mz y Argelia. Se desanoU6 la actividad agrlcola, dentro de la 

que se oblerv6 un éllfUis 111 los cultivot de expottacl6n como el olivo y la vid. Se 

explotaron las riquu.as del suelo y se cre6 una inftaesllUCtura de comunicacionet, todo ello 

tupeditado a lu necesidades de Francia. Lot tres paises logran independizarle en la llelJllllda 
mitad del presente siglo: Túnez y Mmuecot en 1956, ArseJja 1111962. 

Los Estados ma¡¡hrebles se dieron cuenta inmediatamente que la salida de lu uopas y los 

administradores extranjeros no marcaba el fin de la ocupación . La inJiaestruc:tur económica 

y 10Cial establecida por el coloniz.ador se habla destinado para servirlo y tomaría a1¡ún 

tiempo modifiearla. La función de la economía era la de servir como abastecedora de 

materias primas, mano de obra no calificada y productos agrlcolas. Ademú, cada Ell.ldo 

deberla luchar por acabar con el reuso educacional en que se encontraban las muas. Sin 

embargo, Túnez, Argelia y Marruecos se dispusieron a reconstruir sus economias y a ejercer 

1111 soberanlas como Estados independientes. 

Los paises que confonnan I• regi6n del Maghreb han vivido la misma problemltica que el 

resto de los paises Arabes en cuanto al grave conflicto que significa su existencia propia 

como Estados y el persistente sueflo de lograr la unidad 6rabe. Se consideran a si mismos 
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como pmte de la mción árabe y apoy111 lo5 afuerzol enc.llllÜ1ldo5 a loj¡rlr - gnp auello; 

· llÍll embai¡¡o, siguen de manera indMdual una política determinada por sus interetee 

~deEllldo. 

Al:tual~ a pesar de tener clifmnl:ias entre sus l'CllpeCIÍvu alnlCIUrU cconómicu (aun 

CUllldo ..-ienm, por mpucsto, una cierta bolnogaleidad seosrifk:a • y algunos rusos 
COllUICI como su~ mediterráia, eqilotaci6ll de rCCllll09 rincros, hidrocatburos, 

ele.) • lol IRI cahntan pRJbler1* y praioncl limilarea. 

5111 ~ siguep siendo ftígiles. Túnez y Mamsos han podido divenificar sus 

aponacionea, Argelia, por el conllmio, contlma depaadiendo de la apof1aCÍ6n de 

hidroalburos. Daafonunadammte los procb:Cos primlriol reprcscnlall aún el 60% de las 

exportaciones de la ZOlll, y 1111 ingraot por concepro del turismo se han vislo muy 

mermados como COlllCCUellcia de la inellabiliclad social derivada del resurgimiento del 

fi111damentali5lllO islimico. 

Nin¡uno de los tres lw podido COll!qplir una -dadera IUIOIUficiencia llillmM8ria siendo, 

111 aJaunos casos, debido a una inadecuada planificación lllricola, y 111 OCros c:alOI, como 

consecuencia de sequlu suúidu en el irca. El costo de la importación de alimentos tiene un 

efcclo importante en la bllui.a de pagoa de 1US economlu, especialmente en el caso de 

Aqelia. El problema oentral de la agricultura del Maghreb es su bl,ja productividlld, dado 911 

relruo tecnológico y a la insuficiencia de a¡¡ua. Hoy ella, ArJ1e1ia ali entre los mayores 

importadores de productos licteos; lu iqlortaciooes de trigo de Túnez y Argelia son 

considerables, y la mitad de las imponaciones totales son ck origen &ancá lnclulive, uno 

de los temu que causan fiicciones entre los Eatados Unidos y la Unión Europea, dentro del 

marco dd GA TI, es el mercado rnediterrineo con el que cuenta Europa para IUS excedentes 

de cereales. 

Sus mercados nacionales no eslán lo suficientemente desarrollados como para impulsar el 

avance de todo el sistema productivo Al no haber una capacidad de consumo fuerte, lu 
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pequelllS compaftlas nacionales no lo8fan la salida de sua productos; de ahí que debui vivir 

casi exclullivlmente del sector exportador, con lo que se exponen a los vlivenes y ciclos del 

mercado internacional, GUfriendo los desajustes de la relación real de intercambio. Por si esto 

Ibera poco, la intC8f8clón regional es todavía muy precaria; ni siquiera los esf\Jmos 

encaminados a la formación de la Unión del Mllghreb Árabe (UMA) han logrado que se 

111pere la tasa del 2".4 del comercio intramagluebl. 

Con rapecto al endeudamiento exterior, loa Estados ma¡¡brebles se enc:uentrui en 

situaciones diferentes: Manuec:os ha obtenido en cinco ocasiones la reellrllcturaeión de su 

deuda con el Club de Parls (calcullda en alrededor de loa 20 nñl millonea de dólues para 

1990), Al¡elia y TÚDeZ (con deudas de 25 mil millonea de dólarta y de 7 mil millones, 

respectivamente, para 1990) no han planteado ninguna reestructuración al Club y han 

reWmdo al mercado para su retlnanciamiento. El problema de la deuda repercute 

directamente sobre tu posibilidadet de crecimiento y desarrollo de estos tres paises. 

El cambio en las economias de los Estados rnaghrebles ha comenzado con un proceso 

privatizador, el cual encuentra algunas dificultades como en cualquier otra economla. No se 

debe olvidar que la mayoria de las empresas muy probablemente, ya privatiz.adu, requerirán 

de saneamiento de sus finan7.3s y de modernización. 

En cuanto a la pobllción de la re¡¡ión, las tasu de crecimiento de la misma son muy 

elevadu, con lo que se explica el estancamiento del nivel de vida. El primer pro¡rama de 

planificación familiar fue adoptado en Túne2 en 1966, le siguió Muruecos en 1967, pero 

Al¡elia lo hi7.0 hasta 1983. Es posible considerar que la población del Mlghreb va a 

triplicarse antes de estabilizarse en un plazo de 30 a 40 ailos. 

Elle es el panorama que actualmente presenta el Maghreb. Es un 6rea profundamente 

afectada por una crisis de origen económico con repercusiones potenciales en el campo 

politico (como puede observarse con el surgimiento del fundamentalismo islámico) y en el 

campo social, que rcpresentui una clara un~. a la estabilidad. El Maghreb puede ser 
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entendido IÍ se le IÍIÚa en el contexto de la zona a la c¡ue pertenece, la moditerrUlea, la cual 

conforma una unidad geogrifica e histórica, pero c¡ue Clli lllllClllUda por un serio 

desequilibrio. No COITelpollde a Cite trab~o determinar las pcnpectivu y el tll1uro de Túnez 

y Muruecos; en cuanto a Argelia, !MI hari un estudio mú detallado en los próximos 

QP!tulos. 

U PRINCIPALES ORGANIZACIONES REGIONALES n 

La 5egllnda Oucm Mundial tuvo 11111 gran diferencia, con ""*'° a la Pri-., en la 

potencilción del movimiento aoticoloniallsta y/o del nacionalilmo independentista. Muy 

etpeeialmalle, el nacionalismo "8be, c¡ue babia IW'gido ya a fines del lilk> XIX, ae 

llrtaleee con el rei:onoc:imienlo de la hldependencia de vuios paltca irabes (C!eldol en los 

lllllldatoe de Francia - Llbano y Siria en 1946- y Gnn Bretalla -T~rdania en 1948-) 

y, porque ¡io,decirlo con la creación del Estado judío en 1948. La emer¡¡enc:ia del Estado de 

lanel seria a partir de enlonces un elemento Alndamental en la inlcnsilkación del sentimiento 

lllllionaliflll irabe, el CUll encontraba en la oposición a la exi1tcncia del 1111evo Ell!Uo judfo 

un ñctor aslutinante de loe pueblos árabes. 

El nacionalismo árabe llega a la cúapide 111 las dec.das de 1950-1960 porc¡llC es CUllldo la 

idea de la unidad irabe parece mú factible c¡ue nunca. Los Estados irabes, c¡ue hlblan 

logrado su independencia en la oegunda mitad de la década de 1940, no1a11 IUS 

carllClerillicas comunes en la cullw-., la experiencia histórica, sus intereses compartidos y el 

anhelo de lograr una unión estrecha entre ellos. En dicha unión buscaban no sólo un mayor 

poder colectivo sino c¡ue también pretcndlan promover una unidad moral enlre el pueblo y el 

perno para dolar a éste último de lq¡itimidad y estabilidad. El primer Organiuno 

" La informaciOll "' esto 11p1111do se oblln"O do: 
a) Houranl.Albcrto. Op Ci1 p. 365°169.•21-123.•35-lll. b) Olmaftl:z)ll. Jan Edmund, Op. Cil. p.813· 
814,KI 7. oJSoala V8z.tflv., llfodr:olo. 1986. l&~nlmtsÍ!M!!! flil¡ljco , p.17'. d)Thc Middk EM! ud 
l!!!>nlLAfJi..Sil. Op. Cil. p 2J6.240, m. 247-261. e) Zidone, láloul, Op. Cit. p.K3° IOO. 
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Jntemlldonal regional 6rabe es resultado de esas primerllS ideas de unión y fortalecimiento 

· de los pueblos irabes: la Liga de los Estados Árabes, el cual, junto a otros factores, llevarla 

al nacionalismo 6rabe a ser rec:onocido a nivel internacional. 

Otros dos elementos que dieron un empuje al nacionalismo árllbe fueron: la importancia del 

Tercer Mundo y el Socialismo. La Conferencia de Bandung a mediados de la déclda de los 

cincuenta supuso la creación del tWmino del Tercer Mundo; el propósito era la formación de 

un fi'cnte común de plhes en proceso de desanoUo, espec:ialmente aquellos paises 

recientemente independizados y los que se mantenlan al margen de cualquiesa de los dos 

bloques en que ahora el mundo estalla dividido. Por otro lldo, el Socialismo, es dedr, la idea 

del conirol de los recursos por pane de los gobiernos para beneficio de la sociedad, la 

eidstencia de la propiedad estatal y la dirección de la producción, y la distribución equitativa 

del ingreso, resultó muy atractiva para los ánsbes en parte como conHCUencia de lo que 

ocurrla en el mundo: el aumento de la influencia mundial de la Unión Sovi~ica y sus aliados. 

Es innegable que el llCelllO de Nauer al poder en Egipto en 1954 renueva la pretensión de 

la autonomla irabe. La nJCionaliación del Can&! de Suez y la collllnll:Ción de la presa de 

Aluin con apoyo técnico y financiero de la ex-Unión Sovi~ica propiciaron el 

enfrentamiento con 0.cidente, lo cual dio a Nwer la calidad indiscutible de llder del mundo 

6rabe y del pllW'Bbismo. Con la energia del liderazgo de Nuser ( a pesar de la derrota que 

los irabes suttieron ante 101 israelies) y el CIUdal de riqueza proveniente de la explotación 

del petróleo se afiantA el sentimiento de la nación áral>e en proceso; así se fonnan en la 

década de 1960 y 1970 la mayoria de los Organismos Regionales a los que pertenecen los 

irabes. (ver eu.dro 2) 

La Liga de los ESlldos Árabes (LEA, más conocida generalmente como la Liga Árlbe) es la 

consumación del intento de superar el nacionalismo irabe estrecho y busca, mediante la 

acción concertada, una mejor posición de los pueblos árabes en el concieno de la naciones. 

En marzo de 1945 se celebra en El ~airo una conferencia en la que panicipan Siria, 

Jordania, lrak, Arabia Saudita, Líbano, Yemen y Egipto, cuyo resultado es la firma del Pacto 

....• 
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de la Liga de los Estados Árabes el 22 ele Marzo del millllO allo. Los objelivol de élta 

Oraanización son: el fortalecimiento de lu relacionea existentes entre los Estados irlbes; la 

coordinación de sus politices para lograr una mayor cooperación entre ellos y para 

ulwauanlar .. independencia y soberanla; dirigir los esÑerzol de la Orpniación hacia los 

intereses de los plises u.bes con vistas a mejorar su llitulción y gannt~ 1U futuro; y 

topar la cooperación entre los Ellldol mianbros en lu si¡uientes áreas: economla, 

·fliilnat, ~ionel, cullwl y IÜld. Adullmente la Liga Ánbc cuenta con 21 

aílembros. 

La O!¡lniuc:i6n de Paíae1 Exportadora de Petróleo (OPEP) flle at.ailecida en 1960 

dunnle la Conl'erenda de 8tadld, COIMIClda a iaicilliva de lrlk. En ... primn 

CGa&rcncia hubo rtprClllllllllea de Jrin, JrK, Kuwait, Arabia SllMlila y Veacmela. Sus 

objetivos -: foRlleccr lu rllllc:ionea de mquellos pm. cuyos 1111YtJRS ...._ en 

imporAci- provenpn del petróleo; y wific:ar y coorclillllr lla polltil:a peCrolau de .. 

miembrot para proteger ais propios internes. El número de núerr.bros de la OPEP uc:icnde 

a 13, de ellos siete son Ellldos 6rabel (ver Cuadro 2) y los demU son: Ecuador, Olbón, 

lndoncail, lrin, Ni~a y VenezuelL La mayor fuena de ... Orpni7.ICi6n le IÍ1ltiÓ 

inmediatamente dapun de la Ouerra de Y om Kipur ( 1973) al unifil:alw lot .,.i. 6nbes. 
de 11111*11 excepcional, para infligir al Eúdo judío al decrelar el embaq¡o petrolero a 

Ooddcnte y especiallllCllle a los que de aJ¡una manera apoyaban al Estado de Israel. Para 

1989 la participieión de la OPEP en la producción petrolera mundial era de 36.4~o (en 1973 

es. de SS.S% y en 1980 de 45%). En 1989 se estimlha que los miembros de la OPEP 

poseian el 77'/o de las rewrvas de pelróleo crudo conocidas en el mundo, el 12.2"/o de la 

c:apecidad mundial de refinación (excluyendo a loa paises con economía• centralmente 

planificadas), y el 38.Jo/o de lu reservas conocidu de gu llllural. 

En África uno de los elementos cataliZldores de los procesos de descolonización fue, sin 

lugar a dudas, el fortalecimiento de la capacidad organizativa y la depuración teórica de lo• 

movimientos nacionalistas La maduración del sentimiento nacionalista se dejo ver ro lu 

formulaciones totalizadoras de solidaridad, tales como el panañicani.mo o el panarabismo, 
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CVADR02 

PRINCIPALES ORGANISMOS REGIONALES DE LA UMMA ÁRABE 

PAJS o ll o A N 1 s M o s 
LEA OPEP OUA OPAEP FADES BADEA FMA OCI UMA 

Arabia X X X X X X X 
Saudita ,..,_,,. X X X X X X X X X 
Blhnm X X X X X X 
Diibouli X X X X 

"'"""' X X X X X X X X 
Er.W.O. 
Árabe. X X X X X X X 
llnidol 
ltak X X X X X X X 
Jordania X X X X X 
Kuwait X X X X X X X 
Llbeno X X X X X 
Libia X X X X X X X X X 
Mmuoooo X X X X X X X 
MauriWlia X X X X X X X 
Palestina X X X X X 
Omin X X X X X ....... X X X X X X X 
Siria X X X X X X 
Scmllil X X X X X 
Sudín X X X X X X 
Túnez X X X X X X X 
y...., X X X X 

W: Lip de Estadoc Ánlbell; Qfll: Orpnización de ~ Expon..toces de Pobóllo; Ql!A: 
Orpnización para la Unidad Aliican1; ~: Orpni:.acián de Pai,.. Árabes ExpolUldores de 
Pdtóleo; ~: Fondo Ánbe para el Oeurrollo &onómioo y Social; J!AlmA: Banco Árabe para 
el Dewrollo &alómico de Allic.; fMA: fcndo ~ Árlbe; QC: Orpnizacm de la 
Ccnfenncia hlámica; ~: llni6a del Ml¡hreb Árlbe. 

F-: "Almaoaque Mundal 1994", Edil. America. 
"'lbe Middfe East and North Africa 1994", Eurnpa Publit.iim1 Limiled. 



61 

en lis que se enfatizaba tanto la lucha arrticolonial co1110 la solidaridad geo¡¡ril!Q, cultural o 

politica. Dichas formulaciones tomaron cuerpo en diversu instituciones de lu cuales una de 

laa más signific:ativu fue la Or¡anizlción para la Unidad AfiiCMS {OUA), fundada el 25 de 

mayo de 1963 en Addi1 Abcba. Su mayor preocuplCión seria la SJlll cantidad de conftictos 

existentes en el continente tru loa procesos independentilllu. Posteriormente IUS propósitos 

llCllan: estudiar las cuellllones de inlerés común para Áfiica para fon.lecer la politica 

econ6m\ct, Unitaria y c:ultura1 del continente; y promover la unidad y solidaridad de todos 

los Ellados afiicanos. Pueden ser miembros de 11 OUA todos los Eslldoa independientes 

dal coalinen&e; láUllmente el número de miembros es de 50. 

La Orpniz.lción de los Pal ses Ánbes Exportadores de Pctr61eo (OP AEP) fue fundada en 

1968 CXJlllllituyendo un fi'enlc de solidaridad de los paises írabes en la lucha por aumenlll' 

lol precios del ~. Su objetivo es proteger los intereses de 1111 miembros y 

· delcnninu las fonnu y los medios para la cooperación, entre ellot, en las divenas 

actlvidadel econónticu dcrivlldu de 1a indullria petrolera. ~ sus ICtividades se 

-.enira la coonlinaci611 de divenot upectol de 1a induuria petrolera árllbe a través de 

empmu conjuntu, llles como: cn coordinación con la Liga Árabe y ottu cqaniaciones 

abes intenta vinc:ulv 101 insli1ulos de invellipci6n del petróleo de loa Estados mbes; 

orpniza y/o paJtiapa en conftnnciu; y brinda CiplCitación tknica. CllCllta con 1 O 

nitmbros, 1a mayoria de los culicl ~ tllllbim a la OPEP <- C'uldro 2). En 1988 

~ Ellldol Dcmbrol de la OPAEP produdan el 22.4'1t del IOlal de la producción 

petrolera mundial. 

Dclde el aumento acelerado de los precios de loa hidrocutiuroa, los púscs irabel petroleros 

crearon un núma'o de banoot e inllituciones en las que invierten una parte del excedente en 

lu naciones del T- Mundo, ClpCICillmenle fil pú1e1 mbea; se ~ sobre tod" 

disminuir las diferencias que existlan entre los Estados que poteian petróleo y los que no lo 

tenian por medio de donaciones y prálamos. Ademb, se logJeba estrechar los vínculos 

entre los pai!ICS ~. Para fines de la década de 1970 existían más organizaciones 
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intetirabes que nunca y el volumco de la ayuda era muy amplio. ''En 1979 los palsa 

productores de petróleo suminiatrlron alrededor de 2000 millones de dólares a otros paises 

en desmollo, utilizando diferentes canales; esta c:ifta repllllelllaba el 2,9 % de 111 PNB."11 

Una lista completa de todos los bancos e instituciones cteadas e1 iruiecesaria, buta decir que 

la mayoria de eUu tienen oomo objetivo el deaarrollo de loa paises úabes y en general del 

Tercer Mundo; por otro llllo, no e1 el inlerW priJnonlial de elle tnbt,jo. Sólo ae 

llllDCÍOllll'ÚI l1gunaa lu mú aigniflcativaa. Entre la1 divenu instituciones finlncicru 

formadas por la propia Liga Ánlbe ae eneuentrul: el Fondo Árabe pera el Desam>llo 

Ecooómico y Social (F ADES), el BMCO Árabe para el Delurollo Econ6mlco de Áftica 

(BADEA), y el Fondo Monecario Ánbe (FMA). 

El Fondo Állbe J1111 el Desarrollo Económico y Socill fue establecido en 1968 por el 

Consejo Económico de la Liga Anbe, inició 111s opcrKiones en 1973. Son miembros del 

F ADES todos los miembros de la LEA. Su objetivo es el financiamiento de proyectos de 

demrollo económico y social en los Estados irabea y Olr03 pillel por medio de : prátamos 

en condiciones ficiles a los ¡¡obicroot, a 1aa orpnizaciones públicu o privldu e 

instituciones, pero dando preferencia a los proyectos económicos de los pueblos irabes y los 

proyectos conjuntos de 101 árabes; fomentar, directa o indirectamente, la inversión de capital 

público o privado de tal IDlllCfl que ayude 11 desarrollo y crecimiento de la economía irabe; 

y brindar asistencia técnica en las diversas 6reu del des11TOllo económico. 

El Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África fue creado en la Sexta Conferencia 

de la Liga en 1973. Empezó sus openciones a principios de 1975. Su propósito es contribuir 

11 desarrollo económico de Áftica, por medio de uiatencia técnica y financWniento total o 

parcill de proyectos de desarrollo. Los miembros del BADEA son todos los miembros de la 

LEA, excepto Djibouti, Somalia y Yemen. Los paises receptores de ayuda son todos los 

Estados miembros de la OUA, excepto 101 paises africanos pertenecientes a la Liga Árabe, 

es decir, un total de 41 paises pueden recibir la ayuda del BADEA. 

"Houroni, Albetto, Op. Ci1. p.~36 
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El Acuerdo que establece el Fondo Mondario Árabe (FMA) fue lpfoblldo por el Conlejo 

Económico de la LEA en Rabat, Manuecos, en abril de 1976 y entró en vigor en Fdlrero de 

1977. El ftÍlllel'O de aaa ~ uciende 1 20, lalCVIJllCllle 10D todos lol miembrot de la 

LEA, excepto Djibouti. El FMA lbnciona tanto en forma de fondo como de banco. Su 

eltablecimiento lile vitto como un puo mis 8dolame en la integración econ6mica de los 

Elhdoa Anhea. Entre lot objetivoe del FMA 1e puedoa lllllllcionll' IOl li¡uienles: comair 

tlelequilibrioe en la balanu de pagos de loa Eat8do1 miembroa; promover la ~ de 

los tipos de <:llllbio de laa monedlS úlbel, y lilcilitll el 11110 de deudu entre dios; 

111.iMcer polllicu y ,_ de coopeqdóa monet.via ... .,...., la ~ 

9llClll6Dca 6nbe y el desanollo en los 1!lltdal 6Qbes; pr-. el daMrollo de loa 

merc:lldol fhwlcicros lnbea; pnparv el temno pn la crCICi6a de .... única moneda inbe; 

y~ d c:omen:io entre .u micirnbnJI. 

Apine de las inalituciona creldu por la Liga Árabe, !MI puede mencionar el Fondo de la 

OPEP p1111 el o.anoDo lm«naciollll. Elle Fondo file ellableddo en 1976 por los 

~de la OPEP, quienes - miembros ttmbMn de~ nuevo Fondo. Elle orpblmo 

• visto en realiclld como una a¡enQa multillleral para la uillencia y la coo,inción 

llnlacicn. Su objetivo es rorui-1a c:oopcnci6n financiera Cftlle los plÍ!ICS micmbrot de la 

OPEP y los paísea en viu de desarrollo por medio del otor¡¡lmiento (en ~) de 

recunoa llnancicroa. Loa po11'blea beneficiarios de la uistmcla del Fondo aon los ¡obiemot 

ele loa paíaea .. ~ de dcunollo, de enire los Cllllea tienen preferencia los que tienen una 

economla mú ~· 

La primera Conferencia de lideres 11111111hnane1 (con una resir-ICión de 24 pll!ICs ) oe 

llevó a cabo en 1969 en Rlbll, inmedillllnente después del incelldio de 11 mezquita de Al 

Aqa en Jerusalfti. En esta Conferencia ae decidió que los got>icmos nuull1lllllll deblan 

consultane para promover una mayor coopenición y llislencia mutut en el ira 

axinómica, cientlllca, cultural y espiritual. El resulüdo de esta primen Conferencia file la 

cr.-ción de la Organización de la Conferencia lsl6mica (OCI) en mayo de 1971. La Carta 
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de la OCJ fue adoplada en 1972. La OCI tiene 44 miembros, entre los que se encuentran 

todos los E!!lados que conforman la umma árabe. Los propósitos de esta Organización son: 

promover la solidaridad islámica entre los Estados miembros, consolidar la c:ooperatión 

naitua. eliminar la discriminaci6n racial y el colonialismo en toclu slis fonn.u. promover una 

paz intenllCÍonal basada en la jullici4, coordinar etfuerzos para sslva¡¡uardar los lugares 

ugnidos y apoyar la lucha del pueblo de Palestina por rcoobrar 1111 derechos y liberar su 

tierra. 

Ea enero de 1989, 10t Ministros de Industria de Argelil, Libia, Marruecot. Mauriwua y 

Túnez 1e reunieron para dilCUtir su unión indullrial e intcpción económa; dtoJando bajo 

considcrlción l\itura las industriu mlnerl, de tem!es, declrónica y de la collllruceión. 

Como collleCUencia de ea reunión ministerial los cinco Eatados firmarían en febrero de 

1989 el Tratado de Marrakcch, el cual da origen oficial a la Unión del Maghreb .Árabe 

(UMA). La UMA pretende convertine en una Unión Adulnera, con una moneda común, y 

en d futuro permitir el libre establecimiento de las empresas en cualquiera de los cinco 

paises nüembros. Pero para llegar al Tratado de Mlrrakech se tuvo que recorrer un larao 

camino. 

El intento de cooperación económica entre los cinco paises que confunn111 la UMA se inició 

desde 1964 con la creación de un Comité l:o115Ultivo Permanente del Mlghreb (CCPM). 

Esta primera etapa de colaboración ae llUllCa en 1975; es el allo en que el confticto del 

Slblia !Tena el Jlf04lCSO de unión en el Maghreb. Los esfuerzos pollleriom para establecer 

alianzas resultaron en la firma del Tratado de Fraternidad y Concordia en 1983, entre 

Túnez, Argelia y Mauritania, cuyo objetivo era al~ la unidad económica; y en el 

Tratado de Uxda en 1984, entre Marruecos y Libia, el cual daba un mayor álfuis a los 

aspectos politicos y militares sin preocuparse mucho por la integración económica. El 

ratalJlecimiento de las relaciones diplomiticas (16 de mayo de 1988) entre Marruecos y 

Arselia re .. lwi en una nueva dinámica de la zona. La primera cumbre llllBhtebi de jefes de 

Estado se realiz.a en Argel en 1988, y se abre el camino para celebrar en febrero de 1989 la 

cumbre de Marrakcch. 
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La creación de la UMA responde a varios factores: el fracaso de los primeros intentos por 

Ío¡¡rar la unidad de la zona; el restablecimiento de laa relaciones entre Ar¡elia y Marruecos, 

lin los cualee no ae lllbicra podido pcnur en la wmbción; y la nelJC8idad de hacer tiente a 

la Europa Unida. Lu penpectivu de la UMA pueden c:onsidmne modendamcnte 

optimi•. Por el momento ha sido mú IDI órgano de coordinación polltica que ele unión 

,sonómica, j:Uyo dcsuroJJo CI obllKUlizado por el problema del Slhua y loa problemu 

lnlemoa de cada pala, lol cual• han provoc:ado llmbiál el IUlllimicato del ~ 

illAmico. Sin embar¡o, 11 un hecho que la UMA ell6 en pie, y pretende Mguir adelante coa 

u objetivos . 

. No IC puede dar por terminrda esta breve ~ de los prlnclpa/1s Or¡pii

&glonaks a Jos que pertenece la """"'1 6rabe, apecÍlllllente Arplia. sin tocar alsu- de 

los acuerdos mis li¡púficmivos que han logndo CllOS Estados en lllllCria econ6mica. Ellos 

acuerdos no han dado origen, propiamente, a la formación de algún orpniamo; sin embargo, 

iluSlnn Jos esfiietms por diversificar laa relaciones ecoa6micu de los Estados firmantes. 

La Unión Europea ha firmado Ylriol --.SOS con.cialcs con mwr- Elllldos de-• 
individual y con ¡pupos de palles. El mb importante de ellos, dado el Dúmero ele pal11e1 

lipatarios es la Coavendón ll de Lomé, la cual 1C realizó entTe la cntoncel COlllUlidad 

llconómica Europea y los paltes que forman d ¡pupo ACP (Alnca, Caribe, Pacilico) de 

pm.s en vias de desarrollo, los que atemdlan a 63 en 1982. La Conwnción I IC llevó a 

cabo en 1975. La Convenclón D fue firmada en Lomé en 1979; ésta renueva a la primera y 

amplla .,s efectoa, que pretenden fomentar lu exportKiones hacia la CEE, canalizar hacia 

los paises de Ja ACP la ayuda económica que brinda Ja CEE, y realiz.ar acuerdos en materia 

de explolación de minerales, y ol1'115 '1eas. 

En Abril de 1976 se firmó WI Acuerdo de Cooperación entre Ja CEE y tres paises 

ma¡luebies: Argelia, Marruecos y Túnez. La balC legal para dicho ao:uenlo proviene del 

Artículo 238 del Tratado de Roma. Bf,jo este acuerdo IC pramizó Ja entrada a la CEE de 
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productos industriales bbres de paeos arancelarios, y se le dieron preferencias a cieltos 

productos agrícolas. Se mejoraron las condiciones do los trabajadores inmigrantes en la 

CEE, provenientes del Maghreb; esto consistla ai la oportunidad de crear derechos para una 

pensión y otraa prestac:ioaes, dependiendo de los periodos ele residencia en los diversos 

paises de la CEE, además se concedla el derecho a continuar recibiendo la pensión y otros 

beneficios aun cuando los trabljadora retonwllll 111111 paises ele origen. Tambiát se incluye 

en el Acuerdo cooperación económica y técnica. 

En 1982-1986 la uiatencia linanciera aprobada daba Ull total de 151 millones de Ecus para 

Argelia, 199 mm- para Marruecos y 138 millonel para Túnez. Pan el periodo 

comprendido entre 1987-1991 la CEE aproll6 un toral de 239 millones de Ecus pua AraeJia, 

. 324 millones para Marruecos y 224 nillonea para Túnez. 

En julio de 1987 · Marruecos IDlicitó su ingreso a la CEE, pero fue rechuado por no ser un 

pals europeo. En eae mi111111 allo se efectuaron negociacione¡, entre Manuecos y la CEE, 

con respecto a los derechos de pesca de Ju Ilotas espellolu y portu¡llCIU en agua 

marroqules. El acuerdo sobre la cantidad a pagar a Marruecos por lot derechoa de pesca se 

alcanzó en 1988. 

En el siglo XX la época de los imperios se convierte en algo del pasado, y la rnayoria de los 

miembros de la ""'"!" úabe ae inician como Ellados independientes (como ya ae ved tsi el 

liguiente capitulo). Algunos logran 111 independencia pacf6camente y otros por medio de la 

guerra; pero todos con la responsabilidad de reestructurar sus economlas para sobrevivir en 

el concierto internacional. La eidstencia de ral<:es históricas comunes, la creencia de que la 

unión en el pasado los llevó a formar U11 imperio poderoso, y el fuerte embate de las 

naciones m desarrolladu provocó que los Estados de la umma árabe pretendieran, en 

innumerables ocasiones, lograr nuevamente 111 integración y unión a través de los diferentes 

organismos e instituciones a las que dieron forma. Pero, sin lugar a dudas, los esfuerzos de 

los pueblos úabes eólo los han llevado a la unión temporal y ocasional. Su unión y desunión 

ae ha observado, a través del presente siglo, debido a la eidstencia de objetivos muy 
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partic:ulares de cada ElladO que fillllmente los lleva a formar parte de bloquea o lllianzu 

que, a fin de cuentas, no tienen nada que ver con la 11m11111 irabe. 

"Una fe OICWalltim, intnnsigente, y pñmitiva que hace regresu a las IOCiedldel de lu que 

11 apropia a la Edad Media como aicedió QOn lrin. Libia o Sudin,..,. Ali es como Mario 

Vargas Uosa, muy recientemente, .e refirió al lllam. 

Jlate primer capitulo 11 ha C9Crito manteniendo en -e - Idea que Ocdclcllle tiene con 

Napeelo al bllm, proc:u!1Jldo explicar porque • licnde a pelllll' al. 

La elCllCia del Islam ftJe establecida delde el l'llOl'Mlllo en que ae ftmdó. Mahoma, • 

lmdador, no aa lllllmlute el Udel' eiplritual en Medina, lino que CQllQelllJlba en 111 pmona 

el poder ejecutivo, el leslslativo y el judicial. Por ello, el lllam es mis que una fe. E1, en 

realidad, todo un llÍltellla de vida que ademis de regular !u relaciones entre 101 individUOI y 

la IOCiedad. se extiende a - oblipciooel religiosu y morales. 

También el tnnlCWIO de los siglos ha dejlldo su huella en la comunidad de creyentes o 

-· Primero, al lllber sur¡ido el Islam entre los úlbea propició, en los primeros liaJos de 

• expansión, la arabiDcl6n de la. pueblos conquillldos. Segundo, al lopr la oonqui11a de 

1111 imnmlo territorio y de 1111& 8f111 cantidad de pueblos, ae creó la idea de que la pudeu 

de la rmtllfQ .e dtbla a la ob9ervancia de su fe (de ahl que alguno1 mutulmanes, 

eepecialmcnte los fundamentalistas, planteen el repeso a la Sloia). Tercero, la decldencia 

del Imperio Musulmú y el 90lllelimiento de la iunma por pane de Ocddente s-ó nuevas 

filnnas de interpretar la uy Sagrada: el reformismo, el laicismo y el flllldamelalismo. 

:W Vor1!i'5 Llosa, Maria, "No debo cl l'l¡ll lanlidar las \'la lcplcs coalnl la c1o_.n.•. en Ext-1/siur, l do 
lqllieml>n:dt 1994,p. l. 
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.. Laa tres tendencias buscab.vl un nuevo ensrandecimiento de la umma, pero diferien en su 

interpreW:i6n de la Sharia. El reformismo planteó la occ:idenlllizaclón de la Ley Sagrada; el 

laicismo propu!IO la separación de la religión y la politica; y el liandamentalismo procuró 

c:onvcrtir la úy Sagrada en una ideologia politica que pudiera ser implantada en la umma, 

para poder desechar las ideologias extranjeras. Laa tres corrientes han tenido que convivir a 

lo lar¡o del tiempo. 

Lu tendencias potilicas en el mundo a partir del siglo puado, y espeelfiCll1lellle el 

llllf8ÍmÍenlo de los Estados-nación, tuvieron también su impacto en la umma a nivel mundial 

Éllll ya no bulcaria su inlearac:ión en un único y siPntesco imperio, lino que eada nación 

bulcaria la formación de su propio Estado. 

En la actualidad la umma árabe esti formlda por 21 Estados, todos ellos con ralees 

históricas y culturales comunes y que, a peur de 11er EIUdos independientes, lllllllienen sus 

lazos de unión a través de diversos C&lll!es (entre ellos, por ejemplo, los Organismos 

Internacionales). 

Este primer capitulo ha pretendido ser una panorama general, como diria Huntinglon, de la 

dvilizaci6n del Islam, considerando lo que implica ser creyente, es docir, musulmán y el peso 

que la raza irabe tiene en esta civiliución. Se ha pllSldo de la """"" a nivel mundial, a la 

11111ma mbe, y finalmente al Ma¡¡Mb, porque Argelia ( a euyo estudio esti dedicado el 

siguiente capitulo) está inserta en estos tres wbitos. Porque las ralees hi916ricas y eullurales 

de este país, que además han tenido una gran influencia en el desarrollo del Estado argelino, 

se encuentran ahl. Y para llevar a Clbo un estudio sobre Argelia que explique el 

fortalecimiento de los limdamentalistas -punto esencial de todo el trabajo- esto no puede 

dejule de lado. 
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CAPITULO 11. ARGELIA¡ CREACIÓN DEL ESJADO NACIONAL 

l. ARGELIA 

1.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMJCOS MÁS Rl:U:VANTES1 

La R.p¡blic:a Alplina Democritlca y Popular, llOlllÚllllllll conocida IOlo como Arplia, 

tiene una cxtensi6n territorial de 2 381 441 kilómetros c:uadradot y es el lq!lllldo pais mú 

l'IDde del coatinente afiicano; limita 11 norte con el mar Meditctrineo, 11 Ollte con 

Mlmieeoa y el Slbara Oocidentll, al - coo Túnez y Libia y al 1111' con Nlgcr, Mali y 

Mauritania. El Mediterrineo !!epllB a Argdia de Europa, pero al mi!llllO tiempo le abre 

muchas puerta en toclu direccionel, mientras linio, el Slhaa, hlcia el -. lo vincula 1 

Álica en donde fonna parte del MIBbrcb <- Mapa S). Su historia, lclwua, COllllmbm, 

llldlc:iOllCI, y el bllm ~ 1 Cite púa parte inlllnl de 11 - mbe. 

Lu c:aracterlllicu del territorio ar8'fino son muy peculiml: un poco mú de 119 CUllro 

quintu plrlCI de R1 supertlcie CllÍll compuaW por el delicrto, y IÓIO, 1proxilftldunent1, el 

12% de la milml C1 cultivable. A pe111' de que Rll COllU tienen URI ~tud de 1 000 

kilómelrol, Argelia no ticoc un p 11pe¡¡o al Rlll'; búill&ltlellle esto se debe • que • lo largo 

de 8flll pane de 111 COllU argelinas, W montaflas llepn de una mlllef'8 muy directa, 

prOVOCllldo que la COOllNCCión de puertos repracnte una verdaden bllall1 contra 11 

lllllllnlu.a. 

1 Todo la informod6n COltl<ftida en .... .,.,..., l""'icno de lll li¡uicn1a l'uenl<s : 
alEICjrlmplje Hjpejp 19'JO, Vol. 2, p. 29-32; blGgmalla Ul!jymll 19'JO. IDSI Gallach, Vol. 6, E<lt. 
Otdano, p 2024-2035; cJNF11 º'""'*ie 19111, Vol. vm. Pla1JI a Janes Edit...., p. n11.J225; 
dJlk..ll!illlulica EOO!Slnrr!!• tcm, Vol. 2'. p.966-972; cJThc Ml4!lc EIH IA4 Nqnb Al'dca. 199', 
Europo Nilications Limi1"'1. p. 211-m. 
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En Al¡¡elia lle pueden dilllinguir tm áreas paralelas de norte a mr: el Tell o Adu Tellilllo, 

que es la cadena montallou paralela a la costa; laa Altu Meaetu o Adaa Slhariano, que 

preeede al deaierto; y el desierto del Sallara. 

El Tell es una buten monta11011 de modenda alti1ud, ya que normalmente no eitcede IDI 

2000 metros. Laa elevacionet de nta z.ona llllnmdan a medida que 11e va de Deltc a este. La 

n¡p6ri vital de Ar¡¡clia, dade el punto de W!a hwnlno, se encuentra ea la parte Oocidenlal 

del Tell; su lleC!or maritimo consta de una estrecha h1'a ocuJ*1a por lu lllnuru y colinu 

del Sahel ( Orin, Argel y MolUganlln) y laa llmuu litorala. El Tell Oriental, entre Arpl y 

Aanlbl, ticnl una~ nlM compleja. ddiido a lu repentinas elevai:iones de la cadena 

moatalloM que en eMa parte á llepn a ercodei" loa 2000 metro1 de altitud. 

Lu Altas Mellelal • alCUllllnll al mr del Tell, y rep~ un ~ dif'erenle cubierto 

por veplKión llltpria. Un poco mú al mr (abona mpeclo de las Allu Madll), 11e 

localiza el Allu Slhariano, el cual delimita las maetu esteparias y forma la llel!Uftda barrera 

montalloA del púl, IUllljlle de menor aadlura que el Tell. Fimlmente, conlinuando bada el 

1111", 1e encuentta el VlltO dominio del ri¡puolo y detolado delierto llhariano que cubre la 

mayor parte del territorio arplino. 

En el Tell la proximidad al mar proporciona un clima de tipo mediterrineo con 

precipitacionea pluviales mayores a loa 400 mlllmetro1 lllllllel. El clima de tipo 

mediterrineo implica que el invierno ea húmedo y no muy frío, por el contrario, el verano es 

muy caliente y seco. En las altiplanicies predomina un clima Ribirido con un intervalo de 

pluviosidad anual que varia entre los 400 millmetros en el sector mis septentrional y 200 

millmetros en el sector meridional. Sin embargo, en el Allu Sahariano reapam:e, en parte, el 

clima del Tell ¡¡radas a la ahitud de la zona. La precipitaciones pluviales que se registran en 

el Atlas Sahariano, lu cuales varian desde los 400 huta los 800 milfmctros anuales, 

permiten la persis1011cia de una oobertura vegetal que favorece los asentamientos humanos 

en una región que tienen un aspecto más bien desolado. 
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El desieno sahariano argelino se caracteriza por tempenturas extremas, mucho viento y una 

aran aridez. La temperatura promedio diaria alcanza los 32" C y se han registrado 

temperaturas mayores a los SSº C a la sombra. El promedio de las precipitaciones pluviales 

no es mayor a los 130 millmetros anuales. Ellas rigurosas condiciones climiticas del Sabara 

se rellejan en la escuez de vegetac:ión y pablación, esta última congregúldose normalmente 

en tu orillas de los oasis. 

La imponanc:ia de lu Cll'lcterlsticat tbicu del territorio de Argelia IC ráleja en dos formas: 

la distribución de la población y lu actividades económica desmoUadu en este pals. 

La población de Argelia no • cmnpone sólo de irlbel, sino tUlbién de beqberes. "La raza 

6rabe penCllCQC, como es sabido, al tronco semltico; la ber&er, en Cllllbio, al tronco 

canútico. En cuanto al lu¡ar de origen de 101 bereberes, se comiden. de un modo genérico, 

que provienen de oriente, y con mayor precisión se les cree oriundos del Próximo Oriente, 

IUllqlle esta afirmación no deja de ICI' una hipótesis. "2 

En la actualidad, el 80% de la población se considcn a si misma como itnicamente inbe, 

aun cuando la mayorla de los argelinos son descendientes de los antiguos pupo1 bereberes 

que se mezclaron con los diferentes invuores provenientes de Medio Oriente, el sur de 

Europa y del sub-Sabara africano. Con las invasiones irabes del si¡1o VIII al XJ Uesaron 

pupos de ... abes que no eran muy numerosos pero que provocaron una ~ arabización 

e illamización de la población indígena (bereberes). Cerca del 20'/o de la población IC 

autoconsidera beréber, de me porcentaje el grupo m'8 numeroso habita en la irida re¡¡ión 

de Cabilla (situada al este de Argel). Otro srupo esti compuesto por los Chaouta que viven 

en 101 Montes Aurés; y el último srupo son los nómsdu Tuareg que habitan en el Sabara 

mplino. Por otro lado, casi todos los inmigrantes de origen europeo, principalmente 

1-. e italianos, que fonnaban una importante minoria, abandonaron el pals cuando se 

logró la independencia. 

'N!!C!> Cloo!!Qd!iQ Op Cil p. 3220. 
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El illlbe es la lengua materna de la mayorla de la poblacilln y es entendida por todo el resto 

de la misma. Es también, la len¡ua oficial de Argelia. La población que todavía habla el 

beréber puede aer considerada como aut6ctona, a pesar de que la mayorla de los bereberes 

tienden a ter bilingües, es decir, hlblan el beriber y el irlbe. 

Por lo que respecta al culto relisioso, el 97"/o de la población, tanto úabe como beréber, ea 

1111ailmana .. El Islam, ldemis de ter una fuente de unidld y de identidad l1Ultural al interior, 

es un vinculo no lllllo con la lllll1ffQ úlbe lino con la """"" a mel mundial. 

Al¡elia tiene 2S nBUo- 100 11111 habitant-. los cuales 11e «11C11C111nn desigualmente 

diltñbuidos en 111 territorio. La denlidad llllldia de UllOI 10,5 habitantes por kilómetro 

cuadndo, no revela el hecho de Cl1HI la gran mayorfa de - habitamos vive en la pute norte 

del pals, particularmente a lo Wso de la colll mediter1'nee. Se oonsidera que, 

aproxinlldmnente, una léplima pute de la !illperftcie .t¡¡1uti111 a la mayorla de la poblacibn, 

exitliendo una concentracibn mía que notable en lu mclrÓpOli1 litorales (ver Cllldro 3), 

pete a que N ha ÍllhllladO promover el dlulrullo de tu zonu inleriorea. La concentnK:ión 

pablacional del Tell se debe a que el rello del pals es pooo produclivo y, como ya 11e explieó, 

cuenta con condic:iones geo¡piflcu que dificultan la exislencia de .-amicntoe lamwiol. 

El qe wMllo de la costa mediteninea concentra la mayor actividad eoonómica, lo cual 

lllUQ el 00111rU1e - el 61w litoral y el in1erior, eiUe la rqp6n del Allu y el delicrto. El 

eector occidental de la COiia -• con una llricultura esptti•lizada en el cultivo de papu, 

tomates y villeclos. Abl llC localizan los principales puatos pelQllOOS y IOI mayores ceotro1 

ulbanos: Ar¡¡el y Orút. 

Ademú de m la capital, Algd es el túclco industrial mis relevante del pal• y 911 babia 

alber¡¡a al principal puerto comercial de toda la COiia arsefina. Oran, la Mpllda ciudld mú 

llf&llde y url>anizada despuú de la capital, debe su desarrollo a su importancia militar y al 

!lecho de i;er el punto por donde se lo¡¡ra penetrar al Interior de la parte occidental del pals, 

que es donde se localizan riros yacimiento• de minerales. Por otro lado, la construcción del 
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ferrocanil '&cilitó el comen:io -de Orin- con Sidi bel Abbés y las llltu meaetu occidentales, 

IXlllltituyendo la salida natural al mar de la región minera de Béchar. Con cui setecientos 

mil hlbitallles, Oñn es una ciudad industrial, que cuenta con fibricu de cemento y leel'O, 

lllleres mecánicos, Clllblocimicnto qulrnicoa y de albnenlación, flbricu de te11tiles y de 

vidrio, .iemis de ser un puerto especializado en la exportación de productos agropecuarios. 

CVADROJ 

CltlDADl:S PRINCIPALES (PobW:ión eslimada a 1990)' 

Arael 1 721607 
Or"1 663 504 

Conllllltina 448 571 
Annlbl 348322 
Blida 191314 
S«lf' 186978 

Sidi bel Abbés 146653 
Tlemcál 146089 
Skikda 141159 

ech-Chelilf 111996 
Total 4 113 200 

En la costa oriental argdina se CllCUentran Constantina y Annaba, seguidas de otros centros 

regionales como: Sétif y Skikda. Constantina es la tercera entre lu grandes audades 

argelinas, y es la que se encuentra lejos del mar, ya que se localiu a 85 kilómetros de la 

costa. Es el centro comercial de una región cereslera y el núcleo de uns relevante industria 

textil y alimentaria. Annaba cuenta con un buen puerto; posterionnente su crecimiento fue 

estimulado por la construcción dd complejo siderúrgico de El Hedjar, ejemplificando un 

c:aso tlpico de aumento de población relacionado con et 111ado de industrialización. 

-----·--- ----
1 T!!cMjddloEas •nd tl.l!llh.Mikl. 1994, Op. Cit. p. 324. 
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Mencionar el desarrollo de los grandes centros urbanos argelinos nos pudo hlber conducido 

a pensar en Argelia como un pa1s del primer mundo, aunque mis adel&llle se mencionar6n, 

mAs detaliwn-e, los planea económicos implementldos por el E!llldo, es pcrtincnle 

mencionar lqlll el estado seamJ de la economía del pala pua tener un mejor panoqma de 

Arplia. 

Ea cuanto a la economla argelina, ésta depende de la exportación de petróleo y de p1 

natunl. Hasta 1962 la economla tenla una JllVfUnda bue lgricola y en co~ a la 

de Frtncia. Sin embll¡o, a plltir de la ~ la eJdnCCión de petrbleo y de au 
natunl cobró una 8'111 releYlnc:ia, prOVOCllldo in liplda indullrialii.ad del pals. Toda 

11111 acrie de llldonali.udonel y de pla1- ecan6mlcol tnnllbrmuon • Ar¡dia en un Eatado 

de lliltcma IOCillilla con una llOOllOIDla centralmente planific.sa pero, con Jos edberzos 

~ por el'ec:luar un programa de priYatizaci6n de empresas en la década de 

19IO, la orientaci6o IOCialista • ba visto de alguna manen modificada. Los niveles de vida 

ae han elevado, pero el decremento en los ni\'eles de autosuficiencia alimentaria y el 

problema, cada vez mayor, de la deuda - repraen1111 serios oblticulos pua continuar 

con el~ de Argelia. 

Pese a las condiciones llllUrllel del territorio, la earicuftura es la primen acti\oidad 

econ6mica en cuanto al empleo de la población económic:unente llcliva, pues el 25. 3% de la 

lielza labonl esai dedicada a nla actividad. Los recul'SOI acuifdo1 11>n inferiores hull en 

SOY. a lot de Muruecos, pero permiten el cultivo de má de siete millones de heelireas. 

El cultivo princÍpll son los cerales en el Tell, en el litorll ae cultivan bortaliz.as y en el Atlu 

Sahariano se desarrolla una a¡¡ricultura típicamente mediterrinea: olivo y cereales. Loa 

Wledos, como medio para proveene de divisas, han sido de gran importancia para la 

economia del pals. "El vino fue introducido en la colonia pua el mercado inlctnlCional. 

Ar¡¡elia independienle: ¿qué lulce7 ¿Anular una a¡¡ricultura que no coneaponde a las 

necesidades internas o mantenerla? La ha conterVado considerando que el petróleo y el au, 

por una parte, y el >·ino con los ñutos y legumbres, por la otra, eran loa medios para obtener 
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divisas extnnjcru llCICCllriu para desarrollar 111 economla industrial, huta el punto que en 

ciertas ne¡¡ociacione1 loa argelinos dijeron a f11111:ia, que es por si misma productora de 

vino, .'el vino y el petróleo mú no el petróleo sin el vino".' Sin embar¡o, en la llctUalidad 

lol Wledos han vi1to reducir la superficie dcslinada para 111 cultivo debido al cierre del 

mercado frlncéa. Son relevantes, también. alguno; ~vos ir¡dustriales como el alsodón, el 
~ ..• 

tabaco y la remollCha uucarera. ' · • • ' 

Parte de la tiena a utilizlda para el crecimiento de palos que alimentan a un pllldo poco 

-oso. El puloreo ocupa amplias ireas m lu estepa y las zonu menos "1du del 

Sabara, siendo la únlea ocupación humana en la mayor p.rte del territorio. En IOI ouia 

cxiltc 11n1 IBricultura de rcpdio ( dMilea, flutu y hortaliJ.&e ) que búieamenle M destina al 

IUtOC<mallllO. 

Err6nel!ncntc, a partir de la independcncia. la qricultura ha aido el -'Or ip>rado de la 

oconomla de Argelia, ciando como resultado una escasa inversión en - MCtor, una 
deficiente or¡aniz.ación y una conlinua RIClltnlclUración. Como COQleCUellCÍa, Arsclia ha 

puado de una nación exponadora de alimentos en 1950, a una nación que enllent& serios 

problemaa de dependencia de importación de los mismos en la déceda de 1990. 

Alltualmcnte, el 75% de 101 productos que satisfacen la demanda de alimentos son 

importados. 

Debido a lu limitadas 4reaa forellales de Arselia, la silvicultura ha sido nlepla a una 

posición de menor imponancia en la economla del pais. Además, como las zonu forestales 

han disminuido r6pidamente desde 1950, 18f1vando el problema de la crosiM de la tierra , 

loa esfuerms del gobierno han sido enfocados a la preservación y expansión de lo que queda 

de lu 6reas forestales. Tampoco la industria pesquera ha sido plenamente aprovechada. ya 

que sólo se captura la mitad de la cantidad que pudiera capturarse. Por otro lado, lu 

instalaciones para refrigerar, procesar y transponer los productos del mar son limitadas. 

'Goorge, Picne. t979, Oeogp!la, modjo aml!jeJle aob!acjón y economJa. Primer cuno de 11<111allzaci6n, 
lmlituto de °"3grafla, UNAM, México, p. 113. 
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Mú del 95% de los ingrcaos por concepto de exportaciones provienen del petróleo y del 

ps, La eiiplolac:ión minera argelina lllquirió pan importancia a partir de los 

clescubrinllenlos de la riqueza en biaro, IDIJl8llllel0, uranio, platino y diamantes, que 1e 

encontraba en el Sabara, pero IObre todo a sus ylCimientos de petróleo (a mediados de la 

IWcada de 1950) y de gas natUral (1956). La el!UICCión de peuóleo 1C inició en 1955. A 

principios de la década de 1970 toda& tu compallias petroleru que opemu. en Argelia 

fberon nadonalizlclu y fÜliollldu en una sola compallla que Mria propiedad cid Eatado: la 

Soaalrlch (Sociélé Nationlle pour la Recbache, la Production, le Tnnspo11, la 

1'rlml'onnation et la Commm:illiutioa ._ Hydtocatbwee); 111 lddlnle los ingresos 

proveiMnles de la ~ y venia del petróleo y IUS derMldos llrilll pn el Ea.do. Hoy 

dll, 1e calada que lu mervu de petróleo qelino alcanzan los nueve billones de butiles, y 

·i1a-de su totalizan 106 trillone1 de piea cúbicos. 

Se estima que Ar¡dia tenía unos tre& millones de habitantes cuando fue ocupada por 

Fnncla. La dupliCMlión de la población t01116 un llisk>, pero a la fedla de la independencia se 

habla alcanzado la cifta de diez millones de habitantes. Después de \'CÍllte allos , a mediados 

de 101 odlent., la población rtbuó la cantidsd de loa veintidós miDones. El Indice de 

crecimiento de la población todavla dwanle la dklda 1980-1990 te mamuvo en 3º/o , lo 

cual ea auy alto ya que de oontiruar a ese ritmo la población argelina alcanzarla los 35 

aillones de habitantes pan el afto 2000. AJ¡¡elia esperó demuiado .,.,.. adoptar Wl 

prosrama de planificación &miliar, ato lo hizo huta 1983. Actualmente el 43,6'1o de la 

pobllción ea menor de 1 S allos, y sólo el 52, 7% tiene entre 15 y 64 allos de edad.' 

La explosión demogrifica trajo como C0<15«Uel1Cia la duplicación de las necesidades 

inmediatas: alimemos, programas de salud, vivienda, lllVicios. educacióa, ele. A mediano 

plazo se necaitó crear mis empleos. Eatu necesidades se cubrieron durante los primeros 

alioli (posteriores a la independencia del país), y no constituyeron im problema mayor 

gniciaa a los ingresos generados por las exportacione& petroleraa y de minerales. Para 1978 

'Informe MJIKe el dcsanollo mundial 1992, Banco Mundial , E. U.A 
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la produ""ión de pell"Óleo alcanzó 1.2 millones de barriles al dla con un costo de 30 us. 

dólares por barril. Para mayo de 1981 el precio del crudo llegó a los 40 us. dólues por 

barril. Arselia apostó a la industrializ.aclón del pals basada en los recul'IOs provenientes del 

petróleo, de9cuidó la producción lllflcola y empezó a imponar alimentos. 

A. mediados de la~ de 1980, euando ya el 95% de los ÍJ181'esos de Arselia dependlut 

del petróleo los precios CMD a menos de los 10 us. dólares por banil, y como miembro de la 

OPEP acepta reducir su producción, la cual ahora aeria de 663 000 barriles diarios, es 

decir, los precios del crudo 1e redujeron en un poco mú del 75% y 111 producción en casi 

50'~. Cuando caen 101 procioe del petróleo la IÍIUlciÓD argelina IC ljll'llVI 

oonalderablanente:. la población en 111 crecimiento acelerado demanda mú Nl'Vicioa y 

t111pleos; la producción de alil!lllllos es casi nula y la importación de los millllOS repercute 

¡nndemente en la balanza comm:ial del pala, y finalmente, para enlOlllb..- mú la 

lituaeión, la deuda argelina empieza a pesar cada vez mú en la cconomla del ¡Mis, llepndo 

a representar cui el 60'/o de su PNB en 1992. Argelia no consiguió negar al pro- mundo. 

2. ARGELIA FRANCESA 

2.1 ANTECEDENTES 

Desde los tiempos más remotos los bereberes hin wnformado la mayoría de la población en 

lo que actualmente se conoce como Arselia. Ellos se opusieron lliernpre a las 111cesivu 

invuiones de sus territorios por parte de otros pueblos. 

A putir del lliglo XII a.e los navegantes fCS!Ícios penetraron el Mediterri.neo occidental y 

establecieron puertos comerciales a lo largo de la costa argelina. Posteriormente Cartago 

desarrolló relaciones comerciales con las tn'lius bereberes tanto de la costa como del interior, 
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lea papba tributo para uesurar .. cooreraci6n en ta explotlCióo de lllllCriu primas. P1r& 

el siglo V a.e Cartago, la mía grande de las colonias PWúcas de ultramar, habla extendido 

1U hegemonla a todo lo lat¡o de la costa cid norte de Áfiica; la ciudad-estado er1 

gobemlda por una oliprqula mercutil que tenla buenu RJadones con lot bereberes, a 

quienes también contratabln como mercenarios para 111s expediciones militares en ultranllr. 

El naciente poder de Roma disputó el poder a lol ~ en el Mediterrineo 

~. En lu guema P6nicu la victoria final fUe pua lloma; ClltlgO c¡uedó reducida 

en extelllÍón, con el status de un pec¡uello y vulnerlhle llllldo afiicano a merced de lu tribus 

bereberes. En el rellO del norte de Afma se fonnaron Coarederaciones de tribus bereber•.' 

La unidld búica de la orpniqcjón polhica y IOCllll llláe los _.... .. la finilla Un 

IJUpo de tamiliu formaben un clan, y éstos a 111 vez coaforailbul una tribu. Las tribus que 

tlllian cieno paren1e100 ( fimiür ) • unlan formlllllo una coafedet Ki611 pua ., ddeim 

mutua. En el IÍslo u a.e • estllJleciefon a de lol nimdol .,..._ .. imparuarn: 

Numidia ( .. lo que hoy dla e1 el 6rea norte-eallral y ooresie de Alplia) y Mluretania 

(hmcia el noroeste a&kalio), cuyos reya ¡obenwoo bljo la IOlllln de Catqo y, 

potterionnente, de Roma. Finllmente llllbos lüeron -..io. al Imperio Romano.' 

Con el domiaio de los romanos el territorio fue dividido en prOYinQu administradas por 

aobemadores militares direclulente bllio la 1111oriclld del Emperador Romano. Las 

provinclu cid norte de Áliica , llamadu ~ .-nero cid imperio" por ..- la lilente principal 

de alimentol de halia, enn valondu por 1US export9Ciones lgllcolaa. Roma buscó ll>lo el 

control de las regiones que le eran útiles económicamente o c¡ue no -itarln de una aran 
cantidad de hombres para su defens1. Algunos CICic¡ues ofi'ecieron 1115 tervicios al imperio 

pare vi¡¡ilar lu fronteras y lllllltener 1 lu tribus de lu montalllls alejldas de lu sranju y los 

puelllos.• El territorio tuvo un periodo de gran prosperidad durante el dominio de los 

romanos, ~ en la que • extendieron los wltivos y • realizaron numerom obra 

públicas. Numidia y Mauretania se poblaron con numerosos inmigrantes c¡ue provocaron 

•Nelson. Harold D. 1979. ~liU.!i!l!lllln.!l!llb:.. p~. 
'lbid, p 10. 
º lbid. p.11. 
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cierta romanil.ll:ión de la región. La decld:ncia del Imperio Romano se co11JUmó en Argelia 

con la invasión de loa v6ndalo1 (tribus germánicas) en el afio 429 de la era cristiana.• 

Las conf'ederaciones de tribu• bereberes ae formaron nuevamente para enfrentar a los 

v"1dalos y mú tarde a tu fueras de los bizantinos; sin embargo, no existió ninsuna 

organiuclón potltica coherente que tomara el lugar dejado por la lllloridad de los romanos. 

Durante 300 allos divcnu tribu• inlaltaron dominar el Mlj¡hreb sin que ninguna lograra 

mantencne por un periodo largo en el poder. Asl, en algunas R(liones dominaron tribus 

benbercs y en Olru los bizantinos. 

Tru un breve dominio biDlltino ea ta región oriental del Ma¡lnb, en la leSllftda mitad del 

1. VIl todo el norte de Áfi'ica sucumbió, después de una feroz resillencil, a ta oleada 

invasora de los irlbes, a ta que ya nos referimos en el e1pltulo anterior. Posalllemente sea 

úiil aifatit.ar que el Ml8fnb i:ayó btijo dominio trabe durante el Cllif'llo de los Omeyu, y 

aJú ellos formaban una élite utbana. Los úabe8 habían llegado como conquistadores no 

como colonialistas; la mayor parte de sus ejércitos hablan emprendido la oonc¡uiata sin 

mujere1 por lo que, una vez emblccidoa en et norte de Aftica, te c:uvon con mujeres que 

pertenecían a la tribus bereberes tedentariu a las que transmitieron la cultura Arabe y la 

religión isl6mica. Sin embargo, la conversión al Islam fue lllU rtpida entre las tribus 

n6madas del interior que, aunque aceptaban la nueva religión, ICjlllan resis!Wndose a la 

polltica de dominación de los 6rabel." Con la~ del Califato Abáida el poder, 

en el MlglrRb, fue disputado nuevamente entre tas tribus berebem y entre diterentes 

dinastlas Arabes. 

En los siglos XI y XII sursieron dos grandes dinutias bereberes que lograron dominar el 

Mtghreb y Espalla por más de doscientos allos: los Almorávidu y los Almohades. La 

caracteristicas mú significativa de atas dos dinasúu era que por primera vez tos srupos 
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bereberes butcaban dominar el none de África en nombre del llllm, aunque en realidad 

también busclban controlar lu rutas comerciales. 

Los Almorividu mantuvieron una organiACión parecida a la de las confecleraclone tribalea, 

y m:onocieron la autoridad espiritual del Califato Abísida de Bagdad, con lo que se 

reunificabln con el Islam del Medio Oriente. Los Almohades, tnliu rival de los Almortvidas, 

tomaron el poder en el afio 1147. El ftmdldor de ala dinutla • Mubammld ibn Turnan -

dio a los AJmollldn la estructura pbemamemal que los Almorividu no tuvieron. El 

gobierno se balaba en el poder jerirquico y teocritk:unente centralizado, a la vez m:onocla 

IM tradiciones bereblrea con respecto a la repraentación de las tribus por sus lideres en una 
_.... COtllUltiva. 11 

Durante 300 allos después de la calda ele los Almohades ( a mediados del siglo XIII ), la 

c:anic:teriltica del Ml8hreb fue la iDllllabiliUI politica. Muchas ciudades costcru desafiaron 

a lu dinutiu gobernantes y afirmaban su autonomia como repúblicas municipales dirigidas 

por oliprqulas locales. Sin embargo, esas diversu dina5tlas bereberes dieron a los pueblos 

del Ma¡¡llrcb, m lllguna medida, una identidad colectiva y cierta unidad politice, crearon 

ademis la idea de un "Mf&lwb imperial" ~o la protección de loa bereberes.12 

En el li&lo XVI la ll1lllda espaflola se apoderó de al¡unos enclaves eostso1 en el none de 

Aftica, y Ue¡¡aroo a ser una amenua para la ciudad de Ar¡el, que pidió ayuda a los 

bermuio1 BarlJlrroja. Aruj y khair al Din (los hermanos Bubarroja). eran doa 

mulllllmanea provenientes de Grecia, quienes se Cllablocieron y tomaron Ar¡el. Aruj file 

.-lnado en una campalla contra los eapalloles. Khair al Din quedó en el poder y reconoció 

la llOberulla del cmpendor otomano IObre el territorio dominado por él. Loa otomanos lo 

apoyaron con tropu para poder expulsar a los espalloles del none de Áflica. Loa espallola 

• ntiraron en 1541 y el Mlalnb qued6 ~ bajo comol de los rnuaiin-

11 1lid,p.19. 
"lbid. p.211. 
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(lhora otomanos) durante tres siglos mis. Con Khalr al Din Argel se convirtió en el centro 

de la autoridad otomana en el Ml&hreb." 

El poder en Argel quedó en lu manos de un Dey14 , y hubo una 511Ce116n ñpida de Deys 

debido mayormente a los uesinatoa de éstos. Cada~ establecla rclacioaea con el Suhán 

del Imperio Otomano envündole el pl80 de tributos. ª1..a Rcg~ de Argel ak:anz6 au 

mixlmo e9plendor en el siglo XVU como contoCUencia de lu srandes ri~ provenientes 

de la piraleria. A pesar de loa ellberzo1 turcos por controlar el interior, Ju tribus bereberes 

que 1e encontraban di11t1ntes de Argel llWllllvieron su independencia." 

Durante el siglo XVlll el equilibrio entre los gobiernos otomanos oenlnlel y locales varió, y 

en cierlu reglones del Imperio los grupos gobernantes otomanos de car6cter local gozaron 

de relativa autononúa, pero 1e mantenlan fieles al ESl9do Otomano. Pero para fines del 

siglo la élite gobemanle otomana cobrai,. conciencl1 de la dillllliiución rdativl de 111 poder 

y de la amenaza que representaba el creciente poderlo de los Eslados europeos. 

Fueron muchos los pueblos que invadieron a Argelia y todo el norte de Áftic:a imentando 

establecer su dominio sobre la reglón. Los hlbitames autóc:lonos licmpre opu1ieron 

resistencia. Pero piicticamente a partir del siglo VII un sólo poder estableció su dominio en 

el úea: el de los muaulmanes. Aún con la calda y ascenso de diferentes dinssllu, con épocas 

de estabilidad e inestabilidad, fueron los musulmanes quienel tenlan el poder. Tomó varios 

~los .de allos, pero finalmente los pueblos aut6ctonoa de Argelia sintieron que el Islam era 

la ~l~ristica común de ellos y lo que lograba unificarlos. En los primeros siglos fueron 

101 érabes musulmanes, posteriormente los bereberes musulmanes con las dinastlas de los 

Almorávidas y los Almohades, y en los últimos tres siglos -anteriores al reparto de África 

por parte de los europeos- el poder musulmán estuvo representado por los turcos 

otomsnos. Todo esto explica la conciencia del actual Estado de Argelia de pertenecer a la 

umma (árabe) . ..... 
"lbid,p.B 
14 Dey era e1 titulo de loe regentes otomanos que cncabc7.aban el gobierno en Argelia. 
15~.!if'\ and Nonh Afiico. Op. Cia. p.lK~. 



90 

2.2 OCUPACIÓN FRANCISA DE ARGEUA 

U111 vez c:oncluidu lu penas napoleónk:u. el poder y la influencia europeo• 118 

diliandieron mú unpliamente. El .;,Jo XIX fbe una ~ • que Europe, l'ortalecida como 

ClOllleCUellCia del "-1ollo lopmo con la Rcvoludóa lndullrial, doaiin6 al mundo. 

PJ orden iatermcional que 1e desanoUó cManle el periodo que liguió a la calda ele 

Nlpoleóo tuvo wa lelie de CUllCleritticu" : 

La pri-. fbc el tom- y ripido crecimiento de la economla 1 nivel lllllldW que, a aa -

provocó 1111 mayor flujo comen:ial trllllOCl6nico y tnnlcOlllinen&a ldemis de la craci6n de 

11111 red tinancitn, ambos centndol e.pecillmmle ai Europa Occidental. En lol lllol m lol 

que ac lintló la begemonla ecotiómica europea el ralo del mundo praenció lol JIRl8retOI 

del tranoporte y lal COlllllRiclM:io la cada vez mb ripida transftraida ele tecnolosia 

ill6astril1 enue dir.entol Rgiones y el incremcllto 111 la producci6n mllllllidunn, la mal 

9Videiicló la necesidad de ~ llllCVU zonu ele cultivo agrlcola y de Ñentes ele mteriu 

primu. 

En scsundo llJllU, aunque no todas lal ¡pMrTU hablln terminado, lu q1111 ac llevaron a c:abo 

no l\aeron tan exhlustivu pera lu potencias ewopeu como lo hablan sido las guenu 

lll¡)Oleónicp. Lol conflictos fUeron mía bien re¡¡ionalel y no irnpliclban la participación de 

todu las nacÍOllCI del viejo continente." Por otro licio, la revolución indulllrial empezó a 

producir un impacto sobre el ane de la guara permitiendo, obviamente. una mayor 

fortaleza a alsunoa Estados. 

"Kcnacd)". Paul, 1919, Augu Cl!!ll4o fu llll!d!t pol!:llClat, p.191-196. 
1' Ellll'C IOI oonRk:los que se IUCi1811111 "' la lqlalo lllilld del sipo XIX --.: la Oolena Fmnco
Auolrlaca de 18~9 ¡· las ¡uenu de la unillcaci6D alclDalla ea la - de lll60. Guertat •la que PIUI 
Kcan<dy califi<:a (ca ., libro-. diodo) eomo "limilodos lllllO en 111 .....aóa """'° a., 
cxlellllllll, ¡·ni sicPen la Ciuemde Cri-pudocald'anedc pan conllktu". p.192. 
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La revolución industrial fue un proceso gradual; primeramente afectó sólo a ciertu 

lllllWlicturas y a ciertos medios de producción y se dio por regiones. Fue huta 1780 que se 

observaron cambios importantes en las condiciones econónúcas de los hombret. Es claro 

que tuvo muchos y muy diversos aspectos que pueden. considerarse corno importantes; sin 

.nbarso. el enonne aumento de la productividad fue el punto vital, especialmente en la 

industria de los textiles con lo que se estimuló una mayor demanda ele míquinu, m'9 

materias primas, más y mejores medios de transpone y comunicaciones, etc. 

Una última caracterlstica es importante mencionar: el crecimiento acelentdo de la poi,lac:ióa. 

Europa increinentó su población en 126 millones de penonu en sólo 100 lllos, esto es, de 

140 millones de habitantes que tenla en 1750 pasó a 187 millones en 1800, y a 266 millones 

en 1850; Asia, por ejemplo, tenla 400 millones de habit4ntes en 1750 y en 1850 su pobllláón 

estaba alrededor de los 700 millones de penonu. Independientemente de lu ~su 

(mejores condiciones de vida, incremento de la natalidad, etc.) el aumento de la población 

era alarmante. Una mayor población amenazaba con absoiber los incrementos que se habian 

logrado en la producción a¡¡ricola. Lu con~enciu de la explosión dernogrUca se 

dejaban sentir sobre la tenencia de la tierra, en el desempleo (especialmente rural) y en la 

aiperpoblación de las grandes ciudades europeas. 

Todos estos factores: la internacionalización de la economla, el desarrollo de lu fueras 

productivas, la relativa estabilidad de Europa, la modernización de la tecnología de suerra y 

el aumento de la población, afectaron de diferente manera a las potencias europeas que se 

lanzaron al reparto colonial del mundo. Pero lo destacable aqui es observar corno el 

progreso y el fortalecimiento de Europa afectó a otras regiones del mundo, a las que no 

hablan llegado los progresos de la revolución industrial. Si bien hubo una ausencia de 

grandes conflictos entre los europeos, las guerras de conquista europeas contra pueblos 

menos desarrollados - entre los que se encontró Argelia - caracterizaron también al sigl~ 

XIX. 
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2..2.1 r.. lnvall6a de Arplla11 

Lu tropa fi'lncesu ~paron Argel en 1830. El evento ocurrió delpM!s de 30 allo1 de que 

lu relaciones entre los Deys argelinos y los gobernantea de FraJlc:ia se 18favaban cada dia 

mú, e inició el dominio colonial de Francia sobre Argelia que dunria 132 allOI (ver Mapa 

6). El mismo Nl¡IOleón hlbla considerldo un plan para la coaquilla de Arsel, pero las 

IJICl'l'U napoleónicas entretuvieron a las polendu llllritlmu que querian. de alsuna forma, 

IClblr con la pirateria que afectaba a 1111 flous merwites. 

Durante la década de 1790 el gobierno de Francia compro a ~ pll!des Clllticladel de 

trigo pan alimealu' a su ejército, dicha compra la hizo a través de comen:ill!tea ergclinoa. 

Después de 30 aJlos Francia acumuló un adeudo de ocho miUonel de 8- Los 

c:omercilnlel acllnron al Dey que no Pll!lrian hllla que Franeia les pt111a a dlol, a 111 vez 

Francia estableció como condición, para efectuar el J188o, que Argelia debla detener la 

piraterla en el Mediten"-. El Dey Husaein sospechó que habia una conlibuJación enue los 

liancetes y to1 llOlllel'Cilnle1 ltgdinoa; en Wll entrevil&a con el Cónad &lldl en Argel, el 

Dey abofeteó al primero. Culos X exilPó 1111a disculpa al Dey e impuso un bloqueo •val al 

puerto de Argel cuando el Dey ae negó a di.:ulpane. El bloqueo duró tra allos sin causar 

ningún efecto en Ar¡¡el. 

El rey de Francia y su primer ministro, Julio de Polignac, d~idieron poner fin a la situación 

emprendiendo una expedición militar contra Argel. Aunque ta opinión pública en Francia ae 

oponla a las empr_, en ultramar. Polignac convenció al rey de que Wll exitoaa c&nlpalla en 

el extranjero daria como resultado un gran apoyo a su tambaleante lllOllll'qula. Las f\Jerzas 

ftances.s desembarcaron en la costa argelina en Junio de 1830; la ciudad de Argel fue 

capturada después de trea semanas de campalla, esto es, el 5 de julio de 1830. Aun con ta 

11 La informacil>n ainlcnida en este apartado l"'l'icn< de 1 .. siiuimlcs ÍUl:ntcs. 
aJDclcg¡ici6n del Frcmc Argcl1nodc Liberación Nadonal en Amtrica Latino. 19~. !k..uiLA!sla. p.21· 
3J; b) NclliOll, Harold O ,Op Cit p.27-JO, e) Voo Cifunclaum. Gulta\10 E., 1980, Hi!l!!ria U!!MQll. 
Vol.XV El Islam. p J7.l-.175. 
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ocupación de Al¡el, Carlos X se vio oblipdo a lbdlcar ante el cur10 tomado por los 

acontecimientos en la Revolución de Julio. 

La lllDllll'qllla de <:.trloa X (1814-1830) en Francia fue t111stituida por la monarqiúa OOtgun& 

de Luis Felipe (1830-1848). El nuevo pibiemo, compuesto por liberales que se oponían a la 

conquisaa de Argelia, se mostraba poco dispuesto a continuar la conquista ordenada por el 

an6¡uo ~ pero el retiro de Argelia pereda !!« mú diftcil que su conquisaa. 

La .._. monarqula consideró varias altrrnativu, entre dlu, la posibilidad de poner un 

gobierno cMrigido por nlembros de la fana1ia real de Túnez en ArFia, por mpuesto bljo la 

protocción de Francia. Se intmtó poacr al ftalie del sOOiemo a alaimos oftc:illes que habían 

.-&do btjo lu órdcnn del lllliSUo Dey. Otra de las idess fue ocupar sólo la ZOllll costera 

que pudiera ter ficilmente defendida por la fuer7ll naval de Frlllcia. Y desde estos primeros 

lllol en los que llÍll Francia ae lllOllrlbe indecill sobre qu6 hlcer c:ion Ar¡¡dia, un buen 

nímero de colonos ~ empeuron a estal>lecene en Argelia. Con el tiempo los 

colonos IC convenirfan en 1111 ftla1e srupo que insistiria en la coloniz.ación de las tierras del 

Mtsfu'eb. Sólo en 1840 111 deddió proclamar la conqui .. de Argelia, y ee envió al sencs-1 
Tomas Rdierto Bu¡eaud a combatir al mú importante líder de la millcncia argeliaa, Abd 

el-Kader. 

Con una llll*ficial oblsvación de lo ocunido ee podrla establecer q1111 la razón, por la cual 

F~a decidió invldir Ar¡¡elia, file la nepúva del Dey de diaculpaJ1e ante la monarqula 

hnccu y la pirateó& que af'ectaba lu llotu comerciales que luician UJO del Mediteníneo. 

Pero esto 1111 puede coni:lliir sin hlcer un -dadero ~lis de la situación. "No se pllall 

100 millones de lbncos y se expone la vida de 40 000 hombres por wia bofetada 

.... Tampoco es CRible que Francia 1anz.a una ecpedición militar diri¡ida jlor 1 generales, 

teniendo bajo t1US órdenes 103 buques de suem- 225 emblrclciones y 40 mil hombres aólo 

para satisfacer el orgullo fi:ancés y ulvlr el honor de Francia tadlado por un golpe de 

abanico".19 

"O.legación del fmd< "1¡<1ioo de L1bemc16n NICIOalll en América L..uina. ~Cit. p 23-24 
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· Una razón que pareciera estar mejor fundamentada, según algunos autores"' , serla la 

ldeologla prevaleciente de la ~: la creencia en la superioridad de la civilización 

occidental y en 111 derecho a difundirla. Sin embargo, una razón !llés poderosa para la 

invuión de Arplia ae puede encontrar en la situación por la que Francia ~~ Oespués de • 

las guerras napoleónii:u la lilUICión illlema en Francia era muy inestable, y también lo era la 

corona. La empresa contra Ar¡elia lograrla: distraer la opinión pública francesa; crear un 

campo de "trabajo" para un tjército que no tenla a quien combatir; y por li ello fuera poco, 

brindar a Francia una mierva de materias primas, de mano de obra barata y una población 

llOlllW!lidora de 11U1 manufllcturas, lo c:uaJ era muy necesario para Ju potmciu europeas del 

ligloXIX. 

Como todos loa demú intentos de conquiita del Maghreb, la invuión ftancesa se enfrentó a 

fbertes movimientot lrlllldot por parte de la población indlg- que, una vez mú, se 

nepba a 1er sometida al dominio Cldranjero. Uno de los Uderes mú importantes de la 

milllencia file Abd el Kader, quien peleó en todo el territorio ar¡etino contra lu fuemis 

francesas las c:uales inclulan unidades de la Legión Extranjera. 

La Legión Extranjera era una funnación militar multinacional de tropas mercenarias, 

imtituida por una onlllnanza real de Francia, en marzo de 1831, para la conquiita de 

Al¡elia. Para la creación de ésta fuerza sólo 11e reclutó a voluntarios sin imponar su 

educación ni sus ant-ientes. Ello hizo que el reclutamiento no praentara dificultades ya 

que polacos, italianos, holandeoes, belp, espalloles y alemanes preferian las condiciones de 

la vida militar a las perspectivas de miseria en la vida civil. El duque de Orleans Bedeau 

declaró en 1839 con respecto a la Legión que ésta estaba formada por: "gente de todos los 

'°Enuc ellos Von Gnmelioum, G.E. , Op. Cit. p.372. 

• "1 
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pú1e1, que ha tenido todas las OCUpiCiones y \·isto las cuatro partes del mundo, muchos 

~ bajo nombra falsos. muchos hombres de clases altas que han cometido delitos y 

que se esconden". El comando agrupó a los legiolllrios por nacionalidld. Para 1833 habla 

en los almledores de Argel trea bllallones de alemanes y suiws; en la propia ciuad de 

Arad, un bmllón de italianos; y en OrM uno de elpdoles.21 

Abdel Klder nació en 1808 ( do 1223 de la Hégira ) y todo hace .. ~ que .. flmilla 

deKendla de lol Almorividu. En 1834 .. ejército atiba compuesto por volunWios que 

careclan de una fo11111CÍón mililar por lo que empezó a orpnizulo, colllidenndo como 

modelos a los ejércitos ~ y orienllles. Postaionnentc su ejá'cito &&11mi6 Ulll gran 

fn,&lioallidld en el lltc militar. Su otijellw era liberar a 1111 Jlllria de 1odol k>1 invuom 

~ .pul ello IU estrlteP contemplaba tmiy ifMnu altemativu entre elJu se 
Comidcn6a la potililidld de pactar con el encmgo, lo que pennitirla ~ 1111 avance y 

ncupenr l\ierm pu. el ataque final.22 

En 1134 Abdel KUer flnM un primer T~ con el 8llRRI li'ancés ~. El 

Olllllenido dd cato se puede mumir 111 lo1 siguientes puntar' : 

l. A pll1ir del dla en que 1C firma el Tllúdo ( 26 de febrso de 1134) IC terminan lu 

conlhdaci- entre franeacs y irabel. 

2. Serapeen lardifión~ 

3. Ambu partea li>erll'in a los pÑioneros. 

4. Se pcnnitiri U111 IOlll libenad pwa comerciar. 

5. Todo europeo que viaje por el interior de Ar¡elia cldiert contar con un puaporte, el c:ual 

seri villdo por loe rcpresentantca de Abdel Kader y del general tr.ncél, para que pueda 

encontrar ayuda y protección doodc se encuentre. 

"Juliea, A.. 1964, Hi~c!tL'MmicÜl'fm"Y'i'r ·Ü'P"K"rlcplml!pljoo. p.210-272. 
"Moc-Comins, -.ro, t9119. AqcUa•Mlai•i••C!wli ,p.24. 
"lbid. p.26. 
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Sin embargo, a1e Tratado seria violado posteriormente por el general franl:és Trezel, 

iniciando nuevamente lu hostilidades entre ambos bandos. 

En el allo 1836 Abdel Kader obtiene una serie de grandes victorias; loa ftlllCelCI pierden 

muchos hombres, armas y municiones. Los fracasos del ejército europeo son nwy criticados 

por la opinión pública en Francia y son debatidos en la Asamblea Nacional. Y aunque estaba 

801.llldo del triunfo, Abdcl Kader necesitaba un periodo de cese en las hostilidades para 

reforzar 111 ejército. Loa nuevos cont&etos entre franoeses y árabes culminarín en el Tratado 

de Talila en 1837. Los principales utlculos del nuevo Tratado son24
: 

l. Abdel Kader reconoce la tobauúa de los franceaes en Áfiica. 

2. Se definen las ftonteru de ambos banda.. Abdel Kader gobemari la provincia de Odn, la 

del Tftteri y la parte no francesa de la provincia de Argel. 

También en este Tratado Francia cedió a Abdel Kader los territorios que comprenden 

Racboaoun. Tlemcén y el Mechouar. Algunos puntos del primer Tratado &e repetian en el 

aegundo: el respeto a la libertad de culto de los nwsulmanea, la entresa de prisioneros, la 

libertad del comercio, etc. 

Ademú de ser un éxito, el Tratado de Talha le brindaba un periodo de calma a Abdd Kader 

para reorganizar su gobierno y reforzar su ejército. Con los nuevos territorios el área 

dominada por Francia comprendla una estrecha franja COtllera entre Or6n y Argel, y la 

exigencia francesa con respecto al reconocimiento de su sobenuúa aobre Argelit, babia sido 

cambWla por "soberanla en Áfiica", con lo que no se especificaba que fuese sobre Argelia. 

En 1840 Francia decide conquistar todo Argelia; el Gobernador General Begeaud inicia un 

plan de "Guerra total" que se basaba en la ruina económica del gobierno de Abdel Kader. 

Los franceses pensaban que era necesario destruir sus ciudades, impedir que los irabcs 

aembraran y que no pudieran hacer uso de sus putos Esta fue la tictica mis efectiva de los 

"lbld.p.29. 
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ftlnceses. Para 1843 el rjácito irabe habla aifrido graves derrotu, y algunas tribus daban 

por terminadas ais alilll7.U con Abdel Kader, quien busca refugio en Mmueco1 y una 

llianza con el .Sultán de eae mismo pals, para iniciar una guerra en nombre del Islam. Sólo el 

itv¡re1o de lu tropu hncesu en Mllluccos provcx:a que los marroqulca se pon¡¡an en pie 

de guem. Pero el genenl Bq¡e111d logra derrotar a las tribus y a 111 tropas del Sulún 

rnarroqul en 1844. Ele mismo afio Marruecos y Francia finnan un Tralldo de Paz en 

Tánger. ~erionnente el Sulün marroqul declaa que Abdel K.adcr no es bienvenido en su 

imperio, y en ldelante Abdel Kader tuvo que enfrentUK a los tTanceses y a loa 

marroquies."' 

Abdel Kader conlinua su lucha dunnte tre1 llllol mb, tiempo durante el cual auffe tarible1 

derrotu. Al estar 111 ejército muy debilitado y con un gn111 mimen> de heridos, Abdel Kader 

decide rendirle a fines de 1847, Francia lo hace prisionero. En 1852 Napoleón Jll lo deja en 

libertld. Abdel Kader flnalmde ae exilia oon 111 &milia en Damllco, tusar donde 1111ere en 

mayo de 1883 a la edad de 7S allos. • 

"Hice la guerra a Francia durante 1 s allol porque creo que .. era la wllllllad de Dios para 

asegurar la indepmdencia de mi1 compatriotas y el honor de mmtra fe. Cuando vi ~ mis 

compllleros ataben agotados, que 111 tribus argelinas rehusaban se¡¡uinne, que 101 

marroqules querían entreganne a los tbnceses, comprendí que mi misión hlbia terminado y 

f111e Dios me ordenaba deponer las armu. Tomé entonces la decisión de con11181'anne a la 

oración y a los atudios religio1<>s, los dlu que me quedan de pasar en elll tiem".21 

Al i¡¡ua1 que todos los demU pueblos, imperios o Elltados que intentaron conquistar el 

Mashreb. y en este cuo particular a Argelia , FIW!Cia tuvo que enfrentar la tenaz resistencia 

puesta por lu tribus de la región. Dos upecto1 hac«I a esta conquista diferente - con 

rapecto a las cmprendidu a partir del siglo VII - : 

"lbid. p.l'l-31. 
"°Ndoon. Harold D .• Op. Cit. p.32. 
"Mcrua¡cCll\·iado por Abclel Kador u NlpOlc6n 111, en Machordom Comins. Ál•1110, Op. Cit. p.31. 
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A. Se trallba de una 1111:i6n europea cuya poblaci6n ademú de imponer sus leyes, despojar a 

loa indl¡enu de 1111 tierras y sus medios de vida, profesaban una fe distinta: el 

crillilnilmo. 

B. En loa movimientos de resistencia 181 tribus indlgenu se colllideraban ya no como 

bereberes sino como árabes lllUIUlmanes, lo CUll puede con1ta1ane en los Tratados 

&rmados por Abdel Kader con los francelcs. 

Lu wacterilllicas filicas de Argelia cobraban gran importlllCia en lu luchu de resistencia 

del pueblo argelino; lu cadenas montallolu enn como baneras naturales y el gran desierto 

del Sabara era un medio muy hostil para loa invuores, y conocido por lu tribus locales. 

Abdel Kader tenla presente la topografta del temno, la fidelidad de la gente, el lugar y 

momento del combate. Por. ello, el movimiento encabe1.ado por él fue de gran importancia, 

muy prolonpdo y tambiál sangriento. Sin embargo, su derrota no slSDificó el término de las 

e.peranzu de la población por librarse del yugo ftlncá. Los levantamientos, que 

continuaron durante el resto del siglo XIX, fueron: en 1857 en Cal>ilia, en 1859 en Snasen, 

en 1864 en Beni-Yuset; y en 1871 en Mokrani. Ya en este lislo, el levantamicnto iniciado en 

noviembre de 1954 culminarla con el reconocimiento de la indcpenclencia del Ealado de 

Argelia. 21 

2.3 ECONOMiA. COLONIAL20 

La forma en la que el dominio francés se establcci6 en Argelia entre 1830-1847 echó las 

bases de lo que seria el tipo de autoridad que los francesa ejercerlan en Argelia en adelante. 

El dominio francés sobre Argelia estuvo caracterizado por una tradición de violencia y 

mutua incomprensión entre gobernantes y gobernados, y por una población en constante 

"Delepci6n del Frente Ar¡¡elino de Liberaeión Nacional en América Lotina, Op. Cit. p 32. 
"La informaci6n contenida en el pre1C11to aportado prmienc de las siguienleS fucnlCS: 
a)Genml Hi!!orv O!! Africa,Ed.A. Aai. Boabcn. 1990. Vol. VII, p.186-tCJO; bllk.i!ll!L~ Op. Cit. 
p.l~54; e) Neloon, Harold D., Op.Cit. p.ll-40; d)Tbc Bri!lnnjq E""Yclopi!dil. Op.CiL p.972-973; c)Von 
OTU-..., G.E., Op. Cit p.l76·l78; l)Zidanc. Uraoui, 1987, La cmjl!llCi6n l!Jllftbi• a francja·un 
IJllm!.GÍ!lQ!I!;, p.11-31. 
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crecimiento de colonos que demandaban los privilegios de una minorla gobernante en 

nombre de la democracia francesa. 

Para 1848 lodo el norte de Argelia se encontnlla Wtualmente bajo control francés. El 

cx>ntrol militar, de lu áreas habitadas por indlgcnu, se ejercla a través de 111 Oficinu Árabes 

(bttnara arabes) orpniudu en la déeada de 1830. Por medio de estu oficinas M 

tlllbleda CC!llllClo entre el gobierno inilitar y los jefes de lu tribul, y tanibiái lllrvian para 

mt.- enfientllnientos entre los musulmanes y los ~. Sin embargo, existla una 

OOllllanle tncc16n entre el ej«cito y 101 colonos. É1101 culpaban a las Oficinu Árabes de 

abltruir el progreso de la c:olonizlcl6n, y ataban en eontn del perno militar porque bajo 

11 "mbitruio contror que los militarea e;crdan en la colonia se negaban 101 derecbos civiles 

de los colonos, por lo tanto, insi11ían en una lldminitlraci6n civil para Argelia y en aa 

iilte¡¡nici6n total a Francia. 

Con el derrocamiento de la monarqula constitucional de Luis Felipe en la Revoluci6n de 

1148 • inauaura la Segunda Repúblic& Pll'I la 11tilfilcci6n de io. colonos rcpubliC.lllOS, 

um de los pritMrot llCloe del lllllM> gobilrno fue dar por termin8do el IUlus de Argelia 

QOtnO colonia y cllclarar los territoriOI ocup.dos como parte intesnJ de Francia. Se 

arpnimun tres "territorios civiles" • Al¡el, Orin y COIJlllll!ina • como Dlp.v1amcntos'° 

h.- con un gobierno civil (VII' Mapa 7). L.a conversión juridica de Argelia en pule 

inlearal de Francia dio una mayor autoridad a los colonos, quienes a partir de ae momento 

enviarOll delepdos a la Aslmblea Nacional en Francia para su repretenllci6n. 

La migración europea, alentada durante la Segunda República, estimul6 un mayor reperto de 

tlaTu para los colonos aun con la oposición de los militares a este respecto. Con el 

ldvenimiento del Segundo Imperio en l 8S2, Napole6n 111 devolvi6 el control de Argelia 1 

los militares pero continuó con el reparto de ticrru. Napole6n UI visit6 Argelia en dos 

ocasiones: en 1860 y en 1863. Ambas visitas cauwon que reconsiderara la presencia 

francesa en la colonia africana. Posteriormente decidió detener la expansión de la 
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coloniiaci6n europea mis allá de la zona costera, y restringir el contacto entre los 

musulmanes y los colonos pues pensaba que ta influencia europea corrompla a la población 

indlsena. 

Napoleón 111 imaginaba tres Argelias distintas: una colonia francesa, un pals Arabe y un 

campo núlitar, cada una con diferente gobierno. En la colorúa francesa, comunidad de "•· '

"ejercicio libre", tos europeos elegirlan a sus gobernantes; en tu comunidades "mixtas", 

donde los musulmanes lelldrisn una msyoria en la población, el gobierno eatarfa en manos de 

los mililarea, de representantes de las tribus y de un administn1dor IJancá; en lu 

comunidades militares, compuestas por zo1115 que todavla no estaban completamente 

p$lifiCldas, se mantendria el control tnilitar (ver Mapa 7). Este proyecto proporcionarfa tu 

bases para el gobierno local en Argelia hasta 1947. 

MAPA 7 

A .... bajo control rrandt 

Tomado de: Nelson, Harold D., Al¡eria· A Countcy Study, 1979, Washington, Foreign 
Arn Studies, The American University, p.36 
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N1P01e6n IU bullClba fundar un Reino Ánbe donde él gobernlria y, en los prepuativos 

pua toSrario, emitió dol decrclos que afectab111 la estructura tribal, la tenencia de la tierra y 

el stllUI !epi de los 11111111lmana en la Arplia lhncesa. El primer demto, promulpdo en 

1163, intentaba pnntir.ar el dencho inalienable de lu lribua de -- lu ticml que 

ec:wain- polllan. El segundo decreto, promulplo en 1865, pretendla incorporar a los 

lllUIUlmana al lliltema lepl fianen rtconOCicado por primera vez que, como multado de 11 

anaióa de Argelia en 1134, ello• - llll:ioaalmente lin:elel -pero no ciudlllanos 

a--. En teorla loa mu.W- poclrlan tervir, en i.,.ies condiciones que los ftanceaet, 

en lu tlJcnu armada y podrian emi¡pv a Fnnc:ia. Como nacionalea hncan 1e lea 

CJlorpita la proteoci6n de lu lcyel ft.- llllldeaicndo d dadlo de ICllierine 1 la Ley 

lllAmlQ 111 litiaiol t1111e -in-; pero p1n1 poder calificar como ciudadanot ir.-, 

loa bl5Ulmanes dll>ian aceptar la completa juriadicción del li!ltema legal francés y rechu.ar 

la competencia de lu cortes religjo111. ~ ICl8Úll 1e ha visto en los ctpltulos 

~ loa mu.W- tl'llliul que nnunciar a -1 reli¡jón para poder convertinc en 

áudadanoe fi'lncael. 

u Clplura de Napoleón lil ¡x.r los pnui111111 en 11 balalla de Sedan en 1870, con lo cual 

termin6 d SqJundo Imperio, ftlc cdcbrada con una ~ de los colonoa quieoea leparon 

lerlllinar eon el ¡¡obiemo militar, retOCllU'Oll el poder e inMlaron nuevamente un ~ 

civil. 

u elida de Napoleón 111 y 11 instauración de la Tercera República en Francia, significó el 

allanzamiento en el poder de lo• colonos. Huta llllonces Argelia 1e habi1 mantenido 

nll)'ormente bajo una administración miliw. El gobernador aeneral de Argelia (titulo que 

primero recibió 8ugeaud in 1845, remnplaundo el anterior titulo de "Gobernador General 

de lu posesionea ~ en Áfiica" ) fue invariablemente un oficial miliW halla la década 

de 1880, y 11 mayoria de los ergelinos • ex01P10 loa c:oloaos • lllllblll -1jetol al pibiemo 

nulitar por medio de lu Oficinu Árabes cuyos miembros (normalmente ollciales con'un gran 

conocinúentos de los asuntos locales y de los Mlivos). al no tener ningún interés económico 

IObre 11 colonia, ft'ecucntemente ~ mb con loa mU1Ulmann que con los colonos. 
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ÚparadÓja de la Argelia &lnce8a fue que el Ndo dominio militar ofi'ecia a los musulmlnes 

argelinos una ·me;or situación de vida c;ue el gobierno civil y democritico. 

La coloni7.adón de Argelia, que se llevó a clbo de una manera bastante brutal, fue posible 

8flCÍll a la confiscación en gran escala de tiara cultivable. Los casi 100 mil colonos allí 

ucntados para 1848 recibieron sus tierras, generalmente, después de la deponación de los 

argelinos que tu hablan t~ado anterionnente. Un gran número de tribul perdieron hasta 

el 90% de sus mejores timu. Para que la eoafilcación de lierru se hiciera de manera legal 

ae emitieron varios decretos, entre ellos: "el del 1°. de noviembre de 1844 y del 31 de julio 

de 1846 declaran como dominiot del Estado (&ancéa) tu tierru sin OOllltl1rir cuyoa 

projlietarios no puedan justificar los tltulot (de propiedad) anteriores a la conquista"?' 

Debido a que las tribus no po!lclan tltulos do propiedad de 1111 terrenos IXllectivos, no existió 

ninguna diflcuhad para que las mejores tierm de la costa puaran a manos de los colonos 

fianceaes. Además "la disposición del 31 de julio legaliza el embargo militar en todos los 

casos de hostilidad ante la presencia frmM:esa. Esta medida será ampliamente aplicada 

durante lu revueltas populares"." 

''El general Bugeaud decía: en todas partes donde hay terrenos fértiles es donde hay que 

poner a los colonos, sin preguntar a quien pertenecen"." No es extrallo que después de un 

siglo -a partir del inicio de la colonizlcióD- aproximadamente el 1 Wo de la población (los 

colonos) concentrara casi el 60";.. de las tierna más féniles. 

En Argelia, al igual que todos los territorios coloniz.ados durante el siglo XIX, los flujos de 

población tuvieron inicialmente un desplaz.amiento de norte a aur, es decir, de la metrópoli a 

la colonia. Las principales olead&I de colonos llrpron a Argelia despu6s de 1848, toda vei 

que Napoleón lll deportó a los trabajadores republicanos vencidos; en 1871, cuando 

"Zidonc Unoul, Op .Cit. p. IO. 
"lbid,p.10. 
"Ddcgoci6n del Fmll• Argelino do Libcnción Nocional en Anltria Latina, Op. Cit. p.40. 



104 

Frwnc:ia plrdió Alllcia-Lore111, muchos nacionllillu Cllli¡raron a Aq¡e1;.; y ~ de 

1180 c:uando los 'litledos liwlaes te vieron afectadol por la filoxera,. . 

f!llU oi.du de oolonot y IU ~O• Arplia, mediante delpojo a los indlgeals 

de•• ticnu, repen:uliria en dos aspectoa principlles: 11 emiaAci6n de 11 población 1111elina 

m lllos polleriorel, y el tipo de economla que se dmmTollaria en 11 Arseffa hnceu ( 100% 

~ ... de .. inecn!poli). 

Ea l&cto, en .ai1 iliciot 11 emiwati6n de loa uplÍMI &e una ~ dUecU de 11 

ooloalzlci6il europea. l!lo IOI ablip a mignr a TÚlllZ (donde el Dey no lel impidi6 111 

..mda) o .. Medio Orienle (titna lllUtulam todpia tiblw de .. p.-ia colonill). Ali 

a. 11 principio ele 11 emignlcibn qelina. Se Ulllba de 1111 ~o mqinal de orden 

polllico-~. 

Plfl el li¡lo XIX no exilie una Clllianción suNncill de loa indí¡aw hlcil el viejo 

--.ite por dos llZOllel ~: 

l. No hlbla un lllllll'O aolicitlnle de mano de obra pues 11 R.cvolución lndUSlrill fue tardía 

•fnmcia;y 

2. Por 11 f9ducci6a y/o el elllllClllllenlo de 11 poblaci6n locll. En loa allos de 1867-11611, la 

llllnbnma c:uiplllina calw6 mú de medio mil16n de vlc:linias detliclo a 11 expropiación de 

IUI tienu, y 11 npmi6n bMal de laa reweltu populares redujeron li¡nificalivamcn1e la 

IObrepoblaci6n Rlativa de loa campal indfgenu, y por wiuiguienle se retru6 el principio 

de 11 emiand6n muiva que se darla finalmeme en loa inicial del pr-1e ligio. 

En realidad a principios del 1i¡1o XX 11 emigración ar¡eliaa tuvo un desarrollo e.pectacullr. 

Por una parte, dellido que al-11 población indlpia de lienu no teala loa medloa para 

vivir; y por la otra, 11 ~cióa induJlrial estaba ya en pleno auge en Francia convirtiendo a 

"u filoxera co un 1- oomtjMle al puJi6a. qoo llk8 a 111 hojU y lis ralcn di: loo vi- huCI 
dlollnlirlol 10Ulmcnu: . .....,. LlrmM ...... 1994. p.468. 
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1a' metrópoli en un pús solicitante de lllll10 de obra. Posteriormente, la preguerra contribuye 

al aumento de la emigración de argelinos hacia la metrópoli. En 1913 el gobmlldor g~ 

de Argelia suprime el ''pernúllO de viaje", creado en 1876, con el fin de facilitar el acceso a 

Francia de la mano de obra argelina. Las neceskladel CAlldas por la guerra provocan el 

reclutamiento muivo de argelinos, para 1918 más de la ter~ parte de la población adulta 

de Argelia esté en Francia: 173 000 militares, de los cuales 87 500 110n voluntarios y 

119000 son trabajadores. Después de la Primera Guara Mundial, Francia recurre a los 

inmigrantes para reconstruir al pals, y esto la convierte en el sq¡undo pala imponador de 

mano de obra en el mundo (delpués de Estados Unidos). 

La crisis de 1929 se deja sentir en Francia al i¡llll que en las denW economlas capitalistas. 

La metrópoli, al ser severamente afectada por la recesión, limita la entrada de mano de obra 

extranjera; mis adelante el crecimiento del desempleo invertiti el flujo migmorio. Entre 

1930 y 1934, 105 000 argelinos entran a Fnmcia, mientraa que 122 000 salen del pais en el 

mismo periodo, es decir, Francia tiene un saldo negativo de 17 000 tnb•adores. En la 

colonia el estancamiento económico se prolongari hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial; Francia por su parte tendrá un nuevo impulso en su economla a partir de 1936, 11\o · 

en el que restablece la libre circulaci6n de mano de obra argelina. 

La Segunda Guerra Mundial, en contraste con la primera, reducirá las necesidades de mano 

de obra extranjera. La ocupación alemana del pais y la reducción de la IM:livUlad económica 

imposibilita la entrada de trabajadores extranjeros a Francia (ver Cuadro 4). 

El flujo de trabajadores sin precedente entre la metrópoli y su colonia tendría tusar después 

de la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia de la paulatina recuperación de la economla 

y de la ley del 20 de septiembre de 1947, la cual les otorga la ciudadanía francesa a los 

argelinos. Otro factor que influyó para el aumento de la ocupación de argelinos Ñe la 

aplicación del Plan Marshall, que provocó una demanda excepcional de mano de obra 

extranjera. 
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CUADR04 

MOVIMIENTOS DE LOS TIWLUADOUS ARGELINOS A nANClé 

ANOS SAUDAS REGRESOS SALDOS 
1920-1924 213000 156000 57000 
1925 -1929 178000 175000 3000 
1930- 1934 105 000 122000 -17 ()()() 
1935 - 1939 146000 15000 51000 
1940-1944 34000 20000 14000 
1945-1949 269000 162000 107000 

Total en el periodo 
1920-1949 945000 "720000 225000 

La c:anicterillica de todos estos alloS ca la lllliviclad económica era que, 11111 CUllldo Francia 

OQlpaba a una aran e111tidad de tnlbajadora ugelinot el 11111' econ6millC> de 1a metrópoli 

blneftciaba mil • los ~ que a los argelinos, por el coauario, Cll la ~ de criJi1 101 

~ M velan mú afectados. "He aqul un l!iemplo: ca tanto el obnro ftancóe cobra 

1107.50 &ancos por nueve horu de tqbejo en Franc:ia, el obrero ar¡dino cobra 427 

fiaacos por 12 a 14 horas de trlbljo".16 Los periodos en los que hay un menor empleo de 

mano de obra uplina IOll dol: en la rec:esióa que ligue a la crilis de 1929 y en la Segunda 

Guerra Mundial. 

La entrada y lllida COl\Jllllle de trabljldora qelinot a FIMIU provocarla, c:on el puo del 

tiempo, un caft'bio en la fonna de pensar de los argelinos, pues al e11ar en la metrópoli se 

váan inlluelKiados por la forma de vida de los europeos ui como de sus idellel (libelud , 

democracia, cte.). Esto asa vez fomentarla en algunos el de-. do adquirir 111 independencia 

de ta mecrópoli. 

"~ Uraoui. Op Cil p.21. 
"Dcl<p:i6n del ftenle Arsctlnodo Lil!cra<ión Nlcionol en Arntricl Lllina. Op. Cit p~2. 
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El grueso de 111 riqueza de Argelill en la a¡¡ricultura, la minerfa y el comercio era controlada 

por loa colonos. La moderna economía manejlda por los IUfllPllOs fue desarroftada teniendo 

como ~ WM incipiente industria y un muy desarrollado comercio de cxpon.ción, dilellldo 

pm IUlllinislrar alimentos y materia primu a Fran<:ia a cambio de bie.ts ·de cepi111l, y .. 

llllllllr.ctura. "Decia el aellor Director de los Asuntos Económicos Argelinos .... f'rances por 

cierto : llO nos comsponde tolllll' la iniciativa de inclullrillizar el pala, pues eso 1101 daría 

llOIRO colonia una polición agresiva hacia la indullria hncesa"." 

Los europeos eoncentnban en 111 poder la mayor pate del total de la tien cultMble, en 111 

que se incliúa la más f~1 ul como las ~ btjo irripdóo. Llegaron a utilizar lllétodos 

ljll'lcolas altamente mewiizados por lo que al'*'-Dn grandes niveles de productividad; 

para 1900 produclan más de las dos terceras partes del total de la producción lgricola de 

AJBelia, y práetkamente todos los productos l¡¡licolas de exporlallión, dado cjue su 

lj!ñcultura estaba esencialmente dirigida a la exportación más que a la venta en el mercado 

lntenio. 

La asricultura All!elina estaba engranada con el mercado francés al que prove!a de vino, 

dtricos, olivo y vegetales. Argelia, que antiguamente habla sido el "granero de Roma", era 

ahora el "granero de Francia". En contrute, la producción • de subsistencia- de cereales 

que se complementabll con olivo, higos, y dátiles, formaban la bue del sector trldicional que 

estaba destinado para el co!ISllmo interno. 

Al 1er Argelia y Francia colonia y metrópoli, respectivamente, con un fuerte intercambio 

comercial, ambas formaron una verdadera UJ')ó~ aduanera. Sus productos eran introducidos 

en amboa paises sin cauur gastos aranceiariol; por otro lado, los productos importados por 

cualquiera de las dos eran graVldol con las millllll!l tuas arancelarias. Oesaf'ol'tlllllldamente 

esta unión contn'buia a mantener a Argelia como exportadora de materias primas y 

"lbid.p.41. 
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produclos apiolu. y como imporlldora de manufil:turu, lo que 111 ~ ao bcnellciá 

a Ar¡elia (vcrCUldro S). 

Con la aoloniaci6n lot europeo1 no l6lo CGll!rolaron lu timu mú fénila, tambiál te 

tpOdenron de los rec:unos del iubluclo; lu primeras miau de Argeliá fileron lbiett&s en 

1145. Los dep61itot de foafido, mil8ll de hierro, 1inc y plomo lllblan emper.ado a 1« 

..,iotadot .:in lllles de la Primera Guerra Muadill, y cali !oda 111 producci6n .. IXpOIUde 

a Fnncia y a llllW l'liNS de Europa. La riquRa mn..I arpiina Ale eiiplolada 1111 111 

tocüdld por COlllfldlu ~ apec:ialmente &-., porque eran lu que conllban 

-d capllll y el'*-'....., ... dio. 

C1JADRO !I 

5rrVACIÓN ECONóMJCA DE ARGELIA USHCFO A PRANCIA" 
(• mila de millones de francos) 

ANOS IMPOllTACIONES EXPOllTACIONES DEFICIT 
1949 126.9 u.o 38.9 
1950 lSl.3 lll.S 39.B 
1951 203.7 134.2 69.S 
1952 222.6 143.1 79.S 
1953 201.0 139.0 62.0 
1954 218.4 140.0 711.2 

Para la oomuniclcióa de lot centro rninm>s con lol puertos, 1u \'las ferroviarias fueron 

COlllllnlidas delde el liglo puado 1111 Ar¡elia. Para 1919, lu principales vla.• fmoviariu ya 

hlliian lido ~ COlllUllicaban a tu..._ ciudades CClll.- emre ellu ~y a 
los cmro mineros OOll los priocipales IJUlflos (ArJel, Or6n. Annlba, di:.). En rWidad toda 

• lbld. p.41. 
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la ifthestnactu111 creada por lo europeos 11610 tenia como 6n seguir explotando los l'OCllml 

de la colonia, y no propiamente bullC8l' el desarrollo de la misma. 

~ rwpecto a la eduelción, Francia aplicó en Argelia "la polltica del OICUl1llllÍllll total, 

ttespués de haber destruido las 2 000 escuelas y 4 universidades úllbes que encontró en el 

pela en 1830, y despuH de haber prohibido la enseflanza del idioma 6rabe que fue dwante 

liglos la lengua que conservó el pueblo argelino, hundi6 al pals en un lllllfibetilll!IO sin 

precedentes".'" 

En · 1892 se gullba cinco veces más en la educación de los europeos que en la de los 

musulmanes, quienes lerúan cinco Vece! mis nillos en edad escolar. Debido a que babia 

pocos maestros mwulmanel, las C9Cllclas l11Ululmlnu tenlan ~ &anc:eses. En las 

décadas de 1870-1880, se intentó estahlecer una educlclón bilin¡¡Oe y bK:ultul1ll con el 

ahjeto de reunir en un mismo salón de clases a estudiantes lllUIUlmanes y europeos, pero 

ate experimento fue todo un fracaso además de que fue rechazado por ambas comunidades 

En 1890 se hicieron verdaderos' esfuerzos por educar a un pequello grupo de musulmane• 

junto con alumnos europeos, en el sistema escolar ft811Cñ, como parte de la "misión 

civiliwlora" de Francia en Argelia. El plan de estudios era en francés en su totalidad y no se 

permillan los estudios en árabe, los cuales se pretendían ignorar incluso en lu escuelas 

musulmanas. En una sóla generación se creó una clase de musulmanes educados y galizados, 

quienes 1erian conocidos como loa évolvt!s -que literalmente significa los evolucionado.•- . 

Casi todos los musulmanes que adquirieron la ciudadanía francesa peneneclan a esta nueva 

clase de muslmanes educados; lo más significativo fue que en este grupo de musulmanes 

privilegiados, fuertellk!nte influenciados por la cultura y por Ju instituciones políticas 

francesas, se desanolló la conciencia del pueblo argelino, la cual conduciría al movimiento 

de independencia a mediados del presente siglo. 

El periodo entre 1870 y el final de la Primera Guerra Mundial se caracterizó por la 

conformidad de los musulmanes argelinos ante la presencia del dominio francés. Fue un 

"lllid.p.42. 
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periodo en el que los mwulmanm suftieron todo tipo de reetricc:iones, privlciOIW y 

humillaciones de una manera aimisa. A pesar de rewel1u ocuiollllet, la mayorla parecla 

-sitar la aiperioridad material de lot ~-que COllllban con una teonologia avanzada, 

- orpniuc:ión eficiente y un ejfn:ito poderoto- y quizi .,...- la pllllllmlCia de los 

lbnceles en Afldia. 

Los colooot, por .. pil1e, hablln .,...iido • RIPdll' al w.m; para lot europeos la nlisión 
de la llll)'oria era impenelrlble e inmutlble y, aunque ~ denigrablli a los 

lllUlulmanes. no u.crfcriln coa .,. COllUlllbrea rcliaioua. Pero a pesar de - respeto, los 

colollol pmlllllllll que no m pcllible 111&11' a lot mu•"""nea - iguala, ello era debido a 

111 CftlllCia de • ~ lo eual tbe 11111 putkular canctcrlllicl de la Tercera 

llcpública. Fue quiz6 por esto que la mezcla de llllbu razaa (unión entre colonos y 

colonizados) file incmblernente bija, IObre todo en CXJmplRCÍÓO ooa la cxperieni:ia de -

eoloniu en el rato del namdo. 

Lu dos ~ 1C rechaDban 11111 a la otra y qfomban al identidad individual 

h9dllldo un neptivo álfuia en lo que lu ~. Durante - proceso no l6lo 1e 

u..ror-on en 11111 caricaiura lino que cliltonionaron ius propiu im6pna tambWn. Sin 

embargo, en diferadel fonnu, mis de las que unbu comunidldel pudieran ldmilir, 111 

ClOllWllbrea, hibitos, ¡pillos y len¡¡ua, los colonos Ñson ~e ..w..dos y los 

-in-11ieron pliudoa. 

Lot lipos dd c:mnbio ..Ucal en la actitud de la colonia, como se wd mis ldelante, IC 

folalecerlan a partir del periodo cnue auerru. fBUdiúndose al terminar la Segunda Guerra 

Mlllldial. 



111 

3.. LUCHA POR LA ~EPENDENCL\ 

3.1 PACl'ORES DTERN~ 

La se¡¡unda confllgnción lllUlldW ae dejó Nnlir IObre la - ínbe que parecla estar 

fuertemeate llUlda 1 los sistemas coloniales briWlico y hncés. Los movimientos 

nacionalistu en Clda una de las colonias llllllenfan delde el sisk> anterior la esperanza de 

conqui- Wll mqor posici6n dentro de dichos U-, pero d predominio militar, 

eoonómico y cultural de los europeos parecla inamovible. Sin embargo, ata guerra al igual 

que la primera promovió cambios en d poder, la vida social, la ideu y la esperanzas de 

tocios los que se vieron atectados por eUa. 

Al principio la guerra se libró en Europa, y los ejércitos li'anceses tanto en el Maghreb como 

en Medio Oriente 1111 mantuvieron sólo en alerta. La situación cambió ndicahnente en 1940 

toda vez que Francia babia llido derrot8da. En 1941 la ocupación alen.a de Yugoslavia y 

Orecia originó el tem0r de que Alemania podía continuar avanuado hacia el Este, en 

dirección a Siria y Libano, que eran gobernad.u por una administración li'anl:esl bajo 

órdenes directas de Francia. Los ailos de 1942-1943 fueron el momento decisivo para el 

poder europeo en Medio Oriente y en el Magbreb. Los italianos 1111 encontraban en Libia, y 

con refuerzos alenwies ingresaron a Egipto; pero la guerra en el desierto era algo a lo que 

los italianos no Citaban acostumbndos, y antes de finalizar el ailo un contraataque permitió 

a lu fuerzas británicas avanzar en gran pane de Libia. Casi al mismo tiempo, en noviembre 

los ejércitos británico y norteamericano desembarcaron en el Maghreb y ocuparon llÍll mayor 

'°Lo llllOrmoción del"'""""" apri.-povjenc de lu illllielll<s liienlcs: 
1)~. 1990, &it. O;áno, Vol. IV, p.1070-1090; b)Houranl. Albono, 1993, LI !li!!pria de loo 
~. p.365-368; c)Keruiody. Paul Op. Cia. p.454-156; dll'lrcnnc, Jaqueo, 1983, Hii!Qria UniYe!H(. Vol. 
IX, p.135·147, Vol. X, p.310-322; e)Sean Váz<¡ucz, Modesto, 1982, Ttald> Gc;pm! clcJa Oranizacjón 
~ , p.8241l; f)SIOCSlin¡¡er. John G .• 1916, El podctfo c!s lp DICion!!f, p.166-1<•7, 218-2211; 
alTbomlon. O..id. 1985, H;.!oril Mpndial !le 1914 a 1968. p.2i0-237. 
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dific:ultad Manueco1 y Arplia. Los ..._ retrocedicron hlcia Túnez, de donde ulieron 

en mayo de 1943. 

Al puecer la coalioallci6n 111 loe uniforiol 6rlbm hlhla llnlliado, y podla - que 

hlbla concluido llOll la tafinnll:ión del dominio europeo en la ,,_ ínbe. Por lo que 

"'f*IA 11 dominio hldl, ále • lllllltaia airm.i- en Siria, Llllno y el Ml¡¡hreb, 

donde le ~ IU rjécito pin !1111icip.- 111 la fMe 111111 de la ,8llllTa 111 Europa. 

lllMclillamlne ... de taminlda la ¡perra, Francia, que hlbla pentido ya 1111 mandalOI 

m Siria y Ublno, inhnló lllllllClltr el coattol dre lndoc:liina, loe prOleCúJndol de Túnez y 

~ 1111 ~ (lllll'e....,. Al¡elia) y tmiloric» de ullrmw, lo cual la 

colocaba - .. ...., imperio oalollill - el ...., (que ..... di.-a a 
~). 

SI bien • cierto que el lialo XIX flle la ~ 111 que Europa dominó al mundo, la pn-& 

mitad del siglo XX pmlllCi6 el clcrnudle de los imperio• europeoa. Por mú alllerzo que 

hicieran los «ll'opeot, mpedtlmente lol ~ y lol &-. era indudable que la era del 

dotmnio del Wljo COlllÍlllllle blbla paudo. Ademú de lllber quecWo IOCalmenle dellruida, 

hay otros tid«W que - pueden indicar el declive de F.uropa: "lnienlru el PNB.. de lo1 

l!llados Unidot habla umenbdo m6a de un 50"..- eo táminos realel dunnle la suerra, el de 

Europa en 111 CCJ19un1o <- la Unión SovMtica) hallla delcmdido alNdcdor de un 25%. 

La pute ele Europa en la total prodllCl:ión manufaclUrenl muadial «8 mcnor que en 

cualquier tiempo cle!lde principiOI del aislo XIX; indulo en 1953, Qlll1do la mayor pane de 

los da&>. de la sucrra babi&n lido repanidm, potela sólo el 26% dd total (COll!plrado con 

el 44.7% de lot EllldM UrMOI). Su poblM:i6n l6lo repretenllba &llora el IS-16"/i, de la 

mundial. En 1950, 111 PNB !*' cí¡iita en, mú o 111C1109, la a9t8d del de los Ellldot Unidol; 

ldemis, la Unión Soviética habla ICOrlldo significativamente las diftrenciu".41 (ver Tabla 

1) 

"Kcnncd), Paul ,Clp Cit. p.~56. 
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TABLAI 

PNB TOTAL Y PER CAPITA DE LAS POTENCIAS EN 19!5042 (en dólares 1964) 

Estldos Unidos 
URSS 
lleino Unido 
Frincia 
Alemania Occidental 
lf{IÓfl 
Italia 

Total PNB (mil millones) 
381 
126 
71 
so 
48 
32 
29 

PNB per cápita 
2 536 

699 
1 393 (1951) 
1172 
1001 

382 
626 (1951) 

L.t Sesunda Guerra Mundial cunbió la estruáW'a del pod« en el mundo. l.t derrota de 

Fnncia, las cugas financieras originldu en la guerra, el ucenJO de Estados Unidos y la 

Unión Soviéti1:a como superpotencias, y cierto cambio en la opinión pública mundial 

conducirian, en los siguientes veinte allos, a la terminación no sólo del dominio britinico 

sino tambiát del dominio francés en la um- '1abe (ademís de los territorios fuera de ella). 

En 1956 la crisis del Suez fue el último intento de ambos por reafirmar su posición, y en 

particular Francia hizo un final esfuerzo por mantener Argelia entre 1954-1962. 

J.1.1 l'toblemaa de la 111etr6poH 

Fnnc:ia aalió mucho más debilitada de la Segunda Guerra Mundial que de la Primen. 

Ademb de haber sufrido la perdida de 1 SO 000 IOldadot, naiertos en los campos de bltllla, 

tuvo 450 000 bajas de civiles -fusilados cuando habiJn sido rehenes, fallecidos en los cunpos 

de concentración alemanes o muertos en los bombardeos- , cenlelUu'e!I de mile5 de heridos e 

"lbid. p.4!7. 
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DMliclol y el ~de la poblai:iba -!~ claiil debido a la f'llta de lllilMmol. Por li 

esto &lera poco, el plia Miiia ~ en tuiul: 450 000 vivilndu dellruidu, 1 400 000 

............ 3 700 km. de~ ... y 9 000 ..-. tolllmne dalruidol, todu 

lit .-rvu ..,illlll 1111 lllMllll la CoWiclld de IUI puerlDt 111 el AslAnlico inuliliDdot por el 

ataque Wn6n o por la a-m.a4 liilda. Ea la Primn Guerra Mundial Franeia perdió 

el 60% de m riqueza; a pUlir ele 19J9 el pllt perdió el 45% de lo que le quedaba. La 

Slpncla CiillrlS Mundial tnjo coni ella el ClOlaplo de Frucia. Aún ul, dapuá de la 

libenci6a, y hijo el piclno de o. ~. ttMó de ccaquillll' .. papel de pri-. potencia 

•l!wopa. 

Al ilmrior, e1 p11t • __.,J_ pmnlilldo: _.. - tuocncil cxcam y 1a 

~ IUVO ..... ~ pll'll otpllim el a.edmiento, nMlitru que el 
. ' 

fDbiano no losrD C0111ro111' el proi-> inllM:icxwio. La 1eiucolpoi9Cióli de la pollliición a 

m t'*io 118 aiy ~ ~ a la dellrucción de lal fMllicu y a la lentitud 

ldminilllativa. En conlrUle, la Secrftaria de Obru Pliblicel relliz.ó un fl'lll nftimo, de tal 

- qua pn ._ de 1945 ~ r-.iruido el 90 % de lu viu Rrreu. Ante la 

prai6n de lol tnbljldora, el ~ imci6 una polllica de cw.icwlipc:jón de npreau; la 

lllCionaliución de lu c:oqialllaa ~ tUe deereUda en 1944, y lu flbricu de llenault 

fiMron c:onfilCldu en 1945 por ~ tnllljado pita el enemigo. 

El ellalllmo, ~ Ull& de IUllituii la inicialiva pri\-ada por la .utoridad del Ellado, debe 

8CIUlr a la vez en el..,_~ y eo el intelectull. Mientiu 1e implamaba la politi¡:a 

de nacionaliz.ación ele ..._., ti aobierno provilioClll tomó la dirección del comemo 

exterior; la prensa. la radio, la pu~ y el cine quedaron tambiái bajo la ~sión del 

Ellado. 

Para cominuar con la l'OCOlll1nallción del pab 1e efecluaron eleccionee legilllativu en oc:tubre 

de 1945. Después de lu elecci°'* la posic:ión que lot penidos tenían antes de la guena se 

modificó; los comuni!llaS y 101 socialistas cobraron una gran fuerza. les seguian el partido 
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MoYimiento Republicano Popultr, los d~rata-aistianos y los ndicallocialiJta. Ante esta 

ihúación, De Gaulle estuvo al frente de un gobierno de coalición. 

La situación financiera continuaba aaravindose. El lhlnco se clevlluaba cada vez m'8, en 

diciembre de 1945 la libra se cotizaba a 480 fbncos y tu relelVU de oro • que llltes de la 

Buena eran de 4 800 toneladas- 11e redl!ieron a 2 640 tonel..sas. A fillllea de 1945 el 

pneral De Gaulle dimitió y file sustituido por el IOCilllJta Gouin quien continuó mis a 

fondo con la poUtlca de nacionaliZICiones. 

La Asamblea COllllituyente elaboró una nueva COJllliluclón. En llla se conlinuaba con el 

dirigism0 estatal, y 11e fomilecia a la propia Alambles, duefta única del pod« ~vo 

sracias al derel:ho que le uiatla de elegir preaidente de la República, quien no podía nombrar 

al jete de gobierno ni disolver la Asamblea. El referéndum del 5 de mayo de 1946 rechazó 

ata Constitución. El 2 de junio 11e eligió una llOllUDda Aumblea COl!Slituyente, la cual 

emprendió la modificación del proyecto constitucional 8111erionnente rechaz.ado. La nueva 

propuesta de la Coiistitución quedó ligeramente enmeadlda y mantenia el poder de la 

Asamblea; en esta ocasión el pro~o fue acepllldo en el refermdwn del 13 de octubre de 

1946. 

Francia hacia grandes esfuenos por reconstruirse al interior para, a su vez, mantenerse 

como potencia al exterior. La Constitución de 1946 adernálJ de dar a Francia nuevas 

instituciones, pretendla organizar -dadas las ideas anticolonialistas de la posguerra- el 

imperio colonial francés transfonnlmdolo en la Unión Francesa, algo similar a la 

Commonwealth británica, pero diferente a ésta a CIUsa del diferente dearrollo de los 

Estados integrantes, así como por el espiritu que la animaba. 

La Unión Francesa quedaria compuesta, por una parte, por la República de Francia, formada 

por la metrópoli y los departamentos y territorios de ultramar, y por otra, de los territorios y 

estados asociados. Argelia y las "antiguas" colonias (Guadalupe, Martinica , Guayana y la 
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... de la .Reunión >-loe deputammoe de imr-. Mlldlplcw y lu fedcnciomlª dll 
África Oc:cidcmtal FllllCCll y el Áftica Ecuatorial Fnaccsa, antes colonias, 11e conwrtlan en 

tllritoriol de ultramlr. Toao, Clmerún e Indochina lllquirl111 el rmwo de atedo1 uoc:ildol. 

Pwo aunque en el plano internacional Frmicia intem.ba lpU1ICCI" como una potenc:Y, en 

r..iidld 11e _.,..,. demuilllo débil, por el esfuerm de la guerra y loa problemas inlCmOI 

• la JIOlllllll'R. - plr1I poder nlillir y eahnt&r la endente dcallllda de indepcadencia 

de 1111 colonia. ~ Ju penleril, DO lia - intentar impedirlo, Cll al¡ullCll 

-, OOll lltOI COllol: IDdocbiM, Ar¡elia y el CUlll del Suez. 

La .....aia de la crwión de la Ulióa ,,_ lUe la Ccaftnacia de Bru:mllc (1944), en 

ella ee aprobaron._ r-aucionel que, cn ....i, mejonbln lu coodiciollea lllliWill 

y edullllivu de laa colonias, ul como lol derechos politicol de lu mimw. La lJllÍÓll 

Pr.-les OIOIJIÓel denc:bo de-oonun con.;o pan! y de~ (con 23 

diputadol) en la Asamblea Nllcional de la metrbpoli. En 1958, eslllldo De OIUlle 

llleYllllllllle a la Cllleza del perno li'DW, se m6 la Colllllllidld Fnnceaa la CUll, en 

nepuell& al lllllbiede inUmleional creldo por el cordlicto en lndodlina y la Conftmlc:l1 de 

llandw'I, dio a los territorios cololliales 11111 llll)'OI' llllODomla. 

Lu colotúl man1Cllian u expectalivu de iDdepcltdc:Dcia. Se adliritron a la Comunidad 

F...- llllimlñdo que eni el cimino mú ri¡Jido y meno• violento psa coftlellUirla. Y, en 

efecto, la 1111yori1i:onsi¡uieron111 independencia entre 1958 y 1961. Manueco1 y Túnez la 

babi111 Josrado 1111erionnente en 1956. Dapués de la Segunda Guem Mundial, la 

~n tTancesa en Mamlecol tuvo que enfrentar un llClivo movimiento nacionalista 

en el pais afi'ieano. La coyuntura potilica, npecialmente dillc:il pua Fr'11Cia, que 

rec:icnlcmente hlbia terminado la guerra de Indochina y el 111&• del anticoloniali1mo, 

oondujeron a lo1 acuerdos linnados en 1956 en los que 11e reconocia la independem:ia de 

"El África Occidonlal F,_ comprenclla el Scnc¡al, Sudln. NIFf, Ouioca. COiia de Marfil, Allo Valla. 
Dollomc,. ) Mourillnia El África E<uaariol Fnn«111 oc <CllllOIDlllll por Chld. l.flllql, Canao) Cilllórl 
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Muruecos. Con - ejemplo, el movimiClllo h1depclldentilt en Túnez ÍllÍCió 11111 lerio de 

~.que culminaron con el reconoc:irniealo de m independencia Wltiát en 1956. 

· Uno de los llOlllliclol que mruinó IÚll mís 1 Fnncia, en la época de la posguena. fue la 

pena en Indochina. La meuOpoli inició negoeiaciones pan lllllltener a Indochina dentro de 

111 dominio, pero no hubo éxito; lu temiones culminlron en noviembre de 1946 cuando la 

1be17.a naval ftaaeaa bonrlblnleó Hlipong. El Vlellllinb, moYimienio lllciollllitla 

~ por Ho Cbi-Minh, ohció una lbelle raistcncia; cu los lipiemea ocho lllos 

Francia ae cnfi'uc:ó en una dura batllla COllll'I el Vietminh. 

A fines de 1950, 1111e la lll1XftlZI de la apwi6n del conamismo .. , la a)'llCll norteamericana 

en &vor del país cwopeo ae hiro pramte. Pin 19S4 l!lladol Unidos pqllba el '°"• del 

ClOlto de la guerra; lin cmi.ao. 11111 con CSla ayuda, Fr~a no podla' ecpir manteaiendo la 

ludia por lo que optó por negociar el cese de 1u hottilidadel. La e~ de Ginebra, en 

J 9S4, lllll'ClÓ d fin de la participKión ntiW' hncesa (y el prindpio de la praenQI militar 

nonearnericua) en Indochina. 

El conflicto del Suez ~ contribuyó al desmoronamiento de Francia como potencia. La 

crisis se precipitó en el verano de 1956, cuando el pre9ldente egipcio Gama! Abdel Nasser, 

lllimado quiz4 por el r~ del conflicto en Indochina y la recién independencia de 

Murutros y Túnez, declaró la nadOllllizM:ión del Canal del Suez. "Para Francia al i¡jual que 

Gran ·nre1a11a, el asunto en juego no era simplemente la salvaguardia ncional de los 

derechos económicos de sus accioni!tas en la Compallia del Canal del Suez; mis importan!• 

fue su reacción emocional al aparen!emente insolente e irresistible nacionalismo 

representado en la decisión egipcia"45
• Lo máa trascendental era el impllC!o devastador que 

esta a~ión tenia en su imagen de potencias. 

"El mmimlcnio naclonali .. del V'ldlllinh, al i¡uol ""' mw:hos OIJ08 en ta _., estllla lilellCDICl\1< 
l11lh,.11Ciü> por tas ideas a>muni5"", lo que le imprimirla un oollo muy portlallar a C5ll suena: en 
lrw:b;hlna .. ,os oomunislas utilii.aron el nacioaali~mo en WUI forma más dec:tin contra los fraRCCICS. que lo 
que éslo5 pudieron hixcr para enfrentar al comunismo contra el naciom1isma. En poca\ palabra5. mitntraa 
que la guerra en su !• irUcial f11C esencialmente una lucha enlrt el nacionalismo ) el ooloniah11no. 
r,radualmentc emp<'t.I> •tomar la forma de un conDic<o entn: el Eslc) el Oeste" SIOC15inll'•· lohn G .• Op 
Cil. pltl. 
"Sloe!oinger, J-Ohn G Op Clt .p.166. 
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Ambla llldones ae prepararon para una nueva confrontación milibt (a la que 11e unió lnel). 

Loa Ellldos lJnidot, en coatra de todu las expec:t&liva y poniendo en rierf¡o 111 alianza en 

la OTAN, tomuon la iniciativa en Nacioan Umdu de pedir el cae al fiieso y d retiro de 

las tropas europeu (e ilnellel) de la zom del CIMI. La U.R.S.S., por 111 plrte, arnen87.6 

con bomblnlear Londres y Puls. Fnncia y Oran Brelalla, IOrpfaididaa por el giro que 

blblan tomado 1111 acontecimientos, anci-1a ...-militar. 

Finalmente, Arsefia en una guerra lbierta, que dwwia ocho allol ( t 954-1962), aimó el 

ll'DCllO de deacolO'i•acióa lllU violento de todol IOl lll'rilorioi fi'anc:w. 

11.2 IM urlMdm• ee Alla J n A1Hra• 

Laa ~ lllliidas por tu polcnciu oolonialea europeu en el llU9CUtlO de la ~nda 

<Mm muadill, evidenc:i110t1 111 wlnnbilidad. La lección pera la - 6nbe (ul como 

· para las demU eoloniu) en lllJ)' clara: 1111 blancos podlln - derrollldol. 

Después de las dos srlndes IXKlflasrlCiooe que llC dalrrollaron 111 la primm mitad de este 

liaJo, uno de lotl aconlecimicmos de mayor rtlevancia lile el P"°'*" de clawlonizlci6n que 

inició durante la cléclda de 1940 en el Medio Oriente y Afia. y 6naliz.ó en la primm miuld 

de la dóc&da de t 960 en Áliica. La deacolonización fue d conjunto de procaos por medio 

de los cuales 101 pueblos, de Alia y A&K:a, que llC CllClOllll'lb9I IOlllelidos por las poteneiaa 

europeas se rebelaron, con d propósito de conseguir ai independencia polltica que, a su vez, 

les ICfYiria para consolidar ai identidad como neci6o. 

"AdclnU de utilim lu l'llcmeo IDOll<ioNdlo m el 3.1, 1J111 elle~ IC oilM'o ild'<lcmKl6n de 111 
lipient.e5 fuoftt<I: 
1)Elplli10, Jolln L., 1992, Thc g1em¡r dyw·M ca lllljty , p.62-63; b~. Malin, "Anb 
llltloaalilln: miSlakrn ~-. lll Oarda/..,, 1993. p. l'J0.20l; c)Shlbal. e.llcr y Clüor, Golde, 19111, 
PJnpgg del Modi<> Orim(c ~· p.22-25; dlZQne, u.-1. 19116, Anl!ljl.yljl· .... 
&lllllm!!. p.3-l'l 
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La. desc:oloniZación en ambos continentes respoiidió a div~s fictorea: los resultados de las 

.guerras nJdiales, la crisis económica de 1929 y la ~cia y "-rollo de los 

movimientoJ nacionali!W. En el cuo de la deac:oloniución del continente llÜIÍCO, éste 

aiivió de ej~lo al nacionalismo afiicano, especialmente deslll* do la celebración de la 

Conferencia lie Banduns en abril de 1955. 
! 

La criJls de! 1929 ocuionó la desarticulación de los diferentes aectores de la oconomla 

ooloniel. En'la década de 1930, tu repercu'""* de la recesión económica a nivel mundial 

c&llSIU'On esJ.asos en las cconomlas dependienta ( senmlmente cnn tu de tu oolonlu), tu 

cueles se b~ en la explotación y exportación de los recursos .,ncotu y .m-ot. Con la 

laja de 101 precios de 1111 productos, los d~cita arrojados por los principales territorios 

colonielel fueron muy altos, inevitablemente resultando en una reducción, a los ya de por si 

nquiticos, ~puestos destinados el deaarrollo de las colonias. La inelllbilidad económica, 

que general~ente acarres una desestabilización social, impulsó el desarrollo de importantes 

movimient~ de protesta en el periodo entre guerraa. 

Por otra .,.¡te, la Segunda Guerra Mundial .,puso una notoria diferencia con respecto a la 

primera. °t•pués de la primera conllagración los sistemas colonilles fueron fuertemente 

cuestionados. pero ni los nacionaliwo ni la critica del propio W~son lograron hacer mella en 

los imperio~ existentes; por el contrario, éstos .., vieron furtalecidos con la creación del 
1 

régimen de: mandatos, para la administración de los territorios que hlbian pertenecido a los 

vencidos. 

En contrasle, el impacto de la Segunda Guerra Mundial se dejó sentir en el proceso de 

desc.oloruzkión que se desencadenó a conaecuencia del desarrollo de la misma. En el 

transcurso :de la guerra. la Carta del Atlíntico47 (declaración conjunta emitida por el 
1 

41 Mode9lo s4:an, Op. Cil., resu111e et Clllllellido de ta Dtclancibn de la siguicnie 1111110111: 
l)llapolo a ~ idqJidod lerriiarial. ll)Rospclo al dmcho ele too pudJlm a ele¡¡jr 111 Rgimcn ele JQliemo, lo 
""' puodc oipillcar, o ta ddema del princ:ipio ele no inl•m•nción o del de democrlloia. DIJl¡ualdod do too 
EllOCb en .-.ria oomen:ill. IV)C<Jopenl<ión oco116mka internocionat V) Liborllld do los mua. 

' 
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·Presidente Roosevelt y el Primer MiniSlro Churchill el 14 de asosto de 1914), supuso otro 

el~ento fundamental como impulsor de la descolonización, pues en la medida en que la 

Cart& afirmaba el derecho de cada pueblo a elegir su propia forma de gobierno y reconocla 

el derecho de autodeterminación, proporcionó los argumemos necesarios para que, los 

movimientos nacionalistas de lu diferentes colonias, pudieran reclamar su independencia 

polltica. 

En suma, la Segunda Guerra Mundial, lldem6s de que estinwló el desarrollo económico de 

las colonias en los sectores minero, ISWio e industrial, descubrió la debilidad de las 

ellrllcturas coloniales -lo que potenció el procao dexolonizador- y, al final, creó una 

opinión pública idealista que fomentaba la idea universal de liberaáón, de completa igualdad 

nacional y racial. 

El último de los lictores vitales para liberalización de las colonias. file el fortalecimiento 

organizativo y la maduración de los movimientos nacionalistu, en cuyos programas se 

incluia la lucha por la conquista de la independencia politica y la voluntad de conslituirse en 

nación. Como los imperios cubrian diferentes áreas geogrificas, cadl una de ellas con 

particulares caracterlsticas e historia. 111rgieron varias corrientes que conjunlabui a 111 vez 

los movimientos de varias coloniu: el panafiicani11110, el panuiatismo, y el panarabismo. 

Dichos movimientos tomaron cuerpo e instituciones tales como la Organización para la 

Unidad Africana, IA Liga de Estados Árabes, la Orjlllliz&ción del Tratado del Sudeste 

Asl6tico, etc. 

En si, el nacionalismo afroasiático se sienta sobre conceptos que, por un lado, hacen alusión 

a la búsqueda de 111 propia identidad como pueblos, y que, por otra parte, estarin 

inOuenciados por la asimilación de una serie de valores culturales occidentales (democt"al:ia, 

liberaliamo, socialismo). 

Vl)Organización d&: la poz """ base en loo priJlciplos d&:: a)lndoptndcncia pollticl do lm Elllllos, 
b)lndrpcndcnc:ia económica. cJC<indena do 11 e,paión , d)Dosume y , e)Scguridad a>ICl:tiva. p.83. 
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No es -• de este tnbljo detal111 todo el de desc:olonii.ICión del continente 

uiático; sin emblrso. no se puede puar por alto la CO)'WltU1a que se pmentó a mediados 

. de la ddcadl de 1950, y que se cristalizó en ng. pues como ya se dijo, en buena 

medida la cxpcrialcia asiilica lbe contidenulal por los afiiClllot a-a Jopar 111 

independencia. La Confetencia de Bandu113 (1955), aunque con una mayoria de 

pllticipantes uiMicos, reafirmó la voluntad dacol~ de IJllbos continentes (Asia y 

Álnca) y enfllizó la solidaridad entre los distintos i¡"blos coloni-1os pwa formar un frente 

común ante laa potencias, que fortaleciera las dMnu ludlu por la incl9pendenci1. Elle 

. . bloque de paises 11 conocería como el ~ los No Alineados. 

El nacionalQmo irabe (al que ya noe ~ en el Cipltulo 1) file un l1ctor muy 

importante para la liberlción de los puebloa 'pertenecientes a la -- u.be. uEI 

lllCionalismo árabe no puede tener un llCll de ~ delaminldo. Todes las fechu que 
1 

IC mencio11111 son arbitraria: 1905, publical:ión ~ tibto de Azuri, "El despertar de la nación 

W.befl; 1913, Primer Consreso en Paris de los partidos nacionalistas árabes; etcétera"." 
1 

Pero al81J11011U1orcs mencionan (entre dios MarJin Knmer) que sw¡e como una rea.:clón 

ea contra o una critica al lntperio Olomano, el Fual dominó a la mayoria de loa pueblos 

irabes durante mis de tres si8los . 

Lo que mantenía a los Ullbes unidoi con los ,otomanoa era la profesión del Islam. Su 

dac:ontento ae ori¡pnó a linel del siglo XIX, ~do lot otomano• en un intento por hll:er 

&ente al nuevo poder de los europeos, inlentar~ refonnar al imperio dándole un carkter de 

EsudC>-nación (al eatilo europeo). En ese P"*5o rd"orzarian el uso de la lerrsua y las 

COl!Umbres turcas a COlll de todas las demá5 len¡¡uu dd imperio, inclulive el árabe. Por 

olro lado, el descontet1to aumtnto a conaecu~a del asentamiento de judioa en Palestina 

con el COlllClllimiento del Sultln turco. El ~ irlbe IUe, entoncea, una rai:ción en 

gontra ele la dirección y el ritmo de los cambi0& ~ el Imperio Otomano . 

• Zidanc. Unoui. ~ibyr l!llJR) !9cia1ipl!!. °" en p ~. 
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Ea la Primera Ouena Mwxlill, el inlmW britúlico IObre Medio Orienle Ul6 al llKiOllllillllD 

úabe c:omo llildo pn - a los otomanos. El Alto ComisiOllldo Briünico Sir Henry 

MlcMahon prometi6 el ~o bñcMico de la indeplndenc:ia de los úlbel, si 61101 

declaraban la 8IJaTI a los OIO- (ello quedó eellblecido en la corrnpondencia 

Mll:Mlhon-Huhein, en octubre de 191 S). 

ne.afOltWladuncale, lal upiraciones de independencia de los iBbes 1e vieron fi'ullndas 

por lal IOCiones de fu po1enciu europeas 11 finaliur la para: 

• fnnc:ia y Oran Brllafta ICOldlrorl el reparto, mún 111111 de terminada la 1P11'7' de loe 

llrriloriol de "La media luna ftrtil" (A'111crdol S~Plc:ol, 1916). 

• Oran Bl'llalla dio 111 ~o para la amd6n del &lado ludio en l'lletrina 

(Declarll:ión Blllbur, llO\'Íelllbre de 1917). 

&los actos llMn>n COlllidendol como una uaición y proVOQIOll la exxabacilm de los 

lmlliaien&OI nacionllillu 6nl>el. 

l'\'llleliormante, aunque el nacionalismo inbe ~ó caracterlltica panjQllares en Qda 

Ul10 de lol pueblol que buiCak IU independenc:ia, pueden Clllblecene cierw tendencias 

aenmlet: 

A partir del periodo Clllre guerras el llKÍOnlliSmO árabe tuvo un carácter anticolonialista. 

Quiz.í no hlbla iw¡ido como una r.a6o directa al dominio ewopeo, pero si 1e refonaba 

con el sentimiento ., contra de 111 dominio. Los ú.i. no querian se¡¡uir siendo explotados 

por ellot, y esto impulsó 1111 movimientos nacionalistu. A ate respecto, John Espoaito 

11tablece que. por un lldo, si tbe (el lllCionalilmo útbe) una reacción 11 imperialilmo 

europeo, por el otro, era el producto de lot lllos del dominio de occidente. Muchos de los 

lideres de los movimientos nacionali51U e independentistas, que en !IU mayoria habían 

estudiado en lu univmidldes de la metrópoli, Cllaban inftuenciados por los ideales de la 

Revolución Francna (liberud, igualdad, ftalemidad), y por los vllom e im1ituciones 
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,iólíticas de Occidente tales como deniocncia, gobierno constitucional, lu gatllllias 

individuales y el nacionalismo. 

Pll'll finales de la década de 1940, el iw:ionalilmo árabe se intensificó c:on la creación del 

Estado de linel. En adelante, Israel seria identificado como el enemigo común de los 

Estados lrabes. 

Otros dos elementos caracterizaron al nac:ionalismo árabe a panir de la dócada de 1950: la 

importancia del T creer Mundo, co1110lidado en la conferencia de Bandun& a la que ya nos 

referimos; y la tendencia socialista en los pueblo& árabel. Pero para ellos el significado del 

90Cialismo no es igual al que !le le da a este término en Occidente. "El IOCialillllO inbe ae 

define en relación al Islam. La religión se comldera como la matriz que engendra al 

socialismo. Pll'll justificar esta tesis se utilizan VCl'BOS del Corlrl con el fin ele demostrar que 

el Islam pregona la igualdad en los mu111lmanes y ae opone a la explotación clel honibre por 

el hombre" ... 

En el socialismo Arabe se buscaba agrupar a la sociedad alrededor de un gobierno que 

perseguía los internes colectivos, y la igualdad de las cia- y los estados en la unidad de 

todos. "Los marxistas criticaron el 'socialismo irabe', por entender que era diferente del 

socialismo 'científico' basado en el reconocimiento de las diferencias y los conftlctos de 

clasesº.'° 

Nasser encabezó esta nueva tendencia del nacionalismo árabe, que tendria su máximo 

esplendor entre 1950 y 1960. "El presidente Nasser dijo a menudo que: la religión 

musulmana fue la primera en imponer el socialismo"." 

~lbid,p.4. 
"'Hounni, Alberto. Op. Cil. p.420. 
"71d.111C. Utaooi, A!W.il:Um!~lslam y sialil!OO, Op. Ci1. p. U. 
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·s.2 FACTORES INTERNOS" 

·A mediados de la década de 1950, la mayoria de los palies árabes que habían estado bljo el 

dominio europeo habían alcanzado ya la independencia. En algunos aún había bases militares 

extranjeras, pero pronto serían ·abandonadas. El dominio frances persistía úníeamente en 

Argelia, do'!'ie posteriormente se verla en pelisro por una revuelta nacionalista. 

En su lucha por la independencia, los argelinos enftentarian muchos mis obstáculos que los 

demás países de la um111a árabe. Oficialmente Argelia no era una colonia sino pane integral 

de la metrópoli, y el reclamo de la sepancilln se tropeDba con la negativa de los que 

afirmaban que el territorio de Francia era indívisíblt. Ademb, los colonos europeos se 

hablan transformado casi en una nación con base en Argelia, donde ya habían nacido el 80"/o 

de ellos. De ninguna manera estaban dispuestos a renunciar a su posición privilegiada: 

controlaban las tierras más fértiles y la agricultura más productiva y rentable, mejorada por 

la mecanización; las ciudades más importantes, Argel y Orán, eran más francesas que 

musulmanas argelinas; detentaban la mayoria de los cargos importantes y las profesiones; su 

influencia sobre la administración local y el gobierno de París era tal, que podían impedir 

cualquier reforma que para ellos implicara alguna desventaja. 

Pero bajo el control francés, la sociedad argelina estaba cambiando. La población 

musulmana aumentaba rápidamente; en 1954 se había elevado a casi 9 millones, de los 

cuales más de la mitad tenia menos de veinte años; en contraste, la población europea no 

llegaba al millón La mayor pane de la población musulmana se encontraba hacinada en el 

sector menos productivo de la tierra, sin capital para trabajarla, y con pocas facilidades de 

crédito, muy a pesar de los escasos y tardíos intentos del gobierno francés por apoyar a los 

argelinos en ese sentido Por lo tanto, el nivel de vida era bajo y el indice de desocupación 

entre la población rural era ahisimo. Existia una creciente migración de campesinos, 

'::La infom1ación prmicnc de las siguientes fucn1cs· 
a)Calchi No•oali. Giampoolo. llJ7o. La rcrnlución a!W.i.&1. p . .tl-KK: b)Hourani, Albcno, Op Cil p.1KO· 
lBl; c)Nclson. Harold D .. Op. Cit p 4048; d)Thc Briaanni~cdia. Op. Cit p 971. 
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provenientes de las regiones empobrecidu y sobrepobladu, a lu llanuras pana trabajar 

llOlllO peones en las tierras propiedad de los europeos, y a las ciudldes de la costa donde 

..-osaban las filas de una el- proletaria sin especiali7.lci( y lllbcmpleada; en 1954 cui 

una quinta parte de los musulmana eran hlbitantes ulbanoe en ArJ¡elia, y 1proximadamente 

300 000 habían emi¡¡rado a Francia. Aunque se hablan ampliadí; lu oponunidldes para la ,,,._ 
educación,· éstas segulln siendo reducidu: el 90'~ de la población ~ lllalñbela. 

Sólo unos cuantoa miles puaban de la educación primaria a la llCUlldll"ia, 1610 unu cuantas 

docenas recibían educación superior; en 1954 habla menos do 200 médicos y farmacéu1icos 

lllUalllmanet, y un e1CUO 00-0 de ingenieros. 

Por todo ello, Argelia en realidad no contaba, • su territorio, ma una c1Me ClplZ de 

efectuar la lucha por la indepePclencia. La arillocracia ttmtaiente, dunmente afectllla por 

lu confiscaciones de rimas, ya no estaba en condiciones do tOlllll el lidenizso como lo 

blbfa hecho en el siglo XIX. Por lo que reapecta a la burgueU nacioaal, ésta era 

pricticamente ineidstente ya que los colonos y las leyes coloniales se hablan encargado de 

illlpedir su desarrollo. 

Sólo entre los emigrantes que vivían fuera del pals, que hablan lerVido como soldados en el 

tjircito francés, o eran e!tudiantes con limi1adu oportunidades, o eran trabajadores en 

condiciones precarias, habla conciencia de los cambios que ae estaban dando en el mundo: 

lu derrotas francesas en la guerra y en Indochina, la independencia de paises uiiticos y 

africanos, los cambios en las ideas con respecto al domirio colonial, cte. Entre elJoa la idea 

de la independencia de su pals empezó a parecer posible, pero con WI precio: una W¡a y 

dura suerra que costaría muchas vidas. 
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Una nueva s-.ción de lid- llllllullnanel apareci6 en Ar¡jelia dwlnte la Primera Ouerra 

Mundill y maduró 1111 lu décadu de 1920-1930. Ellaba compuesta por llJllPOI diva10S: 

uno alaba formado por wia pequella pero inlluyente dale de cvohlcionado.r, otro intepdo 

por ~ cuyu percepcioael IObre 11 millDOI y IObn IU plis hlblaD IOlllldo forma con 

1U1 aperienclu cluranle la guerra; y el último atabe fOnnado por lfdtnl reli¡iosot. 

l.GI evoluciollldol enn millmbrol de la nuy pocu fUniliu nu9Ulmlau pudilnles; familiu 

que de aJauna --. • llnalea del liglo llllAlrior, lognroa benl6:iuw del .... colonil1 

y c0mesuir que Rll hijos tuvieran una edueaci6a dentro del sistema educalivo ftancél, el 

Cllll era nuy codiciado tllllJe los aQJdinol. Loa del ICllllJldo pupo lllaban -e loa cui 

.200 000 argelinol c¡ue llilvieron en el ej«l:ito hncá dunnle la Primen Ouem o entre los 

varios cientos de miles c¡ue contribuyeron, QOll 111 tnbajo en lu Bbric.u, al ealUerzo 

realizado por Pfll!Cia durante la guerta. En Prn:ia, ellol notaron IUI mU abo nivel de vida 

111 COlllpl1aciba con el c¡ue teniln 111 iu pals, y lo1 concep1o1 pollticoa, como el de 

demoeracia, c¡ue pareául nuy conames pera lol tbncaes 111 Pnncil, pero que .a aan 

aplicados por lo1 colOllOI, el t;ácilo o lol bwócntu en Arptia. y que podiln beneficiar a 

todol los ar¡dinol. Algunoa otros argelino. empemon a fimililrizarx también con el 

nacionalismo inbe que se fonalecla 1111 Medio Oriente. 

Argelia pcnnaneció Cll c:alma dul'Ulle .. prólpera déceda de 1920, cuando huta lol 

11111111"'- ar¡dinoa pareclan benefll1iane de la lliluación económica por la que atraveuhln 

la metrópoli y 11 colonia. Pero la '8Ítación '*">nalista, m bulca de reformas quc mejoraran 

la vida del pueblo lllUIUlmin, se desarrolló prosreaivamenae a partir del periodo receslvo en 

la dkada de 1930. 

En 101 inicios del nacionalismo argt1lino se pueden distinguir tres diferentes tendencias· 
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La pri.-a file deurrollada dentro del grupo de los evolucionados. A muchos de ellos se les 

conoc:i6 también como los "asimillcionillu" pues consideraban Is uni6n permanente con 

Frmeia, dicho en otru palabras, la metrópoli debla asimilar pler.amente a la colonia. Su 

objetivo era conseguir que los argelinos contaran con los mismos dsechos que los 

Ciudadanos ftanceses. Dentro de esta tendencia se orpnimon: antes de la Primera Cluma 

Mundial, el srupo de los "Jóvenes Argelinos" (al cual nos referiremos mis ampliamente en el 

IÍglliente aputado); el grupo dirigido por el nieto de Abdel Kader, Khaled Ben Hachemi en 

los allos 20s; en la dkada de 1930, el grupo de Ferbat Ahbu quien anos mis tarde se 

convertirla en el primer ministro del Gobierno Provilional de la República de Arselia. Los 

"llimilacionistas" estaban listos pera ecepllr niormu pduales evitando ll:CiOllCI ileplea 

o yiolentu. Ellos er111 el equivalente arsefino de la due politica que habla llevlldo a las 

otras coloniu europeas a la independencia. Pero en Arselia no tendrian la misma 

oportunidad pues sus ralees en la sociedad lll'l!elina no estaban bien arraipdu, y porque los 

colonos se opo~ a cualquier reforma ·por pequella que fuer• que pudiera dirisir al 

pueblo a una liberación Sfldual. 

La sesuncfa tendencia era ref'onnista. Orisinada en un grupo de muadmanes relisio

quienes formaron en 1931 la Asociación de los Ulemas" Musulmanes Arselinos (AUMA), 

bajo el liderazgo de Abdel Hamid Ben Badis. Este no era propiamcnle un partido polltico y 

111 importancia deriva de que qendró en lu masas de argelinos un sentido de nacionalismo 

argelino-musulnWI. 

Más proletaria y radical en su orientación fue la tercera tendencia. Su orpnización, la 

Estrella Norteaftlcana, surgió de entre los trabajadores argelinos en Francia en la década de 

1920, fundada por Khaled Ben Hachemi y po!llerionnente dirisida por Mesaali Hadj; 

posteriormente también obtendrian apoyo en Argelia. Su lllCllJlje pretendla atraer a los 

lll'l!elinos que se hablan dado cuenta de las privaciones con lu que vMan, en comparación 

"lllcmas. Son lm musulmanes n:li¡iOIOS que se dedican a CllUdiaJ el Corin y quienes, en - 1 -
CllDdlo, llenen a ., <aJ10 la ellllonción de la Sbuia. 
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con la minoria que confor1lllba la comunidad&-. para pocla-i¡ualu' 1111 ~de 

Wla. 

El lledlo ele que eállienn - hllClla'iu difenntcl deallalra ...,, ...... ele la dllllai6a 

llllle loa qdinos, cklpendicndo de la exll'llOCi6n ele los lllicmbro1 que intcpbln • cada 

"""°' !le llllbleclan lo. ol!jelivos 4e Clda orpnizaci6n o patido tlmdado. 

Lol evolucionldat bulcabln 1610 una lllllor polición m el lilllllll polltico colonial. Al 

COllllW1io ~ loa l1INjadonl, no 11 ~ por aaa condicionea de vida pues • 
,...... _ 111-. y la única-ele mejonrlu en...,__ a la COlladlW ..,opea 

•~de clenchot y obliglcioDet. No 11 oMdlllln del pueblo aqaeliao, pn el cambio 

y el mcjormnicnro del niwil de vicia ele &le lo 111,ietaban a 101 m«odOI de la vla lepl, 11 

dedr, la vida de lol ar¡¡elinoa nicjonria por medio ele_.. leyel que ul lo (llllllilicnn. 

Lol tnbljadorea IClltiln un mayor resentimiento hlcia la llldr6poli pues, IJl&lte de car

de loa derechoe polfticol por loa que 11 pronunciaban loa cvoluciooldol, au explotados 

por loa ~. De ahl que ndlauran loa proyectoa njmj(aciood«u. Miallna c¡ue loa 

6-tuvienn el poder aeguirian explocando • AIJlllil y • 111 pclb1Mi6D. 

Con el puo del fia1.,o y la IClitud de loa colonos, cada una de lu ~ c:oniclllea 

lllllionlli ... ae irla tnlllfonnando bula finalmmle Wlirle en Ulll ll6la orpniradón que 

c:onduc:iria a Al¡elia a .. i11depe11denc:ia : el Frenle de Libención Nlc:ional. 

Antes de la Primera Guenw Mundial, los movimienloa politicos ar¡elinoa ac hablan 

propuesto como finalidad lograr la totll uimilación de su pala por parte de Francia. Ellos 

gnapos fueron conocidos indistimamente como asimilacionistas, inle¡pistu o liba'alel. Uno 



129 

de los primeros movimiento• politicoa pcrtellel:ientes a 6sta comente fue el de los Jóvenes 

Ar8eJinos (Jeunesse Algéricnne). Sus miembros, entre quienes t1guflban Fcrhat Abbas y 

~ Jelloul. provenían de la pcquella élite burguesa. de los evolucionados impacientca por 

conquistar un puesto en la sociedad colonial; demandaban la oportunidad de demostrar que 

Cl'lll franceses al mismo tiempo que musulmanes, y pretendían logr11t reformas internas que 

mejoraran las condiciones de vida de los Atabes-musulmanes sin que, para ello, Argelia 

dejara de ser ftanccu. 

Su plan pretendia denunciar la administración de la colonia, obtener una amplia 

repmcntación árabe en los órganos polltico-lldminlstralivos, d acceso a los puestos 

públicos y la difusión de la educación. Sus oponentes l1IÍ9 inftexibla eran los colonos 

quienes, para defender a Is Argelia francesa, bloqueaban toda po111>ilidad de desarrollo 

económico, social y cultural de los argelinos, porque cualquier lo@ro de éstos últimos podría 

conduc:irlos a pensar en su aeparación de la metrópoli. 

Los principios de la uimilación fueron adoptados nuevamente por la FedcrKión de los 

Mu111lmanes Elegidos ( Féderation des Elus Musulmans -FEM- ), la cual se delprendió de 

los Jóvenes Argelinos en 1927. Fue creada por Bend Jclloul a quien se le unieron loa 

miembros de los Jóvenes Argelinos. Entre los objetivos de la federación se volvia a plantear 

la integración de los evolucionados a la comunidad francesa, la concesión de la ciudadania 

sin renunciar a su status como musulmanes, y la posterior integración real de Argelia como 

una provincia més de Francia. En general, mantenian su propuesta de hacer evolucionar las 

condiciones politices de Ar¡¡elia en el ámbito de las leyes ftancesas. 

Los orígenes politicos mis radicales del nacionalismo argelino pueden encontrarse entonces, 

con la creación en París de la Estrello Norteafricana (Etoile Nord·Afticain -ENA-) en 1926. 

Fue fundada por Khaled Ben Hacheml (nieto de Abdel Kader) a la sombra del Partido 

Comunista Francés, con un programa netamente sindico! que pretendia defender los 

.derechos de los trabajadores norteafricanos en Francia. Puede decirse que la ENA fue 

fundada entre el proletariado argelino residente en Francia, cuyo nacionalismo derivado de 
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• colidici6n de ~ • ICOpllba a la lucha lindk:ll. La l!llrella Nortediclna te· 

eri¡i6 oomo una orpniucH>n poUtii:a y ri¡uroumente laica; pollerionneme, i:on la IUbida a 

la prllidencia de Abmed M-1i Hadj la ENA lllUni6 UD papel máa llldonalista. Mesali, 

-*le> en ,,...,_ ollrwo en FllllCia y IÑelllbl'o dlil Partido COllUlilla Fnnc:á cuando 

lnpesó a la ENA, prelendla una uimillCión diferne: urgia a los obnros musuh1w1n a 

adoptar lu ideu y nilitaDcia polilil:a de la clue tnbljadora li'ancea. Lu ideu nwxi•u de 

Memli llae!'on diluidu por la influencia del Pm-anbilmo, convirtiéndote ui en UD 

moU:i-no lllCioaalilta. 

El~ de Mellali 1111 conoonlaba con el de lol ~ Argelinot, por lo que no se 

UIÍ6 1 ... mU bico, ambol pro.- ll6lo cohabituon durlllte al¡(m tÍllnpo. "Los 

'lilerales', a menudo micdlros de lu umtbleu cooMrivu o de los COflll!ios lllUllicipales, e 

illlpiradoe por los diri¡¡aites 9- m6I iblndol, pretendilll OOlmr:r de Fnni:ia sólo 

tlnchol dvilea mb aqiliol, colociDdole dllllm dlil Qlldro ....-micionll aislcale. Su 

punto de villa correspondla a aquella f'ae lnlCrior al lllCionalillllo y que es cornín en los 

moWnimlol de IOlldec> de toa paises c:olocUados, aundo IOll loa reix-tantes de las 

el-. aiperiores, 111 contacto mb directo con la IOCiedad europea y con 1111 pucialea 

bendcios, q.U-lljan ... comipu" ... 

A finet de la dkada de 1920 lUQli6 un nmvimienlo ~ IOI Ulemas argeli-, el cual era de 

ditennte llllW'aleza al de los libenles y al de los naciollllllllU. En 1931, ti.jo el Udcrw.go de 

~ H.amid Ben Bldis se Of8.llliz.6 la Alociaci6n de los Ulemas M11111lmanes Ar¡¡elinos 

(Auociation des Ulána Mwulmlns Algá'iens -AUMA- ). En ai• inicios sus objelivos eran 

culturales y reli¡¡iOIOt, en pro de un renacimiento espiritual del pueblo qelino y un regreso 

a la priclii:a dol llllm. 

Como musulmanes refbrmillU <- capitulo I, punto 2.2.1) no rechaubln la influencia de 

Occidente, por el contrario, e.si.Iban resueltos a demostnr la aplicabilidad de los ntodos 

europeos en los pueblos musulmutes. Bwc:aban reconciliar al Islam con la tecnologla 

"e.tc:hi Na\'llli, ~. Op. Ch. p.46. 
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moderna y lu orpniZlciones polltit:aa de Occidente. Abrieron modemU escuela illúnicu, 

como una lltemativa a lu CICUelu del sistema educativo frlllCés, en todo el pels pan revivir 

el interés en el idioma y cultura úlhea, 111 como pera elevw el nivel educ:ativo general de 11 

población. Su prO(!l'llll& er1 simple, y su modelo ideológico file CllUneildo poÍ el mismo Ben 

Badis de la aiguiente manera: "Jllam es IWCltl'I rdisi<ln, 6r1be es nueslro idioma, ~ es 
. '-1 

nuestra patria"." .... '•·-.... 
Con respeeto a la situación politiCI, los Ulemas no querían romper en principio con Fl'IDCia 

coincidiendo en este punto con los h'berales evolucionados. Pero el despertar de la enaellanz.a 

relisiosa y la exaltlción de la hiltoria acabaron ayudando 11 IUIJlimjcnto del IClllimienlo 

llllCiollllista entre lu muas. 

Hasta este punto lu divergencias entre los movimientos existentes IOll irnpol'IUlles. Aunque 

sin una ideologla muy precisa o una estrategia de lucha preestablecida, Memli rechuaba la 

soberanía o el poder de Francia sobre AQ¡elia, mientra que los evolucionados y los Ulemu 

lnsistian a filvor de las reformas que no eran incompa11'bles con d poder de la metrópoli. 

La presión de estos primeros movimientos fue resistida por loa colonoa, quienes por instinto 

rechazaban cualquier posible reforma que buscara beneficiar a los ugelinos. La reacción en 

Paria se encontraba dividida; los francesee libcnles velan 11610 a los evolucionados como el 

único medio posible para descentralizar el poder politico en Argelia. Sin cmbugo, en todo 

momento el gobierno de París tenia que enfrentar la intransigencia monolitica de los lideres 

de la comunidad europea - colonos- que se oponían a cualquier disminución de su poder en 

Argelia, se oponlan incluso a los evolucionados que, como ya vimos, manifestaban una 

ideología pro-francesa. 

En 1936 el primer ministro socialista de Francia, y 111 Sobiemo iz.c¡uicrdista del Frente 

Popular, Léon Blum aceptó apoyar un modesto proyecto elaborado por un e~·gobemador 

"Nci- HaroldD., ~.Cit. p.42. 
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a-.1 de Arplia, Mlurice Viollctte, en el que 1e colllideraba Olllfill" la ciudadanla 

6lnceu, con una igulldad polllica tolll. a ciertas cluea de mullul- que perteneclan 1 la 

6i1e, tnlle ellos ee COlllidenlJlll, l'OI' ejeniplo, 1 proíelioniltu, ollcialel del .¡4Rito, algunoa 

~etc. 1!11 8lftllll. los evolucionldos eerian los mú bwllciadol por elle plan, 

adcmú lo COlllidenron como uno de IUI mayora 1CJt1101 y l'llCloblaron IUI esf\lerzos en el 

FEM pera COftlllllUÍl' el apoyo -no p1r1 su prayecto de inte¡¡nr 1 Arplia con Francia. 

LOI ......... de b dMnol pupos ~ y los n9embros del Partido 

Conuúta Ar¡clino (Parti Communilte Af&áiln) conwcaron 1 un CCllltlf'IO pera elaborar 

1111 pr..- OOlljlmlo que .......... al ...-., de 8'im. El r-1lldo del COllpllO 

"*"' .,....., fll .... "Carta de Mmdimc-" .. la que .. padlm .. lipimtel 

rd'armu: 

l. La inl,.nd6a polltica de ArFia y Fraada. 

2. Poder mantmer el llllUI de lllUlu1mín al adquirir la ciudadanla 6-. 

3. La flui6n de lot .. -~.,.....,y europeo .. Arplia. 

4. El ... UJO del irlbe. la edilClci6a y• la..-. 
5. laualdad de lllariol pera tnbajoa ipalel. 

6. Reforma a¡¡ruia. 

7. El eltlblol:imienlo de 1111 ColcliO Ela::tonl único, con ~ europea y 

lll\l9Ulmana, y dflÍO lllliV9llL 

El aobitno de Blum rechazó laa ci--. de los lllJIU!manea por OOlllidcnrlaa iJTeales y 

limit6 111 refonna al prvyecto de Viollette. Lo~ lllCionalistu de iz.quienla, diri&idot por 

Mcuali, no 11e adhirieron al COCJ81WO, no lpOflllJG la "Carta de RciW!dicldones", y 

tampoco apoyaron el proyecto Blum-Viollette, porque lo COlllidcnron como un -o 

inltrumcnto del coloaialismo pera dividir 11 pueblo argelino al llqlllV 1 los evolucionados 

de lu 1111111. Por su pllle, los oolonos impidieron en la Asamblea Nacional (en Paria) la 

aprobación de c:ualquier concaióa para los arplinos. 
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DesilusiOllldo por el &acaso del proyecio Blum-VioUttte en Paris, Ferbat Abbu cambió su 

posición: en vez de apoyar la idea de la uimil1Ci6n de los evolucioNldos y la inlq¡nci6n con 

Francia, empezó a pedir el dewrollo de una Argelia muaulmlna (eolamente) uocilda a 

Francia, pero la asociación debla pennitir que Argelia lllllltUViera 111 propia fi110110mla, su 

idioma, 1W1 costumbres y SUS tradiciones. 

Anteriormente, la ENA habia sido suprimida por dec~o. ICWlda de antillllcionalista y 

Messali Hadj había sido detenido en 1933, logrando 111 libertad en 1935. Regresó a Argelia, 

donde organizó a los obreros y los campesinos, y en 1937 fundó el Partido del Pueblo 

Al¡dino (Partí du Peuple Alsérien ·PPA·). 111 propósito en ata ocui6n a moYiliur a los 

tnbljadores de AIJ!elia y Francia pira mejonr 1W1 condiciones a travá de la acción politice. 

Para Messali, que dirigió al PPA con mano de hierro, este objetivo era inseparable de la 

~ha por la independencia de Argelia, en la cual, los valores socialillU e islámicos se 

tusionarian posterionnente. 

Una vez más los colonos inteniaron impedir el progreso del pueblo, el PPA tlle proscrito y 

Messali Hadj volvió a ser arrestado. Mu no por eso el PPA dejó de llCIU&r, refugündose en 

la clandestinidad. 

Como ya vimos, ta Segunda Guerra Mundial aceleró el ritmo de evotuci6n de toda la 

problemática del mundo colonial; alentó el empuje nacionalista de los pueblos dominados. 

Los principios codificados por las Naciones Unidas, la política anticotonial de las dos nuevas 

potencias. E.U.A y U.R.S.S· ,y la desimegración de los imperios de las potencias europeas 

en Asia, hicieron irreversible el fenómeno de la deteolonización en Áfiica. El pueblo argelino 

de dio cuenta de que ahora m4s que nunca su lucha podría rendir &utos. 

Una primera expresión del nuevo espíritu nacionalista argelino, todavia a nivel de la élite 

evolucionada, fue el Manifiesto del Pueblo Argelino presentado por Ferhat Abbas a la 

Administración Francesa en 1943. El Manifiesto, fumado por 56 nacionalistas argelinos, 
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·llelllllba loa males del domillio colonial y dcmlllcilba la nprai6a a la que .. llCIMlido ti 

pu&'blo. El Maniflel1o demandaba: 

l. Una Collllitulli6n ar¡etiaa que pnntlrara de -.. e&cti'la la pedit.iplci6a polftioa 

illmldiai. y la i¡ua1dad de lol ~con kll europeos. 

D. La~deuna rel'olma..,.na. 
m. El reooaoc:imicnlo del 6rlbe como !qua o6c:ia1, equiplnille al hncél. 

IV. La lblnad de impnara y de uocilál>a. 

v. La educacióo h y obli¡atoria para todos lol nilol (de...__). 

VI. La lblnad de Qlllo pu:a todol lol ...-- y la wlidm: 111 lodol 1u ~ cltl 

principio de ICl*Ki6n de lglelia y l!llldo. 

Vll.Amlúda polltica ....... 

Lll nMndiclcionea aáeaidu m el Muifiesto DO filerun recibidas~ por lal 

RllpOnablls de la poHtica &-. DI Glulle, 1lder del Comité de Liberación Nacioall de 

Fnocil, y el ¡obemador ,...a de "'8dia. el ¡mera! Catroux, ialliluyó en 1944 un 

pequece de refilmm buido e el lllleri« proyecto BUn-VIOlllllle, donde • ~ la 

ciudadllía ~ a ciertu "categocfal" de llplino9 (mi&tares, profelioaislu. ollcillel cltl 

pienlo, etc.). El n:unem de argclinol que podrfaR ~ con .ie plan ~ a 

60 000 (pul entonces la pobladón U'ICfim rebuaba IOl 9 n9110llel de blbiwllel). 

Ante la inlJ'wiaaláa de los thnceaes, Ferhat Abbu, Maeali y la AUMA • unieron para 

fonnar el movimiento llamado Alftiaot del Maniflello y la Ubertld (AllU du Manifeste et de 

la Liberté -AMI..-). el cual COl1YOCÓ al pueblo qelino a que~ piblicamente IU 

deeeo de obtener la ~ (11111que ahora la propuesta de los evolucionados era la 

ClelCi6n de un Ellado c¡¡elino federldo oon Francia). 

El 8 de mayo de 1945, dla en que la tan esp9l'lda victoria Alilda en Europa lbe oelebnda, 

lu tensiones entre los mululmanaa y los colo!IOI Besaron a un punto exinmo con una 

explosión de violencia. Varios miles de mu1Ulmanes ae llllllifestuon en Sétif, cerca de 
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Conslanlina, en una celeb111Cióa de la victoria orpni7.lda por los ~del AML y 

el todavla proscrito PPA. En COlllra de lu órdenes de la policla. los muifelllntes e>chibieron 

P1ftC111U en lu que ptOCllllllllllll: "NOIOlrDS qllaertlOI • .., iguala", y "Vm por 

lleqlre Ar¡¡elia h'llre e inclependicnle". La policla inlentó unlJllarle a la multitud las 

pmicmW, se inició el fuego (de las anma), muieron 118llllOS policiu y manifestantea. La 

multitud se lanzó por las calles de Sétif mllando indillCl'iminlldamee a los europeos. Y la 

'Violencia se J>«lllQÓ en otru ciudades. 

En respuesta a estos actos la policla y el cj«cito nevaron a cabo un regilllro sillemi.tico de 

los posibles c:cntros de rwnión de la disidencia. En repretllia por la lllUICl'e de Sétif; donde 

murieron 103 europeos, hubo bombardeos naYllea y amos IObre barrios, aldeu y ciudldes 

aq¡elinu. Los partidos politicos fueron suprimidos y todos los lideres pollticos (incluyendo a 

Ferhat Abbaa) fueron encarcelados. Las ci&aa oficiales ftanceus estiman que ClOlllO 

comecuenda de los bombardeot murieron .1 300 llllSUlmlmea. Ot1ll fuentes conlllbla 

atimuon que el número de muertes varió entre 6 000 y 15 000. Algunos obotvtdores 

opinaron que en Sáif se escucharon loa primerol diap1roa de la guena de independencia. 

Francia intentó mejorar la deteriorada situación poUtica en Argelia. Se les permitió a los 

lftlSllhnanes elegir trece delegados -bajo el sistema de dos colq¡ios e!caorales, uno 

europeo y otro argelino-, que junto con los trece repre9Cllllntes de la comunidad europea 

participerian en la Asamblea Constituyente que elaborarla wia rueva Constitución para la 

Cuarta República en FnnciL Sin embargo, en la Asamblea los nauulmanel no tendrían 

apoyo para ninguna de sus propuestas. 

En marzo de 1946, en vísperas de las elecciones para la segunda Asamblea Constituyente, 

Francia concedió una 1l1111Ísda. Entre los beneficiados se enconttaba Ferhal Abbas. 

Nuevamente en libertad, Abbu quiso hacer valer las demandas del Manifiesto y fundó la 

Unión Democtitica del Manifiesto Argelino (Union Dmlocratique du Manifeste AJsérien 
-UDMA-), abandonando la alianza que en el AMI.. había hecho con el PPA de Messali y la 

AUMA. En la UDMA Abbas se mantuvo corno portavoz, principalmente, de lo• círculos 
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Ulblnol de la due media. Su objetivo era fonlllr 11111 ANlllblta NICional y un jlObielDo 

pn 11111 República de AIJelil, _. y libnlMme uocllda a Fllllda m 11 alldro de la 

Ulli6n F,__ La UDMA ClOlllipi6 11 de lal 13 ellllllol ~al Co111io _.. 
pn lllillir a la lllUftda Allllllllea Conlliluyeale, ooa-ada en Pllll •julio de 1946. r.o 
COllK> era de lllptlnlllO mdie apoyó - propue9IU en la Aumblea. 

Ea octubre lle 1946 Memlli lile libemdo de m anesto domicililrio en Fnnda, al -1 hlbla 

lido IUjeto delde 1941. llepea6 a Araetily ftlrm6 un mieYO partido: el Movimienlo por el 

Triunfo de 1u Libertadel ~ (Mouvemenl pour le Triomphe del Ubcrtá 

~ -MJ'l.().) qui, adllúa de remiplaar 11 PPA, recoP IUS tait y prosrlllllll 

~Ida de Ar¡dia y n!lirllla de 111 ll'OpU de CICllplCl6n). El MTLD ., opoala 

rotundaamlle al proSJUM ÍllhpCillllMll ele la UDMA, y 1IWO 1111 ,,.i piipll en IM 

elaldo1111 teplatlvu de llOYiembre ele 1946 donde OOlllil!lli6 ..... ..,., 5 _....,. 

tonln 2 _.....y. ele loa ladlpeadiealel (e--••*->· 

Lll divilioael polldc:u ....., auulmanel y curopeo111Mron ~e cllru 1111 lol 

debata de la AMmb11a Nlldonal fl'-. en 1947, dn el E1111uto Orpaieo ele Argel!a, 
11111 fómada que crllria 11111 "-nblea Argdlna coa dos c:6llllns con i¡ual iaisro de 

miembrol. El primer Colesio elec:lonl (europeo) 1111r1a foraalo por 500 000 elec:tom de 

lol ciudadanos hncesca y lot musuhMnes naáonalir.adol; el llfCUllllo Cole!lio electoral 

(INllU1m6n) comprenderia 9 millones de eleclota mu!Ulmlla. Loe del4llldol que 

~1111 a los colonos afirmaban que 111111 fómalla comprometerla la IJlllllridad de 

At¡e1ia, lllpndo que eo teoria en polible que los nuulllllnel ~ la mayorla de los 

llCllllol, pues MllÍIJI el docreto de lllll'ZO de 1944, 60 000 lllUllllmanal podlln votar con el 

Cole¡¡jo elei:toral europeo. 

La AJllllblea Nacional lplobó el Eslaluto Olpnico de Argelia 1llnalelde..,co·de1947. 

AclemU de crear la Allmblea AIJldina, el EllltUto suprimió las comunu mixlas, terminó 

con el control rnilii.r del s.hara argelino, reconoció et irabe y el franc:él como idiomas 

oficiales y propuso la emancip11:ión de las mujeres musulnww Sin embargo, et poder 
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ejecutivo quedabe concentrado en el sobemldor IJS*ll, quien rapoodia llÓIO ante el 

-~-de Paria. Por lo tanto, la Asamblea Argelina rault8ba ser 1161o un 6rpno 

lldmlni~ó; Y• polltico, IOllllllido a la tutela del sobemldor general . 
• •e --Durante la votación del Estatuto Orpnico en París los diputados mu111lmaMS y los 

diputados repretentlllles de los colonos, ambos, se abtluvieron o votaron en COlllnl pero por 

razones dlametnlmente opuestas: lo• primeros porque el C91attlto no utilfilcla a11 

expectativas, y los segundos porque llenlian otorgaba demasiado poder a los lllUIUhnanes. 

La gran victoria del MTLD de Mmuli en lu eleccloaes lllUllicipales de 1947, dapuéa de la 

ipl'Obaclón del Estatuto Org6Nco, a111st6 a los colonos, por lo que u Hdert!I politk:ol se 

encmprlln de uesurar unos resultados m'8 satimlctorios en las elecciones para la prilllln 

Asamblea Ar¡¡elina, en 1948. Resueltamente sabotaidu por los colonos, lu eleccionea pan 

la Asamblea fueron tan fuwdulentas que 111s resultados no tenfan ~ relación con el 

sentimiento popular de la comunidad musulmana. El término de e/ecciOfll!s argelinas se 

convirtió en un sinónimo para elecciones fraudulenta. Según los resultadol. el MTLD 

obtuvo 9 escalios, la UDMA obtuvo 8, y los Independientes (moclenldos Wofi'anceles) 

obtuvieron SS. Los resultados ueguraban a los colono1 que los nacionalistas (calificados por 

ellos como "separatistas") hablan lido rechazados por la comunidad 111U1Ulman1; pero las 

elecciones sugirieron a los musulllWles que una pacifica solución poHtica a 101 problemu de 

AQ¡elia no seria posible. 

FIUSlrldos por los resultados los nacionalistas en vano pidieron la anulaci6n de las 

elecciones. "El Gobierno francés babia dado orden de 'bloquear el camino a los septratistas 

enmendando los errores del Estatuto Orgánico y adaptándolo a las .-idades argelinas'. 

La violencia contra los electores, las detenciones de los candidatos nacionalistas, la pura y 

llimple falsificaci6n del voto fueron tan eocandalosu, que incluso diputados lhncesel 

presentaron interpelaciones al Gobierno exigiendo explicaciones. La justificación .... eni que, 
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de Clllllquitr fonlll, lu eieca- bllbrian licio lllllllldu, o por lol 'lllCINlillu' o por el 

~·." 

LM clecciol9 de 1951 llMron ...... tllllMn al huele e11ctora1. La Ammb1ea " 

mantendria como 11111 ~n ineficaz pen los illlema de aaa1quicr ¡pupo aceplO 

1o1 de los eoloalJ9. AJi, Ciiia dla un myol' llimero de llplinol M cxmvencla de que aa único 

recuno ~ • la violm:ia. 

El primer arupo en .,.._¡cr acciol.- viDllala fbe 1a OrpniZllci6a ElplCia1 (Orpnilllltion 

5i*i11 -OS-). La OS lie ~ dllln> del MTLD 111 1947 y .-. el brazo 

..... del putido. Su alljdivo .. eOlllb:ir .....,_ tlln1rilfas ~ ... protelfal de 

lol qetinoe bedlu por loe Clllllea de la llplidld fiMrln ..... por lu llltoriüda. 

Dllal'onunldaml pera los lllCioMliús, el ~o de un complot 111 1950 ~ 

.i .,.......elmiealo de le OS, que ooallba ear--Cllllln> o c:ila> mil alilildol 111 todo 

el territorio qclino. Alguno1 de ... Udenl flicron mprelldos. otros como 8C11 Bella (quien 

~ en el ljá'cito frmcm y 11 COllVCltiJta en el primer praidente de "'8elia independiente) 

loaró huir y IWlllPne en PJ CaiJo. TllllbMa Meua1i Hldj aufti6 el ri¡or de la npraión, en 

1952 filurrlllldo y deporudOI Fl'lllCia. 

Dapuél de la expulJi6n de Meua1i del tenilorio qelino. el MTLD enipez6 a dividine. 

~e ae formaron dos corricnl• al inlerior del pulido: lol -'isw y los 

Clllllrllislas. Los centnlisw dirigidos por Ahmed 8Cll Bella crearon en la dandeltinidad un 

nuevo comité. en marzo de 1954, .,.._ reemplaw a la OS. El Comité Revolucionario de 

Unidad y Acdón (COll1iÜ MvolutiOlllllire d' Unité et d' Action ..CRUA·) tuvo su bue en 

El Cairo, donde 8Cll Bella ae hlbla rdll¡ildo. Los lidera originales del Comité f\lcron 

conocidos como los - lrUl6riros por considenrlos los filndadores de la Revolución 

Argelina: Ali Aluncd, Mohllned Boudilf; ~ Krim, Rabah BÍlll, lallli 8Cll 

H'Hidi. Mourad Didoucb, Moustafa Ben Boullkl, Molwned Khider y Aluned Ben Bella. 

,.Calclll Nol'lli, ~. Op. Cil. p. 71. 



139 

En Octubre, el CRUA 1C realiucturó 111 el Fllllle de Uberleión Nai:ional (Front de 

Libérllion NllioDlle -FLN-),que en adclanle uumirla la Rlponsabilidad por la dirección 

~ de la ~olución; el Ejército de Liberlci6n Nacional (Armée de LiWnlion Nationlle 

-ALN-) ee convilti6 en el bruo U1llldo del FLN, y llOllducirfa la guerra de indcpeadeilCia en 

Arptia. 

En su progruna polltico el FLN eúblece dmmenle que IM objetivo C1 lograr la 

independcnc:ia nacional, lllediame la rallllración de la IOberlnla del Ellado argelino, 

demo<:ritico y social. Incluye ademú los si¡piienles princ:ipios: 

• Reconoeimieato de la lllCionalld9d aq¡elina. 

• La apertura de negociaciones con represcmantes argelinos para el re<:onocimienlo de la 

llObermúa argelina. 

• La libcneión de los detenido• poHticos. 

En loa me1eS inmediatos a la creeci6n del Frente, la UDMA. la AUMA y el PCA 1e 

111U1tuvieron neutrales. Pero el progrmna del FLN no demoró demuildo cn iecoger el 

l¡)Oyo de lu diversas fuerus pollticu. Los evoluciOllldos rocbu.von lu ofertas que 

Francia adjuntaba a la represión para reanudar la vitja idea de la aaimilación. Loa lfiliadoa a 

la UDMA pidieron a lol evolucionados, en diciembre de l 9SS, que dimitierlJI de .ai• <:argos 

públicos para adecuarse a la política del FLN. En abril de 1956, el propio Abbu ae lruladó 

a El Caito donde formalmente se unió al FLN, y en ese milfllO allo tambiát se unieron loa 

Ulemas y los integrantes del PCA. 

Asl, la ~ha del nuevo grupo logró desvanecer las diferCllÑI entre los diveraas corrientes 

nacionalistas argelinas que terminaron fusionínd<>9e en 6. En adelante el FLN representaría 

el <leteo del pueblo llf8c!ino por bürane del Ylll!O francés. 
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J.3 DI: LA LUCHA POÚDCA A LA LUCRA AllMADA" 

El~ llplino de princ:lpiot de ligio no~ 11111-pn d clomnio 

hlm de Alplia, ya que como 11e ha villo llllcriormmle, no babia 1m c:on-.o en1n1 los 

dilnnln pupos. No conconllban ni• ma objeli- ni m lot mediol pn loplrlol. 

El pupo que tenla _,.,... polD'Jidldei de u111- au ali;llivot cnn lol cvolucioaldot, 

porque - ellol los que OOllUbml COD todo WI proyeclo 101Jre la llilll8ción polltica de 

AIJllia con rwpecio a Fnncil y pon¡ue- lol que tmln 11111 ideolosia pn>-6-. 

La intepd6n di ¡ws de Argelia con Fnncia 1e babia dldo deede princ:ipios de la Segunda 

l.lpública m 1141, (wr punlO 2.3, del ~ capitulo). Sin aimt¡o, loe qelinot cnn 

Olllllidendos - ciudldanol de ..- cat.,na y milntru que loe colonol lllYilbut 

11111 repreMlllaCi6a a la Asamblea NICionll delde medildos del ~ XIX, la población 

IUl6ctoaa de A111J1ia llO tmla ni 1iquiera injnDc:ia • la po111ica de la colonia. ¿O • que 11e 

Wlla ialfll'llllo d tariorio qeliDo lilt eomiderw a u hlbitadel?. 11-.ndo una 

~•Jacto lle~ loa cvoluc:ionll.to quienel llmlllvleron dunnt~aucho 

tiempo ... polici6n amque coa diflrmt• matices -inlesndbn. uociaci6a. lilderación. 

.ic.· 

El pno que la ~ de lot oolonot DeB6 a tCllll' m Puil bloqllelba l:Ullquieo

nfonna que dismiml,.a .. poder 111 la colonia, y cuando lol ar¡e1inos peredarl haber 

lojp1ldo cierto - - el Ellatllto Or¡inico, IOI colonos le enc:uproo de neutnlizarlo 

oon el fhude electoral. Conliaulbln canndo aaalquis puo pm que los ar¡e1inos pudieran 

puticipar m los ...-it polllicoo que tambiál In coocemlln. 

"L1~ ........ 1o ..... _....,...,.._ .......... ftieela: 
1) Cllcbi Nonti, O ....... Op. Cil. p.91-160; ll)Coat. Don. 1919, Qwdg De GM!Ue • p.'.l40-J63; 
c)Mll:llaldom Comim, AMio. Op. Cit. p. 77-82; d)No...., HMlld D., ()p. Cil. p.-; e)C)nipa Pllna. 
GlilllrmD A.. 0 1980, l.gl IMgwt!ynw qw ""* • iedrerteljzjl= F j 

1 f ia ..,...,., .. 
-auMo·llpmjwjll!ldiM.Tllil ..... ~p.24-:10: l)Dl8tl ' .......,..., IY94, 
Vol. lf, p.973. 
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De haber aoeptldo mlnimll ~ de l1llllCla sradual. • hubiera fortllecido la polllUra de 

lol CYOlucionados debilitando, por el contrario, a los nac:ionalillll Mpll1tilw; los europeos 

hlbñan contlnuldo con el control 8l:Oll6lnk:o de la colonia pua bencllcio tamo de loa 

colonos como de la metrbpoli. Sin embargo, la intransigente actitud de loa colonot, su 

consllnto ncptlva de computir su poder politico tcnDnó provocando la ndicalb:aci6n de 

kis diversos grupos nacionalistas y, oventualmcate, provoc6 su uniftclción. En reaunea, la 

posición de los colonos obllgO a los 111gelino1 (c¡uienes además llbfaD que la croyuntura 

illlemacional tea ftlvom:erfa) a inldar el lllO\limimto armado en busca de 111 illllcpendencia. 

3.11 ••Ido de la pena 

Correspondió todavía al Comité Revolucionario de Unidad y Acción, entre l1llll20 y octubre 

de 1954, arganizAr una red militar en Afselia compuesll de 9eil l'lllonea mililarea 

(conocidas l:OmO wi'1yru-ver M.pa 8 ). Cid& wl~ qucdlria bajo el mando de un coronel, 

y a tos lleis coroneles en el mando en Argelia M les denominó "jcla del interior". Alt 

Aluned. Moharned Khider y Ben Mla formaron ta delegaci6n exterior. Loa je&. del interior 

se encargarían de la conduc<:ión del movimiento annado en el país; loa inte¡r8Dlel de la 

delegación exterior, apoyados por el presidente egipcio Gamal Abdel Nll8Sel', tendriml como 

objetivo conseguir respaldo en el extranjero para la rebelión y adquirir llJlllU, provisiones y 

fondos para tos coroneles de las wilayas. Los nueve históricos del CRUA demvcaron asi 

111s actividades y, en una reunión el 10 de octubre de 19~4. fijaron el inicio de la lucha para 

el 1 de noviembre del mismo allo. 

En las primeras horas del dia sellalado el Frente de Liberación Nacional inició, con una 

cuidadosa organización, los ataques en varias partes de Argelia contra inatalaciones 

militares, esiaciones de policia e instalaciones de servicios públicos. Desde El Cairo ta 

delegación exterior del FLN trlllSllliti6 un menaaje en el cual ae hacia un llamado a los 
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111111111- de Arplia pn unine 111 una lucba lllCÍOllll, que los condllcirla • la 

l'llllUnlei6n del El&ado qelino, ...,._, democrlllioo y dmuo del cuadro de lol 

prilldpiol dlil lllam. 

MAPA 1 

SPAIN 

l .,., 

MOROCCO 

ALGERIA 

•• -• eCOlOMB BlttlAll 

... ) .AKAblA 

1Now19~ fUllfl11111dll•1110J11iUtlllllfllllNICllH111tck11111htA111nllloun1tN 
20Augl95SllNl•lll11111it111r1,._,., 12.00JM011rflt1kllld111.....,1t1t11M11111 
... chl9!i6.Mo111c:tolftlllur1111pnindtprn0tnc1 
Jan Oct 19S1. f1tll(h,.111oops dnt111'f flN 1t1or9Ud111 llgitl\ 
fr ... ICMllll......,..: 
1 ftc.Api• t9S9. lnlfMstdranW..,1Solp1lln 
2 Apr~ 19S9 Opt111Gnto.rr• 
l Jillflk119!>9.0jlll'lhon.Mnllltsdr•1WUr.al 
4 fM!t 19!19 Gu1ml1sdtluled1t1IU1y1] 
r, E•I' 1960.0Pfl'"IOtl tu•111p&IMtdonW1HN1uonghokl111AwuMo..nt.,n1 

bu1-.iidonfddue1u 8.111icitdit1Wm 

M 26 JMI 1960. ··e11rici1dn "'lT' .. """"'' Frltllll1t1ll11111$U p101rsto•n 
OtGdt'sP*r 

l"11yl9&'/ ... 11.-i .......... 

. 
rnu1;r,m1H1 

e HAS~ 
MISSAUUO 

~ IRINCUBA~(S 
• llfrilRAUllNfot:AMf'S 
W W114YAStftNOrlHAllON ... 1 /lltif~1 

~ l~MUllll'~iON.lllCIL IAHIY l'I~'} 

"'•ll'> 

t1111!.,11:111•, 

Arwdla '-" i. IMlla ,..1a l1f J admtll (1.,..190) 

r-ie: Natkid, llicbard, A1Ju of 2!111! Ctgyry WllÍlll, 1916, London, Bilon Booka, 
p.211. 

FALL/\, D.E ORIGEN 
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Ante el iemor a la rewel1a muchos euros-• dedicldos a la llJricultura vellllieron IUS tierru 

y butc:aron mugio en Argel, desde donde demlnclaban al gobierno li'lllCá tomar medidas 

ICVcná.,111ra los inlurm:tos. Aún sin autorización loa colonos ol¡llliaroo Wliüdea de 

Yisilancia ~-ee dédiolrun a Ql&lll' a todot aquellos que parecieran pertenecer al fl..N . 
• • 

Aparentemente no se hablan percatado; y iél"lol!llll¡ al8Ílll tiempo rtcOllOllCI', que la 

violencia del 1 de noviembre marcó el prinllipio de la in5wTecc:ión argelina contra el 

dominio lhlnl:él. 

El FLN se planteó dos ~: la suena de suerrillas al imsior y la M:tividld 

diplomática al ellterior, partk:ulannente en las Naciones Unidas, donde el apoyo de loa 

palaes irabes y de otros Estados (mpec:ilhnente los de recienle independización ) seria de 

gran valor. Se~ hacer que la posición de la adminmración &ancesa filcra insoscenible 

tanto al interior como a nivel internacional. 

El ALN (brazo armado del FLN) contaba en 1954 como máldmo con 500 combatientes, 

mú algunos miles de reler\'u y de vohmllrios encarpdos de misiones especiales, y 

dedicados !Obre todo al terrorismo utbano. Entre i 9S6- i 9S.7 de acuerdo con loa cánones de 

la guerra de guerrillas aplicaron la táctica de ataque-y-bulda con grari éxito. 

Especializándose en emboscadu, ataques nocturnos y en evadir un enfi"erUmicnto directo 

contra el ej6rcito francés, preferentemente atacaban patrullu del ejército, campamentos 

militares, estaciones de policla, ranchos de colonos, minu, fibricas, ul como lu redes de 

transporte y de comunicación. En un principio tu acciones militares se circunscribieron a 

una linea trazada al norte del Sabara, pero a partir de octubre de 1957 las operaciones 

militares cubrirlan todo el territorio nacional. 

Además de los secuestros, otru acciones comúnmente efectuadas por los musulmanes 

fueron el asesinato y la mutilación de los militares frmceses capturados, de colonos de 

cualquier edad, de quienes se sospec:hata fueran traidores o colaboradores de los franceses, e 

inclusive de musulmanes que se habían mostrado reacios a apoyar al FLN. Las victima• 

civiles del terrori9AIO desarrollado por el FLN ucendieron, durante los dos primeros allos de 
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la auem.. 6 000 --- y 1 000 IUl'ClplCll. Aunque tuvicr1la áito 111 pnMIW 11111 

llmódinl de tenor e mi.tidumln 111..-.~ lu dcCical-ativu del FLN 

DO loplnla que lol ~ 111 pnenl M levlllllnn inmedillamlae mi COlllll,dll 

""° ftall*. Sin ....,, OOll el puo del tillllpo y - la fbelt• y 1lmbWn delpildada 

npreliOn fl'-. el PLN y el ALN obbMeron el 1pOYO de la poblKi6n pudiendo 

Oltablecer 111 lu 6nu controladu - limpie pero el'ecdva lldmiaillración militar que .. 

.-pba del cobro de impuellot. del ~·de 'Viwnly cW ~o de 

mú bombrw pan el movlmienlo. 

El ALN pudo -.llr la delpiupon:i6u de lu tlienu, por un lado, oon lu itlccnwlieiones 

rtpidu que podla ..... 8lsiu • la &miliaridad que hlÍlll - el .-. y • la ayuda 

OOlllllde de la pollllci6a; por otro lado, oon la decili6n de llevar lu bllaDu a lu ciuclldes 

que, 11111 cuando blblan sido COlllidcndu como muy ritl¡oAa. UIÍID- objcciw 11net 

die la .......... la llllll:i6D de la opilli6D lllllDllill, toll*I' la 11111111 de la poblld6o 

hncell y demoltnr la imeguridld del poder colonial. 

La pádida de afauml coronelel y jefes como tmdtado de 111 lla*le en bllllla, delerciona 

y pursu polttic:u, cre6 cieltal dific:u1tldel al FLN. En los .,m-o. allos de la guml, la 

lucba por el poder al iJltcrior del Fn.mte dividi6 ll mando de lu w1i.u, pu1iculannenle en 

la zona del Aldl. l!n variu wllq)m loa oftcilles crearon 1111 propios feudo1, ulllldo a fu 

unidades bajo 1111 6rdena para ~ vil!ju QICllla y enltucane en guenu priYldu 

contra sus rivales del propio ALN. Aunque los&.-• percawon y IPl'OYeCharon la 

división de fu fiicnu ugelinu, ellO no debilitó la eficacia en coljunto de las openciona 

miliwel. 

Tru vtinte - de suma el FLN decidió Olludiar la llituación del movimiento, en todos 

1111 upec:tos, pua ~ la cobllli6n ame kll cliveoo9 fi'enles y formar una ideofosla 

precisa para la lucha. Eato 1C llevó a cabo d 20 de lljjOllo de 1956 en el Congreso de la 

Soummam (denominado ul porque se efeccuó en d valle del mismo nombre, en la Alta 

Cabilla), en el que lálo participaron fu jefes del interior; la delepción exterior cotllideró 
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que 111 transporudón a Argelia los pondria en peligro ( y en d"ocú>, poco tiempo despuél 

del Conarero 9elÍlll capturados por los~). 

F.I texto de la Soummam recose los puntos de la proclama del 1 de noviembre de l 9S4. El 

punto tJascendental del congreso radica en la confirmación del objetivo poUtico del 

moWnicnto armado y en la .-IUCIW1Ci6n de loa órganos de poder. Con respecto a 101 

objetivos se tlllblecc que "el lln que hay que peneauir es la independalcia nacional; el 

medio, la revolución con la destrucción del régimen colonialn11 
• En lo que concierne a los 

órpno• del poder, se le otorga la investidura al FLN como la única organiación nacional en 

todo el territorio, y RJ mis aha autoridad es conf'erida al ~ Nacional de la Revolución 

Algellna (Conseil National de la Révolution Af¡érienne -CNRA-) compueato por todos los 

jd'es politicos y militues que sumaban un total de 34 tnicnD'os. Dentro de esie Colllejo el 

poder Ejecutivo recayó en el Comité de Coordinación y Ejecución (Comité de Coordination 

et d' Exécution .CEE-) fonnado por cinco jefes de w//ayas. La realización de ate COJllNIO 

demue5tra también la intención de los jefes de poner a un lado sus diferenciu, al menos 

durante el conflicto, para alcanzar la independencia del pal~ 

Mientras tanto la delegación exterior prosegula solicitando apoyo, especialmente a 5111 

vecinos, Túnez y Manuecos. En octubre de 1956 cuando Ben Bella, Alt Ahmed, Khlder 

Bitat y Boudiaf se dirigían de Rabal a Túnez, donde se enlrevillarlan con Mohammed V -

Sultán de MarruecDll- y Habib Bourguiba -Primer Minillro de Túne;<·, RJ avión fue 

desviado e Argel y ahí fueron arrestados por los franceses. Deportados a Francia, estos 

cuatro jefes del FLN permanecieron en prisión huta el final de la rebelión. Contrario a lo 

que los franceses esperaban, su captura no significó el debilitamiento de la operaciones del 

Frente; sin embargo, si provocó una mayor oposición en las negociaciones que, en bú1queda 

de un arreglo, hablan sido propuesW por el jefe del gobierno ftlncés Ouy Mollet, quien 

aparentemente ignoraba sobre la operación que logró capiurar a una parte de la dirigencia 

del FLN. 

"Cal<hl Ncn'UU, Oiampoolo, Op. Cit. p.111. 
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En la atratesia militu de Frucia llC pueden dillin¡uir de llllJlefl general cuatro ra. 
.clillintu, cuacteriadu por el colllllldlnte en jefe de tu ftaems francelu y por 1111 

rapectlvu 1'ctiw. Dunnle la primera fue, COll Lorillot 11 ftente de loa europeos, llC Yio la 

illllalaclóa cid ALN en todo el plls sin IÚJllÚ1I intento verdadenmenle efieaz del ejército 

hncél para detener el avance del ALN; probablemente ae¡pJían recordando -los franceles

la experialcia en Indochina y eso no les pcrmitla actuar COll una múima eficiencia. 

El periodo del general Salan reforzó las poticionea del ejército plo lirt enttuc.w 

directamente en combates frontalea con los rcbeldea. El periodo mú dificil para el ALN file 

el del sm-11 Chille, llunme el cual el ejército francm pueo 111 pr6ctica medidu de 

CXJlllnlsrorllmo (llambrldu eléctric:u en las &onlcru con Túnez y Mamiecot pua evitu 

que loa ¡¡uerrilleros ae ref\l¡iuan en Clll zonu, y polleriormente i..-an a Ar¡dia pan 

8*mtot; campos de corK*llnCl6n para la población rural con d objlto de evilu que 

dieran provisionm a los ..,ruleros; encaroeWmcnlo de ~ IOIPO'hDllll, ele. ). Los 

últimos comandantes supremos fueron los generales Cr~ Gambiez, y Aillerel. 

En s-.1. ... ISticu de loa europeos filcron butante ..,..;entu llmbién; penmon que 

oon el ljllllpamiento de la población • """'°' de ~ón clebiitarlan a los rtbeldes. 

A lo lqo de 1R1 allol, (1957-1960), desplawun a cui 2 lllillones de qelinol, y 

~ laa - rurala abudonada5 fllcroo devuladas y IPWldel pordoaea de 

titm cultivable fueron deluuidas. La tnlfenncia de la poblal:ión tuw un efecto nulo ( pua 

Fnncia) en el resultado de la suerra. pero los efectos econóricot y IOCiales de eate 

programa fueron destructivos - y comimwtan sintiéndose 20 allot mú tarde- . 

El número de los efectivos militares en Argelia aumentaron de 54 000 hombres en 1954 a 

500 000 . Aún ui, lplular la rebelión ae preeentaba como una tarea impoaible, cada derroca 

1111Hda por el FLN en el plano rnilitu llC vela ampliamente compensada con el aumento de 

111 popularidad Wllo en Ar¡elia como en el mundo. Si en un principio los ar¡¡elinos se 

mostruon reacios a apoyu al FLN con el tiempo la mayoria ae unió a ellos. En 1955 ya 11C 

hablan realizado llgunu huelgu en varias ciudades en apoyo 11 movimiento; en 1957 la 
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icihe.ión al ALN era esponWill; en 196().1961 ocurñcron ¡pandes Dllllif~ de 

1111111 en apoyo a la acllivldad del Fn:nre. la aq¡elinos aW>an dispuestos a Devu la lucha 

· bula aus últimas eomecuenciu con 111 de b"bruw del ,,,., europeo. 

A partir del 1• de noviembre de 1954, 111110 los primeros IÑIÜllrOI ele Francia COlllO los 

pllemldors s-alel en Al8lfia plantaron di&Rnlea propuestas para ~ el 

conllicto. 

Jacques Soullclle, quiea fue a Ar¡¡elia como gobcmldor ae-11 en -o de 1955 resuelto a 

restablecer la paz, empreltdió la implemenlad6n de un lltlbici!MO programa de ref'onnaa (el 

Plan Soustelle) dirigido a mejorar las condiciones económicas de la población musulr!Wll. 

Su sucesor, el Gobernador o-al RAlbert Lacollo, dilOlvió la Asamblea AJaclina, la cual 

era dominada por los colonos y a la que vela como un obtlíc:uJo ~ el ~o de w 

ldmioistnclbn, y comenz.ó a gobernar en Ar¡¡e1ia mediante decreto.. Propu!O una -a 

INtnlctura administrativa que daria a Argelia cierto Sfldo de autonomia y un gobierno 

descentraliudo, pero la colonia seguióa siendo parte integral de Francia. Por su parte, 

Mendea-France, primer miniJtro francés wando estalló el conflicto, .e prop\llO contener la 

rebelión empezando con una aplicación honrada del Estatuto de 1947. 

La postura "maximalista" del FLN imposiliwtaba a los rebeldes a aceptar dichu propuestu. 

Francia estaba n:trallda respecto a las peliciones del 11111Bonista empellado ahora en 

obtener su independencia. El gobierno 6ancés habla dejado puar en vano todu las 

ocasiones anteriores que se le ¡>RKn\lron para $11Í!ÍllCCI' las demandu de los argelinos, sólo 

con refonD85 que mejoraran su representación politica, y no con tquéllas que se dirigian a la 

consolidación de los privilegios de la minoóa europea. 



.... 
Dll ouo 1-'o de la blllnza 1e tlDCOlllnlllm lol ~ que no 1e Ulliflclblll e u c:rillriol 
.C.c:a de la cuestión mplina. En 1957, la opinión públic:a hncaa empezaba a lllOltllr 

lipll de &tip lllle la perra u¡c1i111, y eaco se rdlcjaba en lot intmtot politicos de lol 

..-- de,F!IDllim, que bulClllln - ......._ P- los colonOI, - 1e ha diclhD, 

CUllquitr W.o de~ oon el 1111U1llOllllilllcior de Argelia n inconcebible. Cualquier 

illlcnto de llllenlizaci6n pma pnll' el IPOYO de la poblllCi6n lllUllllmana n llOlllidendo un 

lipo de del!ilidld. 

Sin anbarp, lo mb llipificllivo flle la rmcci6a del li*tito. El lllllldo del ejádlo, 1111 

..,.._. • A...iia lino• 11 n.. r....-.....,. al barde de uaa llllierta rebllióa ODlllrl 

el......,..,, Prablt'1 !loe por pri111n - m la bialoria de FraDCll, el ~ 1e coaWtió 

muna mpecie de plrtido polltico. El dclulre de 1940 ellabe todavla recilnte m la a.noria 

de aachol de .. mlemllrot; la derrota de lndodiDa lol tenla iftdiFldol; la YCIJOll10ll 

ntirwla m Sua, y la libenld6n de Túnez y ~ '10llllilullD la aoia que hlbla 

derramado el vuo. Colllidenbul que, durante el conftic:to en Al¡elia, las medidas 

~ eran illldec:lladal y que 1111 c:ontlban con el ai&ienle IPDYO en ais 
etllanot CCMmimmw. pn controlu la nibelión. 

Los miliwes esllbut deciclidol a conaervv Argelia a cualqui• precio, pero iw-tlan que 

otra debecle 1e ~ coa 11111 orden del gobierno tiucá p1r1 lllir del conllicto, por 

nr.- pollticu, lin importar el llCrillcio del honor tanoá. Por lo i..o, al primer uomo 

de alp cambio o alguna iniciativa poUtica que ae estudiara en 1'11'11, el ejádto apoyado por 

11 poderolo 8111PO de los que tenlln mi.- • Ar¡telia, especillmente IOI colono1, podian 

lllcer caer al .,......,. De tal fonna que toda Wll a.ie de aolJiemos • desinlq¡raron en la 

capital de la metrópoli a ralz de la CUelli6a ar¡¡elina • 1e nombrvon aeis Prill*OI Mini5llOI 

entre 1954 y 1958, anta de la lll!*ición de De Claulle • ; "loe ftlncetel prefieren cambiar 

lleÍI veca de Gobierno y una vez de República 111111 que - la....,.. llil:ional en 

Ar¡¡elia ',dijo una vez un diri¡¡ente de la revoluci6n ar¡¡elina".'" La suerni de Araefia estaba 

minando 111 esllbilidad polltica de la mimM Francia. 

'"llid.p.104. 
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. La crisis desembocó en una insurrección del ejército en Argel el 13 de mayo de 1958. Los 

'"• • ~ilicios de la administración pública fueron tomados y, al dia siguiente, el general Massu ... 
fonli'ó'\:I ~núté de Seguridad Pública para reemplll7N a la autoridad civit ~1 general Salan 

- fue quien asumió el liderazgo de dicho comité y quien además dio a conocer las demandas 

de la junta núlitar. Fundamentalmente, demandaron al Presidente René Coty que nombrara a 

De Gaulle al frente del gobierno francés con poderes extraordinarios para prevenir el 

abandono de Argelia. 

En París la insurrección del ejército creó pánico. El Presidente Coty invitó a De Gaulle a 

formar parte de su gobierno. De Gaulle fue nombrado, por la Asamblea Nacional, primer 

ministro, con poderes extraordinarios y carie bla11che para .decidir sobre las acciones a 

tomar en la colonia, el 1° de junio de 1958. El Comité de Seguridad Pública en Arge~ que 

aparentemente logró sus objetivos al fo1281' al gobierno a un cambio, fue disuelto por 

órdenes de De Gaulle, y la autoridad civil nuevamente tomó las riendas de la colonia. 

Los militares y los colonos llevaron a De Gaulle al poder porque consideraron que él era el 

único que podría terminar con la guerra de Argelia, con un resultado favorable para Francia 

pero, sobre todo, de acuerdo con sus intereses. Sin embargo, con el paso del tiempo, se 

vislumbró que De Gaulle buscaría sacar a su país del pantano argelino sin importar el status 

politico con el que quedara la colonia. 

Desde un principio los objetivos de De Gaulle fueron: 1) reformar el régimen interno en 

Francia; 2)entablar negociaciones con los representantes de los argelinos, neutralizando al 

mismo tiempo la oposición de los ultras (los colonos extremistas); J)conseguir la obediencia 

del ejército al gobierno. 

Entre los primeros actos de De Gaulle se. encuentra el nombramiento de una comisión 

encargada de la redacción de una nueva Constitución. En ésta se consideró la asociación de 

Argelia a Francia sin que la primera se integrara a la metrópoli; se creó la Federación 
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· Fl'llll:Cll& (en sustitución de la Unión Frani:esa); lo mú trascendental. de la nueva Cal1a 

Ml¡pJ& fue el fortalecimicnlo del ejecutivo a expensas del debilitamiento de la Asamblea 

Nacional, en adellnte la Alambica no podria destituir al jefe del gobierno y, sin embargo, 

'9le 11 podria clilolvcr a la Alambla La mieva Collllitución fue aprobada en el referéndum 

de i!Cplicmbre de 1958, y se promulgó formalmente en octubre. Se eligió una nueva 

Al&mblea, y se illllll6 la Quinta República en diciembre de 1958, con De O...lle como su 

primlr prelidenle. 

A pcnu fue nombrado De Gaulle ellableció contacto con los revolucionarios, 111nque nunca 

lllOllJÓ ninpla prisa en negociar ya que bUlcaba hlccrlo desde una polición favorable. Pan 

dio implantó el Plln Cballe, con el que prelelldla controlar la revuelta, y el Plan de 

COllll&nlina el cual incluía un número de reformas politicas, económicu y sociales para 

beneficio de lot naisulmanes. AdClnía, anunció en una conferencia de prcma, que el 

pjcmo tnncá Keplaba la rendición de los rebeldes y se ~metía a discutir lu 

condiciones de la plZ. 

Loa movimientOI de De o.une c:oaliontaban al FLN con la penpec:liva de perder el apoyo 

de los nnuulmanel que ataban canudos de la guerra, y que ahora mú que nunca .-rectan 
mú indiferentes Ulle el comprornilO de losr&r su independencia. En respuesta, el FLN 

ealablec:ió el Gobierno Provilional de la República Argelina ( Gouvemement Provitoire de la 

IWpubllque A1¡¡eriéane - GPRA· ), que se constituyó como un gobierno exiliado en Túnez 

dirigido por Ferhal Abbu, quien inmediatamente solicitó el apoyo internacional y el 

nconocimicnto del GPllA como el represenaante de la población argelina. En poco tiempo, 

el GPRA fue reconocido por Marruecos, TUnez, varios paises irabes, al¡pmos paises de 

Áflica y Asia, la Unión Sovi~ca y algunos otros paises socialistas. El OPRA rechazó la 

propuesta de De Gaulle obligindolo a que abiertamente abandonara, en septiembre de 1959, 

111 idea de Argelia francesa, acepundo la necesidad de reconocer la indepaldenc:ia de la 

colonia. 
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· ·Los ultras se ainlicron traicionados. En enero de 1960, respaldados por unidldes del 

· · ejéfcito, peniadarmente las de Massu, y muchos oflcialet de lo1 lllllldol medios iniciuon en 

A1p1 otra insurrección que pnó el apoyo de la CClm\lllÍdtd de europeos. E91e levanlamlento 

file conocido como el de "Lu bvricadu". En Pari1, De atuUe pidió 11 ejército que se 

mantuvia'a leal a él y 11 pueblo ftlllllá que apoyara su polltica con respeeto a Argelia. El 

8RJCIO del ~ respondió a este llamado y la inawreccibn fue controlada 

Inmediatamente. El ejército, la policl& y la administraci6n ftancesa de Argelia fueron 

depuridos de las clemeotos potencialmente lllbvmivot. Muchos oficiala fueron 

transferidos a otro lugar, otros que hablan tenido un papel m4s prominente en la insunección 

flicron -ladot, y otros, como el pnerll Salul, huyeron y ae refugiaron en Ellpda. 

En noviembre de 1960, De Gaulle emmció la realiw:ión de un lef«éndlllll, 111110 en Argelia 

wmo en Francia, para que la población pudiera promsnciuse sobre la cuatión llplina: 

¿debla ohcene a los argelioos el gobierno propio o fllO?. En Francia un 76% votó a favor 

de un sobiemo independiente para Argelia, y en la wlorúa, a peur de la fuerte oposición de 

los colonos y tu tentativas de intimidación, la votación file f'lvonlblo a la independencia en 

un 70"/o. 

u tomó meaa a De GauUc Uq¡ar a este punto, es decir, conlar con los elementos necesarios 

para efectuar lu negociaciones que permiüenm a Francia salir de esta dapswte suerra. 

Aun Wllldo aeguiría encontrado la oposición de los ultru, el apoyo de ambos pueblos, la 

opinión pública internacional, a parte del hecho de que la Asamblea no tenla la facultad para 

derrocarlo, indicaban a De GauUe que el camino a seguir eran las negociaciones que dieran 

la independencia a Arselia. 
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u.J ACUl'dll de IMb 

AIU la delenninlción de De <llulle de lllpr a un acumdo que daria la iDdepcncllllcil a 

~una ter-.~ que aline6 • imponlntea elementoe del ejftito 11'18* con 

IOI ullru, en con1n del gobitrno de De GaulJe irrumpió en las principales ciudldel de 

A,.m m lbril de 1961, ¡,.,jo el comando de CUlrO ........ ya recindos: Edmaad 

Jouhlud y Muio-.AlllW Ztller, que hablln Olteatado caqos importanlel en Al¡dil; Sallll 

que hlbla ..-ado • la coloaia despum de tu ailio en Elpalll; y Cllllle Ulliguo 

conmdlnle 111 jefe de lu tropu 6-1 111 la oololiia, y quien parad6jicllneiu hlllle 

niprbNdo .. ~de Las buricadu. 

&la inturrecci6n, conocida como el 1'11/Sdt de los Genenles, fllc potcncialmanle rnia seria 

1111111 implicaciones que la que 1e intentó m 1960. Sus liderel pretendlan no aólo tomar el 

ooatrol de Argelia, llÍllO que, ldemú, buJCaban denocar a De Gaulle. A la par de su golpe 

de &lado, los a...i. cruron la Oipnización del Ejá1:ito Secreto (O!pniution de 

I' ~ Secrile -OAS-), la cual reunia a lol ultru bt,jo UD a-COlllllldo pl1I coordinlr 

la participec:i6n de lol oolonos en la insurrección, y pua controlar a la población civil. 

o.de Argel los Qlllro ...... pidieron el apoyo del ejército. La poblldón lhnceu creyó 

que el a.ento de los militarCI de tomar el conuol de la metrópoli en nuy polible. Corrieron 

-~ .._ in inminente invuióo de paracaidistu que serian tnDlpOrtldos desde 11 

oolonia. Se llamó 1 los ~ y se daplepron tanqllel alrededor de 1a AJamblel 

Nsionll en Paris. En realidad, el pttUCJi aunca se wüfic6; 1a fuma aéna y 1u unidades dd 

f!ién:ito, cuya coopenci6n en crucial para su éxito, se rehusaron a panieipu, y cuatro dlu 

mú tarde la ÍlllUITeCCiÓll fiKuó. 

Cbllle y Zeller 11 rindieron y liieroa -1cnciados a quince allOI de prisión. Salan y Jouhaud, 

quienes escaparon y oonlinuaron diri¡iendo durante alp ~ mú 1u operaciones 
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terroristas de la OAS, fueron sentenciados a muerte en ausencia (los cuatro se vieron 

beneficiados con una amnistía en 1968). 

El Putsc/t de los Generales fue el parteaguas en la actitud oficial hacia la guerra de Argelia. 

D!l Gaulle estaba ahora preparado para abandonar a loa colonos. Las demandas de estos 

ciudadanos franceses y su futuro ÍJISC8llf'O, en una Argelia independiente, hablan sido los 

principales obsláwlos para efectuar las negociaciones con el FUI. El ejército se encontraba 

desacreditado y se mantuvo, por lo tanto, bajo las órdenes del gobierno ftancés hasta el final 

del conflicto. 

Y aunque los contactos entre el gobierno de De Gaulle y el FLN, y posteriormente el 

GPRA, se habían dlldo desde 101 primeros dlas posteriores a la reaparición del General, 

podemos decir que las conferencias molutorias estÚI erunucadas entre junio de 1961 y 

muzo de 1962. 

Para facilitar las negociaciones de paz, el gobierno fr~ decidió unilateral~e cesar las 

operaciones militares en Argelia. poner en libenad a prisioneros pollticos encarcelado9 en la 

metrópoli y pemútió la salida a los argelinos que 11C encontraban en los campos de 

concentración. Las pláticas en Evián fueron suspendidas en junio, pero ya se había logrado 

un. importante avance. Las negociaciones se reanudaron en julio; fueron suspendidas por el 

retiro del FLN debido al lmpaue sobre ciertas dispo1iciones con reapecto al Sabara, 

repentinamente importante después del descubrimiento de sus depó!ltos de petróleo y gas 

natural. El ejército francés reinició las operaciones militares. 

Mientras tanto el GPRA fue reestructurado, BenyoussefBen Khedda. miembro del Comité 

de Coordinación y Ejecución, que se vio forzado a exiliarse en Mllruecos, y que regresaba 

de una serie de viajes por la Unión Soviética y China- sustituyó a Abbas • considerado 

como lllOd«ado • convirtiéndose en Primer Ministro del Gobierno Provisional. Esta 

reorganización sirvió para fortalecer a los elementos revolucionarios de izquierda del GPRA, 

el cual por primera vez declaró que Argelia independiente tendria una orientación socialista. 
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En octubrw, lalllO De GlulJe como Ben Kbedda propusieron la l'lllllUdlci6n de lu 

ftelOl:Í8Ciones. l*O lbll'Oll ~ varios meta de convetllCÍOnel aecmas lllln del 

laido ele la lile llml 111 EYiin, ai muzo de 1962. En el fllter, el FLN utilizó 1u 

~ ele lu - 111 Al¡el y en OlrU ciudldcl pn evidcnc:iar el mciellle 

oontrol que ejercla ICJbre la población 11111a1l1111111. 

Lu aegocildoMI 111 Ewiú lbenln COllCluidal el 18 de llllRIO de 1962, COll ua IAlffllo en 

dol upeetos: un llele al fllcso que cntruia ca viaor al dla liguimle, y la aceptación de un 

nClréndum para que los qelinot -europeol y -ir-. decidicnn li qucrlln .. 

llldependencia o no. Ben Bella y otrot mMmbrol del fLN tileron liberados imnediallmellte 

_.deque e1-a1 flllllOCllll'ó en viaof. 

io. u.dol reconocieron la IOblrula de Arplia IObre el Slhlra y ... .-va de 

pCóleo; dlalminMon la orpaiZllCi6n bljo la que Argelia Nrfa gollcmlda htU la 

fonmci6n de un gobicmo comtilUCiaml; Cllalilecieron lu bua pera la uillcocia ~ y 

eeoa6mica que fnnc:ia brindlril al nuevo l!llldo indepmdiente, y par& la cooperación 

eoon6aD y cullunl entre ambos; concedlaon a Francia el dncbo 1 ..._, b9w 

nHtlm en A!ptil. por un periodo determinado, para proteser loa U.-de los&..

en ll pal1; y permi1icron a los ciudldlnot fi'lncaa (colonot) COllllr l1CIG 11111 ptVtecci6n 

le¡al equiplllble 1 la de los propios Gplinos por un periodo de un allol. La protección de 

lot colonos inclula el respeto 1 1111 propiedades. la panicipación en loa llUlltOI piblieol. y 

coda 11111 serie de clncbol civiles y cultut*s. Sin emNrao, al puar loa 1R1 lllol los 

europeo1 se wrtan oblipdoa a acoeer ..,.. la necionllidld ~ o la ugelina. No se 

Cllablecló miwwia cliuua con rapec10 • la proteccibn de Jos u¡elinos que siempre se 

lllOllrlron a favor de mant- como pute inltll'al de frucia. 

Durute algullOI a-. emre el cae al flMSO y la realización dll ref'créndum, la OAS, 

codavla diriaida por Salan y Jouhuf, desencldenlron una nue\111 campll\I tenorilt1 en un 

fillll y ~ intento por provow una Np!W'I del cese al fileao por parte del FLN, 

pero lhora ellos 11enlados iban diri¡idoa tanlMn contra el ejercito y la policta ftance9I, 
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encargados de refo!U!' el cumplimiento de los acuerdos. Posterionnente, Sllan y Jouhaud 

fueron aprendidof; algunos miembros de la OAS deduvon que continuarian con 101 

a1aque1, pero desde prisión Salan hizo un llamado para que los tenninaran. El 17 de junio el 

FLN y la OAS llCOl'daron una tregua. 

El lº de julio de 1962, el voto de los argelinos por una Argelia Independiente fue 

Wtualmenle unánime. De <hulle prommció la independencia de Argelia el 3 de julio. Sin 

embargo, el Gobierno Provisional proclamó el S de julio, el dla del 132 aniversario de la 

entrada de los franceses en Argdi1, como el dla de la independencia naciollll. 

Ar¡¡elia fue la más grande de todu las guema anticolonialea porque la determinación, de 

Francia, por mantener a la colonia como parte de su territorio derivó de : 

• La presencia de casi un millón de europeos eslablecido1 en Argelia con grandes intereses 

creados; 

• La ficción de que Argelia era legalmente parte integral de Francia; y 

• El reciente descubrimiento de petróleo en el Sabara. Durante largo tiempo, los recunos 

minerales del subsuelo de Argelia hablan beneficiado a la metrópoli francesa, cuya 

IClividad extractiva se había concentrado exclu•ivamente en la explotación de las ricas 

tierras al norte de Argelia, sin mostrar el menor interés por el Sallara. El descubrimiento 

del hidrocarburo, robre todo de su uso desde el punto de vista industrial, parecían ser un 

elemento indispensable para el restablecimiento de la economia francesa despues de su 

destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. 

El general De Gaulle demostró saber interpretar con m4s coherencia los intereses C()ncretos 

que se alojaban detrás de las manifestaciones de los fanitiws de una Argelia francesa. El 

tuvo como finalidad los intereses que má5 C()ntaban para Francia: el petróleo, las bases 

militares y el establecimiento de relaciones de cooperación con el futuro gobierno 

independiente. Asi que, De Gaulle aparte de que tuvo que aliviar las contradiccionu que 

habían estallado en Francia por la revuelta en Argelia, renunció • la arcaica ,·isión de la 
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oolonia.:ión agwia en pro de una polltica, mis factible, de cooperación que uM¡pwdara 

el capital indultrial dispuesto· a w ilwertido en condiciones favorables para los europeos y 

para "ayudll" a los ar¡etinot. 

"De Gaulle habla considerado siempre el imperio como una prolongación de Francia, pomo 

un instrumento de su potencia, pero no como un bien en 111 que hubiese que tutelar a 

cualquier precio. No inmune de complejo de llUJlerioridad patcrNliá, CIU10Cáttrico por 

excelenc:ia, De Gaulle no habría eslldo nunca dispuesto a poner en peligro la HSUridad de 

Fnncia dilapidando sus recursos materiales y humillos en una serie de guerras colonialea 

perdidas" ... 

Desde tiempos remotos la pob!IQón autóetona del norte de Átiil:a lldiió 101 cmbatea de 

conquistadores provenientes de diversas regiones, y que fomllban parte de distintos 

imperios o estados. Los conquilllallora, desde los cut1¡ineta huta los h-, adcm6. 
de someter a 11 población indfsena siempre explotaron los rec:unos nalW'llel del "-· A 

pesar de ser sometidos la pobllción indigml se lllllllUVO cui liempre en una lucha por 

blJrane del yugo de los conquistadores, y es bula la eegimda mitad del presente siglo que 

los pueblos del norte de Áfiica alcamaron 1U emaneipación. MU especfficamente, a putir de 

1962, Argelia no l(.lo 1e convierte 111 duella de 1111 recunos aaturalea llino de 111 vida 

politice tambiál: ea adelmte ICfla un Ealado independiente. 

'°Rid,p.133. 
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CAfITULO 111. LA NUEYA NACIÓN INQEPENDIENJE 

l. LA v1A ARGELINA AL SOCIALISMO: BEN BELLA EN EL 

PODER 

1.1 DESORGANIZACIÓN INTERNA V DESASTRE ECONÓMICO 

La ftnna de los Acuerdos de Eviín en mano de 1962, significó la exitosa conclusión de la 

11118rient• guerra que por IU independencia tuvo que librar Argelia duranie cuí ocho alloa. 

·Pero también marcó el fin de la unidad que caracterizó a los esfuerzos diplomíticos y 

mlliwes del Frente de Liberación Nacional en el preciso instante en que los problemas que 

enfrentaba la aueva nación, como coiuecuencia de la guerra, eran abrumadores. 

La posición que dentro del Gobierno Provisional de la República Argelina (GPRA) tenla el 

grupo formado por ex-miembros del Movimiento por d Triunfo de lu Libertades 

Democriticas (MTLD). y que era encabezado por Ben Khedda, H vio amenazada por la 

excucetación de otros cinco miembros del GPRA que habían sido detenidos en Francia -Ben 

Bella, Molwned Khider, Mo~ BoudW: AU Ahmed y llabah Bitat. Boudiaf y Ali 

Ahmed se adhirieron al lll\lpo de Ben Khedda, mientras que los otros tres fornwon otro 

grupo opositor ademis del lllUpD de Ferhat Abbas, quien en 1961 había sido separado del 

liderazBo del GPRA. 1 

Los lideres del Ejército de Liberación Nacional (ALN, por sus listas en ~) H 

encontraban divididos también. Los comandantes de las fuerzas armadas en Túnez y 

1 JbeMjd¡8efMI1114 Nonh Alriq. 1994. E.,.,. N>li<O&ions Limillld. p.292. 
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Marru~s'se oponiÍn a los lideres polltlcos del OPRA, y lol comandllltes de lu ftaerzaa 

ll1ftAdas del interior se oponlan a los lideres externos tanto potiticos oomo militares. 

La primera vuelta de la oontienda entre lu diferentes ~ones se büró en Tripoli (Llüia), en 

la reunión del Consejo Nacional de la Revolución Argelina (CNRA, formado por todos los 

lideres militares y politicos tanto del interior como del exterior) i:elebrada en mayo de 1962. 

El propóllito de la reunión en Tripoli era elegir a la Oficina Potitica, que uwniria 

provisionalmente el gobierno del pais, y redactar un programa polltioo y eoonómk:o para 

Argelia independiente. El resultado de esta reunión file un documento al que se denominó 

Programa de Tripoli, el cual a pesar de la oposición de Ben IChedda se convirtió en la 

Politlca ofic:ial del FLN. 2 

''El Prosrama de Tripoli es un documento ideológioo muy complejo.... trua un perfil 

extremadunente critico de la acción revolucionuia del FLN, de SIS CIRlll:iu polilicu, de 111 

esclerosis burocrática, y propone un programa apretado y detallado para lu futuiu fue1 de 

la revolución.'" En este sentido los tres objetivos principales e!lablecidos en el Propuna 

de Tripoli son: la refonna a¡¡raria y la modernización de este sector, la descolonizaeión de la 

economla y la industrialización de la misma dentro de un esquema socialilta. 

Por vez primera, el socialismo figura de forma relevante en un documento del FLN. En 

adelante el. socialismo seria considerado como el medio que habla de dar plena lllisfacción a 

las exigencias del pueblo, en materia económica, de participación polltica y de elevación 

cultural. La colectiviz:ación de los grandes medios de producción y la planificación dieron 

una dimensión cientlfica al nuevo socialismo argelino. 

Con respecto a la reforma agraria plantea la expropiación de lu tierra que eiu:edan los 

limites fijados según los cultivos y los rendimientos, la organimción de los campesinos en 

cooperativas de producción, la creación de fábricas estatales y la contribución del Estado 

2 ED1Cli~ lohn P., 1980, Complrative polj!lq or Nonh Africa· A!n Mmpcm 111!1 Iuajcja. p.86. 
'caJdli Novali, rna,,.,..io. 1970, L;i mptuo¡6n •llliaa. p. 1'6. 
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.. pita el mcjoramicoto de lu *aiw fllfcolu. Entre o!IU medidas, el Programa de Tripoli 

propusna por: el desarrollo de la inftacstructura ( con la naclonaliación de los medio• de 

lnlllpOrte). la llldoallmción (a largo plazo) de los recursos mincnlel y de la encr¡i8, y un 

lnelpime alillno de indUltrialiZJIC unido a lol ncul'IOI nacionalea de la a¡picultura y el 

IUbluelo con la aportación del Ellado. • 

El aplltado .dedicado al FLN dice que, 11111 vez reconvertido m plltido polllico, ddleri 

Mane en la unidad ideolósiu. polltica y orpnizadors de lal f\lcms rcvoluciolllriu, 

~ la coexistenc:ia de ideoloaJiu diwnu, pero COlllOlidando dllllro del plltido la 

uai6n de todot los ellralot aociales de la nación como medio pita lo¡pv los objtllivos de la 

malud6n. 

u D. Lu nlaci.- entre partido y Ellado. El plllido tnza lu gnndes llneu de la politica 

de la lllCi6n e impira la acción del Ellado ..... El pmtido debe actuar de forma que: 

• El jefe y lot miembros del Perno .an en 111 mayoria miembros del partido. 

• Que el jefe del gobierno - miembro de la Oftcina Polltica. 

• Que la mayoria de los núembros de lu asambleas penencu111 al partido. 

Mu para no• absotbido por el Estado, el partido del>e distingui~ fisicamente de aqu6. A 

lllle tln la mayorta de los awlros del panido, 1 nivel de lu divenu direccionet, deberi 

permanecer f\len de los orpni11110s del Estado y dedicane exclusivamente 1 lu IC!ividades 

del p.ttido." (l'rogrlml de Trípoli).' 

En otru palabras, 1 partir del Programa de Tripoli 1e institucionaliza la exiatencia del FLN 

como partido único, partido en el que conlluirian todu las corrientes ideológica y del cual 

saldrían los dirigentes de la nueva nación. 

4 1bid. p 16! 
'tid. p. ) 16. 
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f"lllllmente, en materia de polllica merior el doc:umento • enfoll6 a la unidad del Mlabreb. 
81 neutlllliMno y al 111ticolonlali11110, npecialmente en África. 

Dapues de la celebración del referéoclum ·previllo en loa Acuenlos de Eviin- que dio la 

independencia al pals, los lí~ pollticos y milittres se trulidaron a Argelia. Sqún lo 

acordado en Tripoll, el 22 de julio se creó la Oficina Politica, duplicado del GPRA. Tendría 

como misión dar cumplimiento a las decisiones adoptadas en Tripoli, preparar las elecciones 

pua la Asamblea Constituyente, rendir i:uentas al CNRA al cabo de una lelllall8 de la! 

elecciones y organiz.ar seguidamente el consreso del FLN. Al tente de la Oficina Política 

quedó Ben Bella, quien se fortaleció con la alianze hecha con Huari Bownedienne, jefe de 

lu fuerzas armadas (ALN). Poco a poco los demú líderes del GPRA se fueron uniendo al 

binomio Bella·Boumedienne, dejando aislado a Ben Khedda con Boudiaf y Al, Ahrned en la 

oposición.• 

Pero por otro lado se encontraban varios de los comandantes de las wi/ayas, quienes sentían 

que ellos eran lo9 verdaderos representantes de la revolución, ya que hablan llido ellos los 

que dirigieron la lucha armada al interior del pais y, por lo tanto, 11e oponian a la Oficina 

Polhica y a Boumedienne. 

Mientras que las fuerzas del ALN leales a la Oficina Polltica ocuparon Collltantina y Done 

(Armaba), Argel permaneció en manos del líder de la wilaya IV, quien rechazó la entrada de 

la Oficina Polhica. Las fue17.11s de Boumedienne partieron rumbo a Argel, a principios de 

septiembre hubo serios enfrentamientos entre sus tropas y las de la wilaya IV. Sin embargo, 

la guerra civil se evitó gracias al canaancio que hacia los enfrentamientos mostraba la 

población argelina, y a las manifestaciones masivas que en contra de la guerra or¡¡anizó la 

Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA).' 

----·-------· 
"Mlchordom Comins. Á!nro, 1989, ~ayinlw a Chwdll, p.147·149. 
'~Ollh.NJig¡,Op. Cit. p.292. 
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En la lucha por el ¡Joder sólo qiiedlba Ben Klledda. A111e1 de la cdebnci6n de la decc:io1111 

del 20 de ICJ)liembre de 1962, una tcrura parte de la lista de 180 c:andidato1 pmentMla por 

. el putido tüe depunda. En dicha depunlci6n 1e incluyó al propio Khedda y loa lupm 

.,..._ ':;· ... 11icron ocupidot por fltiiru llllllOI conocida. A peur de que 1u elecciones no 

pro~iln'Un gran entuúumo, 1e «*!aró que un 99"/o de los electora, con RI voto, 

eprobwon la fonnaclbn ~ Alllllblea COllllituyente. Lu funciones del GPRA fueron 

tnml'eridu 1 la -· ~- C\lllldo Íll& IC nllllió por vez primen, el decir, el 25 de 

..,ciembre, y Ferhat AIJbls fue cletlido praidente de la rm-. Se prodam6 la cr.aón de 

la República de Al¡elia, y al dia aisuiente Ben Bella fue elegido primer ministro. 

POlleriotmente, Bella nombró 1 a& jlbiaete el cual quedó fOnllldo por sus lllÚ -

CIDllbortdonl y......,...,. del ALN.1 

El _..º scbiemo inmediatamente cximenz.ó a comolidar aa polici6n. El Partido del Pueblo 

AlpliJlo dirigido por MCIMli u.dj, el 1'111ido e-mm AJ¡elino. y el Plnido de la 

Jlevolución Socialista recientemente creado por Boudiú, fueron proscritoa en noviembre; un 

mes mú tarde • abolió el sistema de las wl/q)m que habla sido etllUclllmdo al inicio de la 

..,a; en la UGT A, por medio de maniobru en loa con¡¡rao. y en loa nombnmientoa de 

IUS lidera, IC esllblecieron hombres de confianza de Bella; y las ratlftlee orpnilllciollft 

lfllildu al FLN fueron puatU bajo c:ontrol.9 

Um vez que el nuevo gobierno co1110lidó su posici6n emprendió la enorme wea de 

solucionar la _.. aituadón económica en la que ae encontrlba el pals. El 90"Ai 

(aproximadamente un millón) de europeos, que virtualmente incluian a todos los 

empreSllios, ticnicos, adminiatradores, maestros, doctores y trabajadores calificados, hlbian 

aalido del pais. Con este masivo éxodo de europeos se cerraron fibricu, granju y tiendas, 

dejando a un 70% de la poblKión sin empleo. 

'lllid,p.292. 
'lbld. p.29). 



162 

·Él ~icio poblacional de las ciudades creado por la salida de los europeo1 lile np¡duneñie 
cubierto y sobrepasado por los ugelinos ya qúe, después de la independencia, una gran parte 

clC Campesinos y cientos de miles de u¡e1ino1 que durante la guerra permanecieron en 

camí>os de concentración, se trasladaron a las ciudades. Esto en vez de COllllÍIUir un alivio 

representaba una amerwa para la estabilidad 10Cill debido a que oo todos podrian encontrar 

empleo. "Enlre 1962 y 1964, los 600 000 europeos que salieron de las ciudldes ugelinas 

lberon sustilUidos inmediawnente por WI09 800 000 arselinos, la maYoria de los culles 

provenian del campo, en par1icular de loa campos de concenlm:ión y de los ~ de 

relb¡¡iados de Túnez y MllTuecos."1º 

En mano de 1963, abrumado por la cal&sltófica situlción econ6mic:a y lodavia 9Íll una dara 

ideología 110Cialista, Ben Bella firmó varios decretos con los que le¡¡alizó la .propiac:ión de 

VIiias extensiones de tierra cultivable y propiedades industrilles que quedaron lblndonadu 

a la sllida de los aJropeos, e illltituyó el sistema de "autogesti6n", o de admúUlnlción de 

los trabajadores. 

La autogestión fue concebida como un sistema económico basado en la administración de 

los asuntos de los trabajadores, hecha por ellos mismos y a través de oficilles elegidos y con 

la cooperación del Estado por conducto de agencias nacionlles. Fue vista como una etapa 

en la transfonnación de la econonúa colonial en una economla socialilll8, y los elementos que 

harian esta transfoMBción posible serían los trabajadores, los campesinos y los intelectuales 

con Ideas revolucionarias. Posteriormente, este sistema se convertirla en el pilar del 

socialismo argelino: los medios de producción agrícola hablan aido convertidos de propiedad 

privada de los colonos a propiedad colectiva de los campesinos y de la sociedad en su 

conjunto.11 

Desafonunadamente debido a la e~ de personal calificado y a la incapacidad de los 

trabajadores y campesinos, pera realmente comprender 

10
Zidaac, 7~ui. 1917, Laqniu!ónmMJCbinaaftmcil.· un mxyocofO!l!C, p.33 

11 Enlclis, Jobn P., Op, Cil. p.88. 

los principios de la 
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8Ulollllministl'llción, hicieron de este experimenlo un mito en vez de una realidld. Otro freno 

al éxito de la reforma agnria fue no tocar la gran propiedad árabe. Ésta te creó 

inmediatamente delpués de la aalida de los europeos, la incipiente clue pudiente de Argelia 

lldquiri6 a precio• ricHculol ¡rllldel extensioma de tierra que posteriormente Ben Btlla no 

ae atrevió a repartir. 

La inclullrialir.ación del pila plante.ha una solución al problema de lbtorber la mano de obra 

de los CllllpelÍnOI lin tiem, el prolewildo de las ciudldes ui como otros ugelinos 

afectados por el deumi¡o y el deaempleo. Pero el f'é&irnen de Ben Bella no pudo tomar 

medida decillivu en elle aectOJ por dos razonea fllndunentales: inadlciencia de <:apital y la 

tilla de argclinol ~· Se tuvo emoii- que IOlcrat la pHUdoaolución de la 

cmi¡rlción, $abre todo lllCia Francia. 

Ante la snivedad de la aituación "el p;erno utiliz.ari la emi¡raclón como 'vilwla de 

ICgllridad' pua evitar una explosión tocill, y aprovechará los Acu«dos de Eviin, que 

fiM:iJitM los movimientos migratorios entre Francia y Argelia." Por otro lado, el envio de 

dinero por pule de los uplinol en Francia a 1111 familias eonJlitula una f\Mnte de divisas 

,,.,. el palJ. 12 

En su-. los esl\ierzos del sobierno en materia económica no podrian RllOlver los 

problemas del pals en al¡¡uno1 cullltos meses, en realidad la reestructuración de la economla 

leria un proceso sradual. 

Al rqpmen de Ben Bella ae le puede atribuir el inicio de la edific.ción de un Estado sobre tu 

ruinas de una suerr• devastadora. Entre sus tasros se puede mencionar: la construcción de 

una estructura administrativa relatiV'11lellle eficiente, la autogeatión, la recupeiación de lu 

tierras de los colonos, las primeras tentativu de asenwniento de la actividad industrill, el 

principio de socialización de los medios de producción, y la ampliación de la escolaridad 

hasta cerca de la mitad de la población en edad eacolar. 

12 Zidmc. 7.tooui. Op. Cit. p,34 
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Sin embargo, la democratización del poder fue incierta. Al haber sido politicamente educado 

en una atmósfera de clandestinidad y de comphación lllCional que se reflejaba en su ll:litud 

de sospechar y de9c:onflll' de todo, Ben Bella no demostró ser un lldcr unificador. En abril 

de 1963, por ejemplo, aumentó su poder al ocupar el cargo de secrctuio general del FLN. 

En agosto del mismo lllo, conliguió que la Asamblea adopcara un proyecto de Constitución 

en el que se creaba el régimen presidencial, con el FLN como único partido polhico. La 

nueva Constitución fue aprobada el 8 de lq)liembl'e. El 13 de teptiCIQbnl, Ben Bella fi¡e 

electo presidente por un periodo de S ailos, al mismo tiempo uwnió el titulo de comandante 

en jefe de las fuel'7JIS armadas, el de jefe de estado y jefe de gobierno." 

La consolidación de su poder personal y la apll'ente trayectoria hacia un gobierno dictlloríal 

motivó el resurgimiento de las facciones y de la oposición. El presidente de la Asamblea, 

Ferhat Abbas, portavoz de una política más liberal, renunció a su cargo y mú tarde fue 

expulsado del FLN. En la Cabilia, donde el descontento se acentuó con el regionalismo 

beréber, se presentaron algunos disturbios y una revuelta tuvo que ser controlada por la 

acción de la policla. 

En abril de 1964, se llevó a cabo el congreso del FLN en Argel. El propó5ito de dicho 

congreso era solucionar las diferencias ideológicas de los grupos dentro del marco del 

mismo partido. Con ese fin se adoptó la Carta de Argel, la cual se convirtió en la plalaforma 

ideológica del FLN." 

El contenido de la Carta se estructuró al igual que el Programa de Trípoli: analiza los errorea 

cometidos por el partido, incluyendo los conflictos que han dividido al liderazgo del FLN y 

que influenciaron sus políticas durante la guerra. Retomando también los puntos esenciale5 

de Trípoli, se definen las relacionea entre el Estado, el partido y el ejército, y apoya la 

introducción de los principios del Islam como una guia teórica del socialismo ll'gelino. El 

"Ellll:tis, lohn P .. Op. Cit. p.89. 
" lbid. p.89. 
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componente nifiaioto de la Jllci6n llJl'llna file UD 1- llU)' illlponlllle 911 Jol ..... del 

conareso, muhando en un reconocimi111110 del Islam como una fiJem -W de la DKión 

y de la revolullión. Ali mÍlllllO, • Mee áll'uis en d cañcter inbe nullllmMI del pal1 y IO 

nllllru la Ídl9 del plllido linico. 

En ate IOlllido, el ankulo 26 de la e.na de AIJel menciona: "Lu c:mcterllticu de 

Arplia. La .cultura arselina _. nadonll ...... Su t\mc:i6a de aillUra llllCiollll colllilln, en 

primlr 1u¡ar, en devolvs a la lengua úlbe, expmi(la mi11111 de IOI valona espirituales de 

~ pms, su di¡niclad y e8clcia como ia.iia de cultura."" 

Por otto s.do, el utlc:ulo 3 rapecto al puticlo seflala: "E putido. El IÍltema plurlputidilta 

no.• WI criterio de la demoenicia ni de la libertad. Comsponde a una determinada etapa del 

cleNm>llo de la -iedld CICindida • dues opuestu y de la hel«opnlidad de cada clue y 

ooDltltuye una respuata que ella soeieci.d iaveuta para a&o- 111s contndicc:ionea y, sin 

resolverfu, atenu.ulas e imClllar limdirlu. "16 

Y en el artículo 4 • qre¡¡a: "El sistema pluriplnidista permite a cualesquien intereses 

particulares orguir.arle en srupo1 divmos de presión tendientes a infti¡ir dallal a 101 

internes de los trlbajadores."11 

El con¡reso wvo C0111eCUenCias polhicu importlntes para Ben Bdla. Primero, ICm1inó por 

legitimar sti comrol del poder; 9e1111ndo, completó ., división con el ejá'cito; y teruro, 

allanó el camino para efectuar una a1iaru.a con grupos de izquierda que, aunque no 

pertenedan al FLN, habian apoyado la C~a de Argel. Sin anbugo, lo m'5 relevante f\le la 

Nptura de buenu telaciones con Bownedienne, porque una wz que el .,-cito le diera la 

espalda Ben Bclll quedaría completunente Ylllnenble. 11 

"clldli-,G;.,.-,ap Cil. p. l66. 
16lli4 p.369-170 . 
.. lbid,pl69-1'70 
11 l!atdil, Jalln P., Op. Cll. p.19. 
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1.2 CONFLICTO ARGELIA· MARRUECOS" 

Entre los principios de polltica exterior de Argelia, establecidos desde el Programa de 

Tripoli aún antes de convertirse en Estado independiente, se encontraba uno referente a la 

consccuci6n de la unidad del Maghl"eb. Este principio se ved seriamente afectado por el 

conflicto entre Argelia y Manuecos en 1963. 

Tinduf es una localidad del desierto, casi junto a Marruecos y Mluritania, la CUll es rica en 

yacimientos minerales sin explotar (no todavfa en la década de 1960).111 

Por los Acuerdos de marzo de 1956, entre Francia y Marruecos, sc establecieron las 

fronteras del territorio argelino. Cuando se celebró el referéndum del 1• de julio de 1962 

para consultar al pueblo de ArSelia si querían su independencia, loa nólllldas de Tinduf se 

negaron a participar alegando su condición de marroquíes. Sin dejar pasar mucho tiempo, 

esto es, el 7 de julio Tinduf es sitiado por las tropas argelinas, da>ido asl inicio a una !ale de 

enfmitamientos entre las tropas de Manuecoa y de Argelia. 

En realidad, esta disputa de las fronteras se babia originado tiempo atrás, sólo que sracias al 

Acuerdo fumado en 1960 entre Mohamed V (rey de Marruecos, quien a su muerte en 1%1 

es sucedido por Has.san 11) y Ferhat Abbas, hubo un cese de las hostilidades. Una vez en el 

poder, Ben Bella re<:hazó cualquier acuerdo que Abbas hubiera firmado. 

Los enfrentamientos posteriores al referéndum de julio de 1962 coiricidieron con la crisis del 

poder en Argelia, y más especllicamente con el levantamiento de los comandantes de las 

wllayas; Marruecos pretendió sacar ventaja de la confusión al interior de Argelia 

reivindicando en ese preciso momento sus aspiraciones sobre ese territorio .11 

"Toda la lnformaci6n do este ap1nado, c.'lteplO donde se ha<:e al¡una anotaci6n especifica, pnNienc de: 
A¡¡uinc, José Fcmald>, 1981, I.f5 spmasdc la l!O!!¡¡uem 1960-1980. Vol. 5, p.497-501. 
"'~.1994, Vol. 24,p.489. 
:u lohn G. St~<>in11cr menciona qut 1,.'fllre tos fadOJCS que propician una gucm1 ac cucuentJWl '6 mala c.ompr1.Tlsibn de 
una !itwsclbn llfr111t di~tOl' ... ibn se~ manifestar de div1.'T118S fonniu, 1s c.onccmicntc a1 tonflK:to ~1ino-mam>qul 
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La "guerra del desierto" -como tbe conocida· se libró del 15 al 31 de octubre de 1963. ''E1 

11111 llllCfTa 'Ucliea', donde no vu a enfRntarse dos cjácitos, lino mú bien probu 1111 

llllnl dos Connaa de enlnler el llUlldo Anbe. La uiltocriicia muroqul hnte al 

papullcho u¡etino.'.n ..._ - .•.. _ ..,. . ···-.", 
El Empcqdor de Etiopla 1e propulO ex>mo l1llldillllor de la putea eÍI COllfcto al ijplll que ta 

tip ~ .._ úlliml fue recbulda por d rey U.- D JlUll n vista como simple 

._o m anot de N_., quien brindó su apoyo a AIFia durante el coafticlo. 

El- cle lll hollilidades •~et 31 de octubre en - rmni6n a ta que uillieron d 

l!mpendor de Eliopla. d Pnlidlmla Ben Bdla y el Rey Huun D. Se dejó el UllllO de ta 

limil8ci6n de lu ~ ... 11111 ooalWlmcia polltrior. 

En noviembre de 1963, en el MIK> de la Conf'aalCia de Addil Abeba • coaformó una 

Comilión de ubilrt,je inlegPda por C- de Mar1ll, Eliopll. Mali, N"iacril, 8-pl, Sudín 

y T~ pua r-'- d probllma de flonla. llllre Manuecol y Arsefia. La 

rnolueión permitió a Aq¡elia mani- el tarilorio que fnncia ya babia aconWo con 

Manueeo1 en 1956, pero 11e ecordó ta explcicación de los RICUOOI de la - por ambos 

pa1 ... 

1. Dejó -aos .--dos entre ambos Eltldoa. Esto constituirla un obscaculo pua la 

uni8cllcii>n del Mqbrrb, y el comienzo de una serie de difmnciu que llC presentariln 

entre ambol pal.- en allol po11criorcs. 

aloque •tcfiae•la Yilidadd llder-lu--ypodord< ·-· Eo-......m.o.e1 l')"-111 
qooilo..,.....i..rll-Arld••-..,call ..... doll.....,..iay~pmde 
ti-.-•-.,..YL1-.,.-11m.ior.-pm6quoAIJrli•.calllet-. 
•rciY'illdiasia 111cllnchodre .. larilario. -... -º·· 1916, fl !!!!lcript!c ....... ,p 2lS-2l7. 
21 ll¡uim. Jooé FGMnolo, Op. Cit. p. lOI. 
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2. Demostró que a pesar de lu Jlicoa biltóricu y cultuniles c:omunes y del plllarlbismo de 

la ~ el entendimiento entre los Estados Uabes es di1lcil de lograr. 

J. CONSOLIDACIÓN DE LOS MILITARES EN EL PODER 

z.t EL GOLPE DI: ESTADO DE 80VMEDIENNE 

A pesar de sus rauneroaos afuerms por institucionalizar la revoluc!ón y su ideologla 

IOCialista, en realidad Ben Bella ll\lllC& pudo IUpcRI' la rivllidld y la lucha por el poder entre 

los miembros del FLN durlllte su régimen. AdemU, los lideres y 8JUPOI que todavía lo 

apoyaban se fueron alejando porquo expulsó a otros de tos lideres tndicionales, por su 

ftacuo al querer oonvertir al FLN en un eficiente partido de masas, por sus IOlpCChas de 

encontnr algún complot en todo lugar, y llnalmente por sus tendenciu dictatoriales. Una 

vez que el ejército le retiró su apoyo quedó totalmenle aolo y w!Mrable. 

El 19 de junio de 196S Ben Bella fue depuesto y arrestado en un rápido -y pllllifko- """P 

d'Élat dirigido por el propio Houari Boumedienne. Bajo la auloricWI del CoMejo de la 

Revolución, un nuevo gobierno, cotúomwlo en su mayoria por figuras militares (entre ellu 

Chadli Bendjedid, quien ocupari la presidencia del pais en la década de 1980), fue ~do 

el 10 de julio de 1965, con Boumedienne al frente." 

La Asamblea Nacional fue disuelta y la Constitución fue abrogada. El poder quedó 

fuertemente cen1raliz.ado bajo el Consejo de 11 llevolución y el Consejo de Ministro1, el cual 

quedó presidido también por Boumediennc. Ante la falta de una nueva CollJlitución, el 

Consejo de Ministros se convirtió en el responsable de la administración gubernamental 

"Ealclil, lob P., Op Cil. p. 91. 
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dilña, pmndo a . COllllituir el poder ejecutivo y el lesitla!No a un mi11no tiempo. La 

llaluJaler.a militar del IUCYO R&imcn Cla evÍdenle. 2A 

Lot olljelivoa del m.vo ....._._ lllUllCiadol por Bownedieane, eran ral.lbleccr lot 

prillcipioa de la revolución, remediar los abulOI de poder penonal de Ben Bella, terminar 

con tu divilÍOMI intemu, y a.r una aut4ntica IOdedad socialista bulda en una econornla 

..... La .,... de lpO)'ll de 8c1ulnldi- diftrla de .. que tuvo .. ..._ ... habla 

dependido del 1poyo de los 111btjadorea, loa campelÜIOI y lot illteleclualet de izquierda. 

Boumodimne ÚlliCllDlllle bulCÓ el apoyo de loa - de la ¡¡uerra de libenei6n. 
okilles del ejá'cito, y una rueva e incipimte clue de tec:n6ct'8W que COlllliluirian la filen.a 

polltica dinimica del ·-·" 

A pew de que la eatrategia politica de Boumedienne daba la iqnsi6n de querer 

ncollllnlir el liltema poHtico del paú, a patir de lu be-, deunollando insli~ones 

loc:ales y rq¡ionalea como preludio al Clltblecimiento de illllituciones a nivel nacional, al 

- en la primera década de aa lllltldalo, no te naliz.ó un vad.dero esfilerzo por 

~la participedcln de lu muM m polltica a nivel nacionll. En febrero de 1967 • 

crectlWOll eteccionea municipales para el esaablecimiento de lu A&W1111'Uu Popt1/aires 

c-i.s (APC). Ello eni sólo el primer puo para d establecimiento de illltituciones 

"8alea en el pals de acuerdo con ta estra1fli1 de Boumedienne. 

Se debnncncionar c¡ue actualmente el territorio argelino se divide en 48 "'l/aya.• (entidades 

administrativu rei¡iOllllea), éstas se subdividen en distritos, y lu unidades administntivu 

má pequef1u aon loa municipios (COllllllllnaks) de lu cuales hay un total de 1540. 

El peligro de la lucha por el poder entre lll\lpol divenos se l'Dllllenia laleSlle. La opolición al 

rmevo Rgimen provenla de algunoa ministro• de izquienla. la UGT A, srupos de esludlantes, 

y aJaunos grupos del mismo ejército -todavia dirigidos por ex-comandantes del anterior 

"De M@EM .a Ncb A01A. Op. Cit. p.19l. 
"m.111 ....... P .. Op. Cit. p .91. 
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liltem& de w/~. Todos dios temlan la iinposición de un socialismo cenlnlimlo, di&rente 

y ajeno a los conceptos del sindicalismo que tomaron forma en el llistema de autoaestión, y 

ICfllian que Bownedienne estaba estableciendo las bues de una dictadura (obviamente por él 

presidida). 

La oposición irrumpió de una forma violent.t el 14 de diciembre de 1967, c:uando el Coronel 

Tallar Zbiri prominente ex·llder de una wllaya durante 11 suena, ilició una rewelta anlllda 

en el campo. Sin embargo, o!sta fue sofocada dpida y eficientemente por fuems leales a 

Bownedienne quien, para ueaurar su posición, inmedi~e orden6 una serie de 

deslitucionea lllllO en d fLN como en el ej«cilo, y nombró a ncoaoc:idol putidlriol auyos 

para ocupar los mlni11erios -•."' 

John P. Entelis menciona que ottos grupos, especillmente de ellUdlantee, contiluuon 

lllO!lmldo !RI oposición al mievo Mgimcn por medio de luelgu y ~. En el 

Aum y la Cal>ilia también hubo reportes de actividad guerrillera. En abril 25 de 1968, hubo 

un fracasado intento de asesinato contra Boumedienne, quien logró escapar sólo con heridu 

menores. Todos los grupos opositores fueron finalmente 111primidos. 

La segunda etapa de la reforma de las instituciones gubemamentales fue emprendida en 

mayo de 1969, cuando se llevaron acebo elecciones para ele¡¡ir a las uambleu de lu 

wikzy<u, es decir, uambleas a nivel regional (Assemblées Pop11/ain• de Wlla)o o Af'W), lo 

que reOejaba el sentido de confianza del ttgimen, sin necesariamente permitir la politización 

de las masas. Tanto las Asambleas regionales (APW) como las locales (APC) tenlsn 

mayormente funciones administrativu, no contaban con una autoridad política 

ai¡¡niflcativa. 21 

"lllid. p.92. 
"lllid. p.93. 
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Con el apoyo de los militaies, de 1968 a 1972, el résimen logró consolidar su poder, 

pudiendo entonces dedicar un mayor esfuerzo a la irnplcmcnlación de pollticas de desarrollo 

en el únbito indulllrill, agricola y politico. 

U LOS PLANES DE DESARROLLO 

Durlllle la colonia la economla argelina había sido un apéndice de la economla fi'ancesa. Lot 

bidrocuburo-. lu pequellls aclivida4et indullrialet, la ljlrieultura de exportación 

(lljlllCialmeale la YitMnlcultura) y la inftaestnactura exillente, Cllaban impre¡¡nadu de una 

cxplotaeión colonial intensa. El réBimen colonial habla eliminado toda posibilidad de 

indulcrializlción en AJ¡¡elia, que debla ablotber los productos llllllllfiM:turados euopeo1 y 

dtl!ta al milmo lianpo, leMr como filcnte de material primu y de mano de obra barata. 

A plltir de la cNcada de 1950, y polltrionneate en plena suerr• de libcracióo, ae swdtó un 

clldJio en la -111 de la colonia: por un ledo, imponma inwnioai- pclloleroa de 

IOCiedades 6-y ~llegaron a AraeUa; por oero lado, en - mismo _,io 

importantes capitales des1inados a la actividad ~ llllemn del Jlli•. Al -o de 

abcener a1 ind,.,....,..., AJp heqd6 un aector petrolero que allpCZlba a deumJllane, 

pero en manos de~ y un~ total m lol-. ~de la economla. 
~ todu lu colU heredó un úema económiw que contirmaria dependiendo de 

Fraocia.21 

En la primera déclda de Arplia como pal1 independitnle, se procedió a la nacionllizadón 

de todu 1aa 1111yora cmpresu en lllUIOI de ~ u1 como de compaftiu privadu 

ar¡elinu. La nacionllización fluctuó dClde el control cid S !'Yo de lu aa:ionel de 1aa 

tmprCSU huta la abton:ión total de lu misma. T oda>ia huta principios de la décadt de 

ªOrtipq P1nL Gtrillenno Alc.unclcr. 19IO, 1.o1 bpqcll!iwca ....., r... de ;~ e 
jl!:sgpdmcjl l!C!!!IO!njca m lol mla del Tnm M"'* la l!l!IPjclcjl arpligi. Teas pora ~ p.N. 



1910, la economla argelina utabl cui tolllmente controlllla por el aobiemo. El aobiemo 
Cllllll'll tenla la ~nubilidad de la pllll!ificación económica y administrativa. La empresas 

. pelleátllee y lu qenciu aubemamaulcs controlaban la mayor parte del comercio . 

exterior, cui todu lu industriu, lu empresas de 9el'Vicio al público, y todo el sistema 

bincarioy de Cl'édito. 20 

Desde finales de la década de 1960, la estndegia ecmi6mica de la 6ite en el poder dio 

prioridld al desarrollo del leCIOr industrill sobre el clesurollo del sector lgricola y, dentro 

del aector industrial, ae promovió el desarrollo del aec:tor de bienes de c:apital para producir 

1111 efecto acelerador que como CCllllCieacia creara iadustriu tec:undariu. John P. Entelis 

explica que la deliberada decisión del régimen de minimizar lu necetidldcs del aector 

qrlcola y de la población rural en tilvor de una rápida industrialiaci6n, y en favor de 

prollfUllU que rec¡ucririan una mayor educación y ¡np11111:i6n úenica de la población, para 

proveer de mano de obra a la eoonomia industrializ.ada, se besó en dos aq¡umeatos. 

Primero, el continuar produciendo sólo ma1erias primas y productos qricolaa para la 

exportación, no hubiera permitido a Argelia alcanar la independenl:ia económica nocesaria 

para lograr una verdadera ~encia polltica; mientras que la imposibilidld de mejorar la 

productividad agrlccla sin un t!Oporte industrial hubiera mantenido al pals permanentemente 

atrasado y endeudado. Además, las abundantes rtler\'as de hidrocaburoa uegul'lban una 

ripida acumulación de capital proveniente de las divisas ¡¡eneradu con su exportación, las 

cuales servirían tambh!n para el desarrollo industrial. 

Posteriormente, los grandes diferenciales en inversión entre la agricultura y la industria, en 

los planes de desarrollo, fueron jullilicadoa con el IJ!lllllCllto de que la agril;ultura era un 

leCtor que previamente habla sido desarrollado (durante toda la época roloniaÍ), mientras 

que el sector industrial tenía que ser desarrollado plÍCtiCllllCllle en su totalidad. De 

cualquier forma la población rural del pals no podria obtener un nivel de vida decoroso 

considerando que la tierra cultivable disponible era muy limitada, y debla, por lo tanto, 



enconuv empleo en la induslria. En cambio, la induJlril proporcionlrla la 1111qulnuia y a 

fertilillntcs requeridos por el soctor asricola. ademú de crear un mere.do úllemo p1111 la 

compra de loa productos del mitmo ledor. A ato 1e tppba la idea de que, con el puo 

clll tiempo, la indulllillizaci6a llevarla a la creaci6a -en gran_.. de....,., y de• 

~se contrarreltarfa el eróaico problema del c1-.Jeo y del Uem¡ileo en las 6reu 

ninlei (estimado cn un 60%) y en lu c:iudllles (Ollimldo en un 20"/o). 

Sin cmbuao, a cono plazo el empleo aenendo por lai 111eVU indullriu l6lo pudo a1Mar 

lllllJIÍlllhlla el problema del daempleo, ~ debido 111 lko indicie de 

~rienlo de lapollllci6a (al que ya no'-' referido llllerionlmu). Por eeo, a Plltir de 

1971, CUlllClo 11 proclmi6 la "Rcvoluc:i6n A¡raria" con la inftnc:i6ll de COftll9IÍt un 

prolilndo cambio en el Meter lplcoll, 1e ha incCIUlo oorrep- ¡¡ndualmenle el tevero 

de9equilibrio cn la inversión descimda al wceor indullrial y al l8llcola. Todo lo 

lllteriormmte didlo c¡uedari mil cllto con el Wliaia de loa pllnel de deunollo 

implementados durante el régimen de Boumedienne. 

El primer plan Cllldrienal llbvcó de 1970 a 1973. El plan -1llÓ el lllllblec:ilÑeno del 

MCtor c¡ue inclula los hidrocarburos, el hierro, el acero y la industria qulmica, que a su vez 

aervirian como bue para el crecimiento económico del pai1. En este pflll oe asignó el 45% 

de la iavenión a la industria, el i 5% a la a¡ricuitura, y el 40% 11 9CIC!or urvicios y a la 

CT11Ción de inftaeltructura. La mayor uijpllción de RICUIJOs 11 sector indultrial y a 101 

servicios vls..Q..vis la agricultun, rdk;aba la poUtica ugelina de aprowchar al nWiimo su 

petróleo utilizando aoti Íll8Tao• pua crear toda la llllNCtura industrial del pals. La polltica 

de la revolución agraria pretendió incrementar la eficiencia del l«lor a u-ave. de una 

rd'orma en la distribución de la tierra y la creación de cooperativas, pero el lillema de 

cooperativu traca.ó en su incento por aumentar la pllliciplción del sector en el producto 

1111Cional bNto (PNB), la QllJ puó del 13'/o en i 969 1119'/o en 1973, '° 

'"11*1. p.119. 
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El segundo plan cuadrienal ( 1974-1977) se dirigió a remediar los evidentes desequilibrios y 

errores del primer plan. pero sin poner en peligro la preponderancia de la industria. Mientras 

que se segula poniendo atención a la industria de bienes de capital, el nuevo plan pulO un 

mayor álfuis en el desarrollo de industrias de productos de consumo para crear mis 

empleos, en la lucha por dillllinuir las disparidades regionales, en el establecimiento de 

Industrias en todo el teiritorio argelino, en la ampliación de la revolución asraria para 

npartir tierra entre miles de campesinos, en el aumento del ahorro interno y en la reducción 

del COMUmo de artlculol ele lujo. Además, el segundo plan c:uadricnal brinda mis atención a 

la vivienda, 6rea que habla sido notablemente descuidada en el prilllCI' plan." 

<hcia a estas medidas el PNB tiene una tasa de crecimiento muy elevada. Asl, por ejemplo, 

del 4o/e en 1974, pua al 8% en 1977. "Sin embargo, estaa cifras no deben enpllamos: la 

consecuencia de esa poHtica ha sido un aumento de la clependencia de lu metrópolis 

lmperillistu .... En 1978, la deuda ClrteOOr representaba el 20"/o de las exportaciones. Otro 

punto negro: la situación agricola. A pesar de la ordcnaiu.a sobre la refonna agraria de 

noviembre de 1971, la a¡ricultura que ocupa el 54% de la población activa {contra el 15% 

de la industria), sigue siendo el pariente pobre en ArgeliL La herencia colonial, evOClda con 

demasiada frecuencia, aunque es real, oo es la única causa. Subldte un importante sector 

privado, hay grandes propietarios que continúan aclulndo como les parece {el 3% posee el 

25% de Ju tienas).',,, 

Argelia si logró desarrollar un impo11a111e sector induruial, sólo que éste no generó la 

cantidad de empleos suficientes para absorba la mano de obra de1101:Upada, la cual inclusive 

aumentaba a pasos 118ipntldo• gracias a una tua de natalicWI muy elevada: "El t• de enero 

ele 197g, Argelia tenla 17 422 000 habitantes ... Tenía 10 millones de habitantes en 1962, al 

producine la independencia; por lo tanto, tenemos una tasa de natalidad muy fuerte: 4. 6"/o 

en promedio. La pÍrámidc de edades revela además que el 54.2% de la población tiene 

menos de 18 allos, para una población activa del 23'Yo."" 

"lf*l.p.120. 
::TC!llille,frank, 19tll,~,p.Sl-S2. 

lbid, p.52. 
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Yulllmalte, el dcunollo ·industrial de Argelia pudo ICI' re.liado ¡p:acias a los in¡resos 

amerado• por la producción de su y de petróleo del pals. A ále último sector está 

dedado el ... aputado. 

:U IL PETRÓLEO EN ARGELIA 

Uno ele los Y9dadaos motivos de la gum¡ de libenición fbe el deseo &ancn de 11C11P1Rf 

lu riquczu u¡elinu, ~la de los hid--'>uros. La explOllQón de los recunos 

minerales de Argelia adquirió gran importancia a partir del descubrimiento de depósitos de 

hierro, ~. ~es, platino y uranio, que M tllCOlllrlb9n en el Salilrl, pero IObre 

todo ele 1111 )'ICimiallos de pdl'óleo y de ps llMUrll (e.tos cqilondot a mediados de la 

cl6clda de 1950). 

La extraccióa de pell6loo lle inició 111 1955 por los ttai-. ..... de otna compdlas 

~ y dapuá de la jplllla fueron las milmu c:omp&fti.u ... que U8IJlan exi*>tando 
atoa recunos. r.o, ul como Francia vm al petróleo argelino como un elemento 

indilpenAble pua el ~O de IU economia (niy debilitada clespaé de la 

Sepnda Guerra Mundial), Argelia de la rru.1111 forma lo hacia pilte ftmdamental para el 

deum>llo de toda 911 cco-11. 

El 24 de febrero de 1971, Boumedienne anunció la nacionalización de la industria petrolera. 

"Sua Palabru lilcron las siguientes: 'el momento ha Ueplo de tomar r"'flOnubilidadel, 

hemos decidido hoy, llevar la revolución al IMIClor del petróleo y concretiur las opciones 

fundamentala de nuatro pals en este campo ..... 

. i 

"~Porn.Guillcnoo~,Op. CiL p.127 · · 
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Las compllllas petroleras que operaban en Aq¡elia fueron fusionadu en una 10la compll!la 

que seria propiedad del Estado, la Sonatrach (Sociélé Nationale pour le Rec:herche, la 

Production, le Transport, la Trwfurmalion et la Commcrcialillllion dCll Hydrowbum). 

Boumedienne !llcionalizó ademú los yacimientos de IA la red de oleoductos y psoductos 

ya construidos en tenitorio nacional. 

Ea importante recordar que las medidaa de naciOlllllizlci6n emprendidas por loa qelinos, ya 

desde el régimen benbellista, hablan sido establecidas en el Prosrama de Trípoli. En el 

documento se enuncian además los principios relativos a la recupen¡:ión y aprovechamiento 

de los recursos naturales en beneficio del pala. Y es a partir de la década de 1970 que 

Argelia ejen:e el conlrol sobre la producción, refinación y dillribución de su petróleo. 

En 1971 se estimó que las reservas serian suficientes para continuar con la producción 

durante treinta allos mis; el illjllelO generado por la venia del petróleo a mediados y a 

finales de los 70's, y las pen;pectivas de un ingreso similar en allos siguientes revolucionó las 

oportunidades de inversión en el crecimiento general de la economla uplina." 

El informe general del primer plan cuadrienal resume los objetivos que Argelia se propone 

conseguir en materia de hidrocarburos, 111 lugar y su papel en la economla del paf1, de la 

siguiente manera:" · 

l. Los hidrocarburos tienen un papel esencial en el aumento de la capacidad de acumulación 

de capital. Una mayor exploración e inversión en esle recurso indudablemente responderá 

aatisfactoriamente al incremento de lu posibilidades financieras del país, particulumente 

en divisas. 

2. Constituyen una fuente de energla necesaria para el funcionamiento de la oconomla y 111 

disponibilidad es un factor apreciable para el crecimiento. 

"De MjMrEM MllN!!Ñ Alriia. Clp. Cit. p.307. 
,.~ Flm, Gulllamo Alelcu*f, Clp. Cil. p.127. 
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3. Lol hidroclltJurOI como tu minas, son proveedores de materias primu -W para 

los MClom búicot de la industria y a loa esfiaerio1 de la industrillización. 

4. La dilponillilid8d de los hídrocuburos en el ~ debe permitir UAI' el 1111 como cnerala 
domalic:I, y pll1llitir JllM*fo a dQpoáción de lu pandes muu pc>puWe.. 

1- dMlu clerivlldu de la IDqlOltldón de pel1Óleo pasaron de 250 millona de ua. dólares 

• 1969 a 5 mil millonel de UI. dóllrel lll 1974, dlbido al ~O de loe prec:iot cid crudo 

a nivel muodill en 1973. Todavla en 1973, llÚll IDI• de .-ir el implcto del etpee11CUlar 

IW1lenlo del COllO del pecróleo, - MClor coNIÍtUyÓ el 75% de lu ~del pal1 

y d W/o del ir1jp'elO de divbu." 

En la misma década de 1970 se inicia el endeudamiento del paia tambiNI para el desmallo 

del llCCor iDduMrial. Loa diriS1111ea argelinos juJlificllban los prélCamol cladlrando q11e, a 

difinnl:il de ~ pllaea delanollados o .. vlaa de dcunollo, Arplia pedla pratado 

para invertir y no para consumir, dtdo que esos recuno1 se dirigian al finlnciamiento de 

proyectos etpeelfic.ot. Una 8f111 parte de _,. reamo1 fileroll dellinldoa a la producción, 

lnnlpOrte -para lo que en -.ria la COlllllUcción de una - ted de guockictos- y 

u.tlmiento del 1111 y sus llquidos uocu.dol. 

Halla este pumo podemos concluir que contar con srandes ylcimicntot petrollt'trol, 

permitió a Argelia • al menos huta mediados de la década de 1980- camtruir ai estra1q¡ia 

económica sobre dos prioridldes fundamentales: 

A La prioridad de la 1CUmulación de capital vía exporución petrolera. 

B. La prioridad de la industrialización (toble d deaarrollo lgricola). 

Una terma prioridad aparece como resu)gdo de lu dos precedentes: la prioridad del 

dnarrollo del Metor de los bienes de capital !Obre el sector de los bienes de conauno. 

"EmcliL lohn P., ()p. Cil. p.110. 
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J.4 SOCIALISMO ARGELINO 

Lu favorables perspectivas que en Ollleria económica tenla Argelia proporcionó a 

Boumcidme la confianza necesaria, con respecto al filncionamiento de su gobierno, para 

.llcYar al pals de vuelta a las illllituclona polfticas nacionales. En el décimo aniverslrio de 111 

ucemo a1 poder (junio de 1975) Boumedienne ammció la preparación de una carta nacional 

y una nueva COlllllitución. 

La decisión de Boumedimne de consolidar pollticamentc 111 ..._ y 111 poder personal 

provocaron el resur¡¡imienlo de la oposición. En marzo de 1976, circuló un manifieato 

lhmado por Ferhat Abbas y Ben Khedda, entre otros. El manifiesto criticaba a 

Boumedienne por su régimen totaliWio y por su explotación 11 culto de la penonalidlld. Los 

firmantes quedaron bajo arresto domiciliario, Boum«lienne rechazó las criticas hacia su 

aoblemo. las clasificó como una reacciÓn de la burguesia y dec!Mó que la revolución había 

llcamado un punto del que no se darla marcha atrú." 

En abril de 1976 ta prensa argelina publicó la Carta Nacional, la cual fue aprobada por el 

98. 5% de los votantes en el referéndum celebrado en junio. En esencia la carta reforuba el 

compromiso argelino hacia el sistema socialista, aunque era un socialismo adecuado a las 

wacteristicas de un país del tercer mundo, y en el caso de Argelia, donde el Islam fue 

reconocido como la religión oficial del país, el componente islámico del socialismo era una 

característica sobresaliente de su sistema. 

En noviembre del mismo año, otro referéndum aprobó la nueva Constitución, ésta 

incorporaba las principios de la carta. La nueva Constitución contenía un prdmbulo y 199 

artlculos de los cuales 38 se referían a las funciones legislativa.•, 35 a 11.' garantlM 

individuales, 8 a las obligaciones de los ciudadanos y 22 a los poderes del ejecutivo. Del 

"Ihc Midd!c EMI andNonh Africl. Op. Cit. p.29,. 
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articulo 10 al 24 del segundo Clpltulo 11e establecla la fonna en que 1e COlllOlidlria el 

IOCillismo uabe (bUldo en el lllam) en Argelia. Ademis, la Constitución establece que 

ninguna enmienda puede alterar la natURleza republicana del E~. la religión del Estado 

que n el Islam, el sistema IOCilliata o la intq,ridad territorial del mismo. Se reafirma también 

el control del Estado !Obre los medios de producción, la reforma lj!IVia, el servicio !Mdico 

¡ralllito, la participa.:ión de los obreros en la industria, wnpdu en contra de la corrupción 

y el nepotismo, y la exiltencia del FLN COlllO putido ÍlllÍCO." 

Los poderes del ejecutivo eran muy amplios y eran conferidos al presidente de la república, 

quien tmdrla que • electo por lllfngio universal por un periodo de Mis ellos, pudiendo 1et 

reelecto por un ilimQdo número de periodot. 

Quizá 1ea .-río decenene un poco para 1elarar el 'Vinculo enl1e el socil1ilmo y el Islam. 

Para los ideóloj¡ol ar¡¡clinoa el socialitmo no puede tener aillgún li&nffic.do fUera de la 

esfera del Islam. En el contexto IJ'llelino el socialismo se refiere a un sistema en el cual una 

estiuctura centralizada 11e ocupe de dmribuir los recunos, y aa objetivo es el control y la 

utilización de la riqueza económica nadoaal pea prevenir que una clae monopoliz.e IO!l 

productos. Todo ello tiene lugar dentro del mundo del l!!lam, el c:ua1 c:omtituye "el ec1raztm. 
la mente y el alma" de los argelinos. Es asl como ae aplica que el IOCialismo no tiene 

lignificado fuera de la -m isl6mica de la lllCionalidad y cultura ar¡elina. Ella perspectiva 

ee reafirma tanto en la Carta Nlll:ional como en la nueva Collltitución, y es en ésta última en 

la que se ensalza al IOCialilmo ilÜmico como el camino para alcanzar el daarroDo polltico, 

económico, IOCial y cuttural. '° 

El 10 de diciembre de 1976, siendo el único candidato, Boumedienne fue electo prelidente. 

Bajo la nueva Constitución 8oumedienne se convirtió en jefe de gobierno, jefe de estado, 

comandante en jefe de tu t\acnas anmdls, y jefe del FLN, todos e9tos tltulo1 acennwian 11.1 

poder inllituciollll, un poder que ya se encontraba indudablemente fortalecido por el apoyo 

"Enl<lis, Jobn P., Op. Cit. p. toa. 
°'lllid,p.1115. 
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de las fuerzas armadas del país. Finalmente, y de acuerdo a Jo establecido en la Constitución, 

Jas.eleCciones para formar Ja Asamblea Nacional se llevaron a cabo en febrero de 1976.41 

Entre Jos principales logros de BoumedieMe como jefe de gobierno en Argelia se pueden 

incluir: la estabilización del liderazgo del país, Ja consolidación del control del gobierno 

sobre Ja economia, Ja introducción de Jos planes económicos de desarrollo, Ja capitalización 

de Jos recursos provenientes del petróleo y del gas, y su propósito de industrializar Ja 

economla del pais. 

2.5 UNIÓN Y DESUNIÓN DEL MUNDO ÁRABE 

Argelia al igual que todos Jos demás Estados del mundo no puede - vista aisladamente ya 

que, como todos los paises, recibe el impacto de Jo que a nivel mundial sucede y, al mismo 

tiempo, sus acciones repercuten en Jos demás. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 

Ja década de 1979 toda una serie de acontecinúentos surgidos en la umma árabe, a Ja que 

pertenece Argelia, afectan a todo el globo terrestre. 

En Jos dos capítulos anteriores se ha hecho referencia al surgimiento del nacionalismo árabe 

y a los elementos que Jo fortalecieron: el rechazo al dominio colonial, la creación del Estado 

de Israel, el movimiento de Jos No Alineados (a partir de Ja Conferencia de Bandung) y el 

·· ascenso del nasserismo. 

Hacia Ja decada de 1960 dos aspectos del nacionalismo árabe llaman Ja atención: su 

culnúnacióñ en Ja independencia de los pueblos que luchaban por ella; y Jos dos tipos de 

conflicto que afectarian su naturaleza (del nacionalismo árabe): el que mantenian las dos 

superpotencias, y el que había entre los Estados árabes gobernados por grupos que se 

adherian al cambio rápido o Ja revolución según las populares ideas de Nasser, y los que 
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e111b1n sabemados por dinutlu o grupo1 mh cautelo10s al Clllllbio polltico y IOCilJ, y que 

- nMI hoslilel a la inftuencia naueri ..... 

. En el eoafticto -. las dol aipapocenciu el capitalilmo de Oecidente y el IOCillilmo dll 

l!lte eran lu fllmu contendienta del recién inlciiulo periodo de la ¡uem fria. en el que tu 

DICionel plNClan fomdu. a escopr Cllb'e ... de lu dos. Lo1 6rlbel, que .. pmenllbul 

ClOlllO partidulos del no lli-mento, coruidenbui al IOCiüm» del bloque del Elle c:omo 
la anteula al coaunillllO, el CUll prilti:ipalmente por 111 atebmo era rechuado. Por 01ro 

lldo, Occidlale, CXMI d que ya se hlbíul dedo toda una Mrie de enft-cncliniento1, en 

llGUl&do de Üllperillilla por 111 invuióa y oc:upicibn del namdo 6nbe en lol úllimo1 

clotcientol a11o1, era llCUlldo ladlWn del trazo de fioatau lltiflcillel que clclliliWron a la 

IPlllllll inbe. Ante Olla nueva to)'UlllUn el IOcialilmo 6tlbe a el blndclro del llldonalilmo 

.... º 

El proarama del nacionalilmo 6rabe era idalilta, molucionuio y ambicioso. Afinl1lba un 

ideal lllU que una realidad: la existencia de una lllá6n úabe que c:oa111a con una unidad 

ei:on6mica y polltica. La unidld y la 10lidaridad '1abe tenlan 5111 ralees en una identidad 

6rlbe tranSllllCional que a 111 vez se bulba en la exilteiicia de 11111 lmgua e hilloria OC1111Una. 

El IOCialismo 6rabe, como ya ., dijo, promcda la aeación de un DUeVO orden IOcial buido 

en la pluillicación y el comrol del Ellldo de las industrias, las instituciones financieras, y los 

leMcios. El IOCÍllilmo 6rabe seria wia tercera alternativa Imite al Clj)italismo y al 

comunillllO, se nnuiciaba a 101 demonios del individualismo (la concemnción de riqueza) y 

el colllUmilmo ui como al marxismo ateo y a la teoria de la lucha de c:lues ... 

El IOCialismo irllbe responde a dos lictores reales: la existencia de los Estados 6rabes 

independientes que te enftentln al reto de diri¡ir a llldl uno de ... pueblos, y 111 objetivo en 

política exterior a la no llineación. En otru palabru, mientru que el socialismo Ulbe tiene 

que ver con la orpnit.aeión politic:a de c:ada Eslado, el lllCionalismo trlbe con 111 Ideal del 

"llounai. Alllcno, 1992, l .. illllril*PW.. p.422. 
"Elp>sito . .fallll L .. 1992, De jt!l!pjc ..... pnlhm rsalily?, p.'111-71. 
.. ftid.pn 
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pllllflbiamo se mantiene igual, es decir, como un ideal con respecto a la unión de los 

pueblos árabes. El ideal del panarabismo se mantendría durante algunos allos mis •I partir 

de la década de 1960-, a pesar de los conflictos en los que los árabes se vieron enwehos. 

Son varios los upectos que fortalecieron los vincules de los diferentes paises de la 11mma 

6ilbe. Uno de eUos fue el fortalecimiento de la o:onciencia de una cuhura compal'lida por 

todos los que hal>laban 6rabe debido al desarrollo de la eduw:ión ·• partir de la 

independencia· con un mayor én!Uis en la ensellanza del irabe. Hubo tunbién una mayor 

difusión de la cultura y la conciencia 6rabe común a trav6s de nuevos medios de 

comunicación. A la radio, el cine y los periódicos se agregaba la televisión; la dectda de 

1960 fue el paiodo en que los paises irabes fundaron las estaciones de televisión con la que 

se fortalece el conocimiento entre los pueblos árabes. Indiscutiblemente la existencia del 

Estado judlo -el enemigo común identificado- y la causa palestina era un fuerte vínculo de 

todos los árabes, quienes velan en Israel todavía la imposición de la voluntad de Occidente al 

haber permitido su creación.•• 

Otro vinculo que se fortaleció entre los palsea árabes fue el que se originó ai el mcmmiento 

de individuos. Este movimiento se favoreció y alentó con la construcción de llel'Opuertos y 

carreteras que conectaban a las principales ciudades árabes entre si. La riqueza proveniente 

del petróleo fortaleció también la idea de la unidad en varios sentidos. Permitió la creación 

de varios OQlll!ismos regionales. particularmente en la dkada de 1970 (ver capitulo 1), 

mediante los cuales las diferencias de intereses entre 101 Estados que poselan petróleo y los 

que no lo tenían se atenuaron, ya que a través de ellos y algunas instituciones parte de la 

riqueza de los mis acaudalados podía ser transterida a los mis pobreo. La riqueza orisinsda 

por el petróleo y los ambiciosos planes de desarrollo de los diferentes palsea elevaron la 

demanda de fuerza de trabajo en los Estados productores del hidrocarburo, ello provocó un 

'fuerte movimiento migratorio; fuera de lrak y Argelia -que contabln con uns gran 

pobllllión- ningún· pals irabe contaba con el potencial humano necesario para satisfacer la 

dcnwlda de mano de obra de la industria petrolera. El conocimiento mis unplio acerca de 

"llourani, Albcno, Op. Cit. p.435-438. 
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lot put!blot, tu COIUllllbres y 101 dialeclot que fue el raullldo de Clll misnción en gran 

escal1 sin duda ..iuó el 1e111imien10 de un solo mundo irabe.'" 

A peur del fonaleeimicato de WCI \llaculot, la d6clda de 1970 preeeociaria la dnunión de 

11 11mma 6rabc debido a loa conflictOI entre eUos y a las dmo!Q sufiidu frente al Estado de 

Jinet." 

Hubo enfient.unieatos entte Esipto y Arabia Saudita dentro del marco de la guern civil del 

Yanen (1962-1964); anu¡onilmos y ludlu entre lamonarqulajontan. y los gucnilleros ele 

la OLP de Ara1át (1970); • Líbmlo los cambioa lllliidol en la CIU\lctUra de la sociedad 

~ genmron un conllicto illtemo que arrastró de ~- modos a tu principalea 

fiier7.U politicu de Medio Orienle -los Eltadoa irabes, la OLP, Jncl, Europa occidental y 

lu potenc:W-, a pertir de l 97S. 

En ne mismo allo Argelia rompe relaciones con Marruecos. El origen de este segundo 

confticto con Manuecoa fue la decisión de Eapalla de renunciar al COQlrol del territorio hasta 

ontonces conocido como el Sahata Elplllol. ManlllCOI <omenzó 1 formular reclamoa en 

rdación con este territorio, conlidenba que Sa¡¡uia el Hamra y Rio de Oro cnn 1111 

provincias del sur, sólo que átu se las babia apropiado Espalla durante el repvto colonial 

de Á.liie1; Mauritania también hizo reclamos semejante1 con la parte meridional del Slhara 

Espallol. Después de un largo proceso diplomttico, Elpal!a, Manuecos y Mauritania 

concer1111on un acuerdo en 1975 que establecía que Espalla se ~raria y el territorio seria 

dividido entre los otros dos. A esta altura de las cosaa, el propio pueblo del territorio había 

organizado sus movimiento• politicos y uno de ellos, el Frente Popul111 para 11 Liberación de 

Sljjllia el Hamra y Rlo de Oro, conocido por el acrónimo "Polisario ", !!Urgió como 

antagorústa de los recllmos de Muruecos y Mauritania y empezó la lucha por su 

independencia. Polisario rechazó el acuerdo de 1975, Mauritania renunció a sus 

"'lbid. p.~37. 
•
1 F.ra una mqor útfonlwibn JObrc le>:t mofltctos in&rnnbe\ )' cnfrcnlMUmtm cnuc...,. e i .. tks, 1C reanicnda 

....,.¡,. 1a bihliapallo y ...._.n. ciloda • ._;-. ......_ 11e1 -. Onca1< e-- y 1.a 
~dclolfn~ 
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pretensiones, Argelia tomó la posición· de que cualquier colonia tenia el derecho· a la 

autodetemtinación, comenzó a apoyar al Frente Polisario y rompió relaciones con 

Marruecos que insistia en anexarse la parte norte del territorio. 41 

Todos estos enfrentamientos ponen en evidencia la falta de consenso entre los propios 

pueblos árabes. Pero el golpe m~s dramático para ellos vendria con las derrotas sufridas ante 

el pueblo de Israel a partir de 1948, y posteriormente en 1967 y en 1973. Los tres 

enfrentamientos tuvieron graves consecuencias pero sobre todo mostraron la superioridad 

militar del pueblo judlo. La guerra de 1967, en la que fueron derrotados Egipto, Jordania y 

Siria, fue una gran catástrole para la moral árabe y muy especialmente para la imagen de 

Nasser.49 La guerra de Yom Kippur (1973) fue también ejemplo del poderlo militar judío, 

sólo que en esta ocasión después del conflicto vino una unificación excepcional de los paises 

árabes que acordaron decretar un embargo petrolero a Occidente y especialmente a quienes 

habian apoyado a Israel. Esta unificación duraria un tiempo más.'° 

El hecho que más ejemplificó la voluntad de los paises árabes de actuar confonne a sus 

'propios intereses, independientemente de que lesionaran la unidad árabe o no, fue la firma de 

los acuerdos de Campo David donde Egipto además de firmar la paz con Israel reconocía la 

existencia del Estado judio. La umma árabe veía nuevamente caer al nacionalismo árabe. 

"La debilidad militar, el desarrollo de intereses distintos y la acentuación de la dependencia 

económica fueron factores que condujeron todos a la desintegración del frente común que 

habla parecido existir hasta poco después de la guerra de 1973. La línea evidente de esa 

desintegración fue la que dividia a los Estados que en definitiva se inclinaban hacia Estados 

Unidos, el compromiso político con Israel y una economia capitalista liberal, y los que se 

adherían a una politica neutralista. En general, se creía que este segundo grupo incluía a 

"' Mortimcr, Roben, "Maghrcb Mattcrs .. , en N>reign Pollcy, no. 76, 1989, p.163·164. 
"

9 Fouad A.jami se refiere a la Oucna de los Seis Olas como el Watcrloodcl panarabismo. 
'1'hc cnd of pan-arnbism". en Forelgn .·tffairs, Invierno de 1978, p. 357. 
"'Shlbot. Esther y Cukicr. Golde, 1988, Panorama del Modio Oricn¡s con1<moo1ª!Jg¡ . p. l 2~· 128. 
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Argelia, Libia, Siria, lrak y Yemen del Sur, ul como la OLP, considerada formalmente por 

loa Estados árabes como un ente que poseía el estatus de un gobierno autónomo."" 

M1rtin Kremer afirma que, dldl su trayectoria, el nacionalismo árabe repr-. uno de los 

• mis notables ejemplos del rápido nacimiento, ascenso y decadencia de cualquier 

u:ionalismo moderno. 

En estos vaivenes politicos de la umma lrabe, Argelia fue quiz.i uno de los más consistentes 

en IU polltica. Al interior insistió en la implantación de un ré¡¡imen socialista lrabe, y al 

exterior mantuvo su polltica de no. alineación y de apoyo a los pueblos que buscaban su 

indeplndencia, como bizo con el Frente Polisario. 

3. UN REFORMISTA A LA CABEZA DEL GOBIERNO: 

BENDJEDID CHADLI 

11 SrfVACIÓN DE ARGELIA EN LA DtCADA DE LOS OCHENTAS 

Después de una breve enfermedad, Boumedienne lhlCrC el 27 de diciembre de 1978. 

Durante su enfermedad se especuló sobre quien seria su sucesor, particulannellte porque no 

había nombrado ni a un vicepresidente ni a un primer ministro. Mientras tanto el gobierno 

fue asumido por el Consejo de la Revolución, el cual quedó ahora formado por 8 miembrot 

(9 con Boumedienne). A pesar de cara:er de status oficial en la Conslitución de 1976, el 

Consejo declaró que mantendría la continuidad, protq¡eria 111 instituciones existentea y que 

asegurarla una transferencia pacifica del poder." 

~ 1 llowani, Alhcno, 0p Cll fi •09. 
".Tbo Midd!c Ea!! 1nd tlor!h Afti<I, Op. Cit. p.295. 
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Rabab Bitat, presidente de la Aumblea Nlldonll, lile nombndo jefe de Eat8do por un 

periodo de 45 dlas. A fines de enero de 1979 se celebró el congreso del FLN, el cual tendria 

como uno de sus objetivos el acoger al candidato presidencial. En e91e congreso se 

9doptaron nuevos estatutos que moditlc:aron la e911Uctura del FLN, ya que se eslableció un 

Comité Central de entre 120 y 160 miembros elegidos por el propio partido; el Comité a su 

vez tendrfa que seleccionar al secretario aeneraJ del partido quien IU1~te lle 

convertirfa en el e111didato presidencial del FLN (y, por lo tanto, !ería el único candidato). El 

secretario general nominarla candidatos para formar el Buró Politico, y el Comité Central 

elesiria de 17 a 21 miembros pua coaatituirlo. Estos dos nuevos aierpos pollticos 

1UStituirfan al Consejo de la Revolución, el cuc1 quedó formalmente diluelto el 27 de enero 

de 1979." 

Se esperaba que el futuro candidato presidencial seria un miembro del recientemente disuelto 

Consejo de la Revolución, los m4s viables candidatos tran: Mohlmed Salab Yallyiaoui, 

coordinador del FLN desde octubre de 1977, repreaemante de loa intereses del ala i?Quierda 

del partido que apoyaba una acelerada arabización del pals, una profunda islamización, el 

listerna socialista y un mayor acercamiento hacia la Unión Soviética; Bouteflika, ministro de 

relaciones exteriores, de una postura relativamente moderada, pro-occidental, que apoyaba 

una mayor liberaliz.ación de la sociedad argelina, Bouteflika era apoyado por varios e•· 

miembros del Consejo de la Revolución; finalmente, el coronel Bendjedid Chadl~ 

representante de los intereses del ejército que eran considerados como alejados de cualquier 

consideración politica parroquial, Chadli era el candidato '~ndependiente" que contaba con 

todo el soporte de los miembros de la delegación militar en el congreso.,. 

El último dia del congreso, la delegación militar formó una alianza con el 8111PD de los 

llamados "moderados" para apoyar a Bcndjedid Chad~ quien obtuvo el puesto de 

-retarlo general del partido y automáti<:amente se convirtió en el único candidato para las 

elecciones presidenciales del 7 de febrero de 1979. Con el 94.23% de los votos Chadli 

"lbid. p.295. 
"Enlclis. lohn P .. Op. Ch. p.911-99. 
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asume la presidencia del pals. Es peniMtte menciOlllr que la nomilllCióa de Chldli reflejó la 

detenninación dd ejército de proteger su posición dentro de la politica arselina. deteniendo 

11 mismo tiempo Ulll inclinlción del poder hacia d Ellado (con Boute!lika) o hll:ia el 

pmtido (OOll Ylh)Uoui)." 

Plm:iendo ldd111tar1e a laa refonnu COllltitucionll de junio de 1979, en laa que el 

nombramiento de un primer ministro 11e hacia obliprorio adcmU de reducir el periodo 

prwidendal de 6 a S lllol, Chldli ~ aomlJril a un primer miniltro. Las rmevu 

&ltnlc:luru politicu erClldu en el congmo del FUI en a.o y laa refonnu constitucionales 

dabllD la apariencia de dilllllinuir el pods del prtlidente. A pmar de ello, Chldli aipo 

nform .. posición al fhnlc del pals. 

Ell los primerOI - de SU lllllldlJo JllOllrÓ aignos de separUK de laa politicaa 

tlltablec:idu por Boumedicnne. Al¡unot de los oponenta pollticot de Boumediemc lbcron 

excarcelados, enuc ellos Ben Bc!la, aunque mú tarde se conoció que había aido puaio hijo 

una forma menos estricta de arreslo (arresto domiciliario), finahnente lbe libmdo en 

octubre de 1980. En aeptiembre, se llevó a Q&bo una c:unpalla ele depul'Kión mil - en 

Argel y en otras ciudades; inicialmalle se trató de mejom la apariencil de lu c:allel por el 

25 lniwrurio del inicio de la guata de liberación, la camplila se expendió hasta incluir el 

&nato de cicnl0t de "parálitos sociales", y • emprendieron medidu COlllrl la ineficiencia y 

la wrrupción. Durante 1980-1981, ata campalla a.h:anzh a los mú altos niwla de la 

oQllllización del Ellado siendo varios oficiales amswlos y juz¡¡ados por malos manejos de 

loe fundos públicos. Chadli supo también eliminar muy hibilrnente a 101 que habi111 sido sus 

mb fuenea oponentes en la elección pan el candidato a la presidencia, V ahyiaoui y 

Bouteflika.'° 

. Dunnte 1979, non claro IObre quien realmcnle .-la el poder. A pew de que CWi sa 

Presidente de la República y Secretario o-al del FLN, Vahyiaoui se manlenia en el 

"ll>id,p.!19-100. 
'"De Middle Eul 1114 Nonb Afri<a. Op. Cit. p.:196. 
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puesto de coordilllldor del partido; en esa posición Y8hyiloui contaba <:on el lpO)'O de los 

llindicatos y de las organi7.llciona de jóvenes que siempre han formado parte del ala 

izquierda en la polílica 8IJdina. La iz.quierda argelina, compuelta de individuos que 

anllBuamente hablan perteneeido al Partido Comunista Argelino, y que ahora eran miembros 

del clandestino Partido de la Vanguardia Socialista (Parti de l' Avant-Oarde Soc:ialiste, 

PAOS), no se mostraba del todo 811iaf'el:ha con el sistema &OCialista impuesto en el pala.57 

En 1978, Y ahyiaoui alentó la expresión de la crítica de izquierda al orsanizar, como 

coordinador del partido, vlrias convenciones con las diferentes orpüaciones de lu muas 

(como la Unión Oeneral de Trabajldores Araetinoa. orpnizacionea de jóvenes, campesinos 

y de mujeres), él representaba y al millllO tieqlo ejcn:la control IObre atos divenos grupos. 

Ademb, como ex-profesor de Corin gozaba de una buena reputación ante otro grupo 

po1ltico no PlllY satisfecho c:on el sistema: los fimdamenlalistu mu!lllhnlnes. Mientras que 

Y ahyiaoul continuara en el puesto de coordinador del partido, era un potencial candidato 

P1f11 sustituir a Chadli y una voz en favor de algunos cambios en la sociedad argelina; asl que 

durante la transición -a la muerte de Boumedienne- ambos contendlenm por el poder. 

Por otro lado, Y ahyiaoui no era bien visto por algunos miembros del partido y por algunos 

ministros que estaban satisfechos con el lllatus quo, y Chadli era conciente de ello. 

Posteriormente, cuando estallaron algunas tensiones sociales a finales de 1979 y en la 

primavera de 1980, Chadli culpó a Y ahyiaoui y empezó a minar su posición." 

El primer problema se presentó con una huelga convocada por los alumnos de la univmidad 

de Argel. alumnos que tomaban sus cursos en árabe. A partir de la independencia, las 

escuelas argelinas fueron cambiando los cursos impartidos en francés por aqu6los 

impartidos en árabe; a nivel univasitario los alumnos tenlan la alternativa de cunar sus 

estudios en francés o en árabe, durante lugo tiempo los alumnos que cunaban su carrera en 

mbe se quejaban porque los mejores puestos se les otorgaban a los fran<:ófonos. La huelg1 

"Morümcr. Rcbcn, "AIJ<rla's ncw Sul1111", en c.,.,.,,t ll1story, diticmllrodo 19111, p.411. 
"ll>ld,p.41Ml9 
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. 1e organizó para protestar contra esta situación y exigir la total arabización del sistema 

administrativo. Debido a que el partido no pudo controlar eu hudp rápidamente, se culpó 

a Y ahyiaoui de la mi11111. Aún en la actualidad, a pesar de que la mbización es una polltica 

. oficial, hay una raisteoc:ia a la misma y, por lo tanto, el cambio no ha lido muy rldical. 

La Mgllllda hucl¡a fue mú perturbadora para el sistema. Ésta se originó en Tiil-Ouzou, 

capital de la Cabilia, resión que periódicamente se ha mostrado como centro de disidencia. 

Una vez más lu rar.ooes fiieron pollticu y culturales. Cabilla es un área en la que una 

minoría beréber arselina ha 'mantenido 111 idioma, 1111 artes y tradiciones; ahí se da un 

lipiflcativo movimiento c:ulturll benber, el cual se liente amenazado por la polltica de 

arabiz.ación. Los mú favicntea partidarios de la mbiz.eci6n se oponen a una concepción 

plunlista de la sociedld arplina, dentro de la CUll los bereberes ocupen una mejor posición, 

adema de que SO'Spechan que los bereberes tienden a la leCCsión y 111 seculari11110. 

Este conflicto, que se ha Rllfttonido siempre latente, estalló cuando a un profelor originario 

de ta Cabilla se le prolu'bió dar su claN de poelia en beréber, en la universidad de Tizi

OUzoii. Jntnedi!Jla- del¡Ms, los elludilates tomaron los edilkioa de la unMnidad y 

lberon apoyadoa c:on una serie de huel¡¡as en la c:iudad y en poblados circundantea. Una vez 

m6a, el régimen se vio enfrenlado con un violento movimiento que posteriormente 1e 

raolvió con _.... promesas de mpeto a la expresión cultural de las minoriu. 

El ej«cito concluyó que Y ahyilioui no era una pmoM confilble y, en junio de 1910, Chadli 

pidió 111 Comité Central que aboliera el puesto de coordinador del pulido y reafirmar 

inequlvOCllllellle la autoridad del presidente del pais c:omo jefe del partido. Sin embargo, 

Y ahyiaooi comervó su posición en el Buró Politico, y fue halla julio de 1981 que 11e le 

reemplazó en eae pudo. 

La suerte de Bouteflilca fue virtualmalte ~ En el primer gobierno de Chadli perdió 111 

posición de ministro de relaciones exteriores, pero 11e le dio el puetto ele uno de los dos 

ministros asesores del presidente. Ambos ministerios serian lllolidos un lllo u tarde. 
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Chadli excluyó sutilmente a sus oponentes y discretamente fue otorgando a sua partidarios 

los puestos claves del ~men.,. 

Chadli pareció ejercer un firme control tanto del apara1o eatatal como del partido. Asl 

mismo, al igual que Boumedienne, retuvo el ministerio de defensa desde el cual vi¡¡ilaba al 

ejmito y podla, en dado caso, obstruir cualquier desafio a su autoridad proveniente de las 

filas del mismo;. y a pesar del l\lerte control ejercido por Chadli, a diferencia de 

Boumedienne, él si delegaba la responsabilidad de tomar deciliones entre sus principales 

ministros. De acuerdo con la ptlabraa de Mortimer, para mediados de 1981 Chadli ae 

atablecla como el nuevo "sultin" de la pOutica en Argdia."' 

El Comité Central del FLN ae reurúó en diciembre de 1979, el resultado de dicha reunión fue 

la toma de importantes decisiones con respecto a la situación económica y social del pals. El 

Comité hi7.o una revisión de la década anterior y elaboró una lista de varios factores 

inquietantes, tales como la dependencia del pals en loa hidrccsrburos (cuya venta 

representaba el 85% de la divisas que ingresaban al pals en 1979), la penistente esc:aaez de 

algunos materiales y productos de consumo, una excesiva burocratlzación del sistema, la 

dependencia en recursos financieros del exterior que como resultado habla creado una deuda 

externa de 15 mil millones de us. dólares, un crónico desempleo, un languideciente sector 

agrlcola el cual generaba la necesidad de comprar una mayor cantidad de alimentos en el 

exterior, desequilibrios regionales, en suma, se reconocía el fracaso del sistema en la 

implementación de una poli ti ca económica coherente a nivel nacional. 61 

En base al análisis que de la situación económica del pals hizo el Comité, se establecieron los 

objetivos y las polllicas del nuevo plan económico para 1980-1984 (primer plan quinquenal): 

Argelia tenia que disminuir su dependencia en la asistencia técnica y financiera del exterior, 

diversificar sus socios comcn:iales, reducir sus exportaciones de gas y petróleo para 

conservar durante un mayor tiempo estos recursos. Al programa de industrializ.ación masiva 

"'lbid.p.4t9. 
"'lbid, p. 418. 
" The Mjdd!e Eai1 !!!Id Non!! Afrioa, Op. Cit. p.296. 
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te le l'elllrla importalll:ia y lu srmdes empresas del Estado terian reor¡¡anizadu en 

unidades mil pequtllu. CbldH recoaoc:i6 la necelid-4 de mejorar el nivel de vida de los 

arplinol. por ello uip6 ~ - a la 'Vivienda, a la eduCllCi6a, 111 IWl1iliatro de 

lpl y, lo mú siaáfteáivo, al demrollo de la l8ril:ul1w'a y la indullria de bienes de 

conaamo. El plan considcr6 tlll1bWa la existmcia de cmprcsu privadu con la condic:i6n de 

que DO ftla'ln "cllpkúdonl".'2 

En genenl, aunque pemwlllCi6 &el al llOCillilmo lelPÍll IO Cltlblecido m la Collllituci6n, el 

llllMI aobicmo ac lllOllrlba mú ..iilla y pn¡pnúicxl. En nllidad, en la tllllClidad de 

awncntar la producdóG y la dillrilluci6a da~ de C0111U1110 lo que impulló a Chadli a 

.., 11111 polldc:a da pdual b'benlizllci6n. 

· En marzo de 1982 el golllemo publicó 11111 nueva feBitlaci6n para la iaveni6n con la 

illlmci6n de promover el ahorro y el establecimimto de nesociol •"-"no atratq¡icu", 

mos ne¡¡oc:ios inclulan tiendu, bma, RlllW'llltca, botelel, vMlnda y arteunlu. En el 

llÚlllO allo, los lrimltel para la imponación lberon limplillcadoa.61 

En el IKtor apicola el sobierno de Chadli apoy6 a loa pequcllos propietarios 

propon:ion6ndolcs equipo, asistencia fiaancien en forma de ¡rillllDOI y uiltencia técnica. 

Al milllllO tiempo, ac incmnent6 la invenión en ate seetor para el daarrollo de 

inhestJUCIUra apicola, ~e coo la c:Olllllucci6n de pr1111, en un inlcn10 de 

redul:ir la impotUción de llimentos. 

Los ~01 del primer plan quinquenal no fueron alcanzados en 111 tolllidad; lin embargo, 

ac dio pie a la recalruCIUrac:ión de las compallíu del seetor público y a la nueva polilica de 

promoci6n del IKlor privado en la economla argelina. 

"Cvnm! !!i@!Wi- Yw Qoal. 1991, p.129. 
"Tbc Middk Eu! and~ Op. Ci1. p.304. 
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En el quinto congreso del FLN, celebrado en diciembre de 1983, Chadli file reelecto 

.secretario general del partido lo que lo c:onvcrtía nuevunente en oandidato único para la 

elección presidencial a efectuane en enero de 1984. Con el 95.3% de 101 votos Chldli file 

reelesido para un nuevo periodo presidencial, lo que le permitió lle8Uir consolidíndose en el 

poder: retiró a antiguos colaboradores de su antecesor que todavla se encontraban en el 

Buró Politico y el gabinete, rempluándolos con gente de su conlianu. Ademis, retomó 111s 

pollticu de liberaliación ecollÓQIÍca. 

El nuevo plan económico para 1985-1989 fue aprobado a line!i de 1984. Este aegwido plan 

quinquenal reflejó 111 prioridades del gobierno para lograr el desarrollo del paf9, en él se 

restaban recursos a la industria para otorsanos a la aaricuttura y a proyectos de ini¡aci6n. 

La industria recibirla un 32"/e del total de la inversión, comparado con el 38% del anterior 

plan quinquenal; la agricultura y los proyectos hidráulicoe recibirian el 14% de la inversión, 

en comparación con el 11% en el plan 1980-1984. Aprmrimldamente el 30% de la 

inversión total se asignó a infraestructura social. con proyectos para el desarrollo de la 

vivienda, educación, salud y !Rll5p0rte. La alta proporción de la inversión dedicada a estos 

últimos sectores reftejaba la existem:ia de dos factores prioritarios64
: 

1, Proveer los satisfactores requeridos por una pd>lación en crecimiento acelerado. "Del 

crecimiento demográfico. La población argelina crece del orden del 3,2% por allo. Los 

e.61culos indican que Argdia tendrá 33 millones de habitantes al fin del ligio. Sus 

caracteristicas principales son: 54% de jóvenes, menores de 20 a/los, hacia el afio 2 000. 

Su apego a los valores árabe·isl!micos. ""' 

2. Compensar las deficiencias de los planes anteriores. 

Sin embargo, Chadli consideraba que la refonna económica no estaba completa sin una 

relbrma politica, se sentía maniatado por el énfasis que en la Conltilución se hacia sable el 

FLN como un partido aocialista de van¡¡uudia, y IObre el Estado como el controlador de 

.. Jllid,p.:t05, 
"Qolnloplmdedooorrollo,m-CcnW,Álftlo,Op.Cilp.26!1-270. 



193 

toda la actividad econ6mica. En febrero de 1985, Bendjedid Chadli desafio la herencia 

ideoló¡¡ic:a plUllllda ea la Constitución. En un dilcuno anunci6 la misión ·Y 1111 donde fuera 

.-io la modiflC8ci6a. de la Cct& Ml8lll. explicando que "la rewluci6a que se estanca 

• el nombre de principios •una revolución que 111 dirise a1 tbcuo ..... 

Las palabras de Chldli tuvieron un gran impacto; la l'e\'ilta Algéria-Aclllallté awlP6 como la 

potta\loz de los reformistas b'benlea. Publicó un artículo ea el que calificéa al FLN como el 

"ninillerio de lu hlbladuriu", conf'Ollllldo por pollticos de dudosa competencia, 

apecialistas ea el ane de los diacuno• lin iml8iNM:i6n y 1111 jWllU que no tenlln ninpn 

llllliclo. En rapMltl la revista Rlvolwtion--1/rl«rllW, c:llificó a A"'"°"Actwlli" como el 

potta\loZ de la burguesia y de las fiacrDI reeccio!llriu, IOllldoret del b"benlilmo y _.. 

de la revolución. Algrrle·ActuaJiti y p_,,.,,._. Mogfrlbim .. contiJ1ull'on lpOYllldo la 

iniciativa de reforma de Cllldli con OIJ'OI utlc:ulos, ca álo1 pedian una mayor oonlllnza al 

ellllllec:imitao de empqsu con capital privldo y el derecbo a la lilire uoc:iac:ión de lu 

pcnon.u; mlentru Wrto, la reviltl del sindicato de comeraantes denunc:itba que las masas 

reehuabln d blleralilmo y rellinnal>an la opción IOCilliJla." 

Mlemu que ca la praR tenla lupr este tipo de debate, 1e cuid6 que el proceso de la torna 

de decisionel • 111111111vlen Conlrolado como siempre. A fines de noviembre de 1985, se 

cmri6 al Comité Central del FLN un borrador de la misión de la Comtituci6n, 

potleriormeate -en diciembre- • aMl> al congrao tDdnlOrdinario del partido donde fue 

formalmente aprobado para ~er d nuevo texto 11111 referéndum popullr. S6lo lllllonces 

llC conoci6 púl>lic:ama!le el raievo proyec:IO. La gente se dio c:ucnta de que toda la leñe de 

juntu y los debales de la prenu t6lo hablan producido un texto cuí i.wntk:o: no hubo una 

rsonceptualizaci6n s--al de la ideoloala ni de las inltituciona. Sin anblr¡o, el 

reméndwn de enero ele 1916 lpl'Obó la_. COllllitud6n. 

·-• ....,~"'"11111~· ... c-,,._,llridtt990,p.161 
"Jllld, p.162. 
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El prefacio de la nueva venión declllilba que se habla hecho un bllance adocuado entre la 

continuidad y la innovación, aunque la mayoría de los observadores y los analistas percibta 

que habla mú de lo primero que de lo legUDdo. llelevanie entnl lu "continuaciones" del 

tato de enero de 1986, era la 111premacla institllclonal del FLN c:omo pmtido único y la 

dependencia del Esttdo en el lideru.¡¡o ideológico del partido. Asf l11ÍJlllO, la nueva 

Constitución inequlvocamente rcitenba l(1IO el objetivo Mcioilll de Argelia era el 

esi.blecimiento de una IOCiedld IOCWista. Como menciona el periódico J- Afriqw, el 

raultado de la batalla entre los refonnistaa y los soaaliJIU ortodoxos era sólo un c:ambio 

cosm6lico de la COIJllituclón.11 

La declarlción del JtUM Aftlqwe encemba al¡o de verdad. El nuevo documento 

Incorporaba algunos principios que justificaban ciertos cambios ya implementados por 

Chadli, como la división de las grandes empresas paraatatales en unidldes mú pequellas en 

ana de una administncióo menos centralizada. Adopttba una polición de alguna manera 

más flexible hacia el capital nacional privado, de acuerdo con la postura de Chadli con 

rwpecto a la burguesía local. En general, la retórica del do<:umento de 1986 era menos 

marxista que en la Conatitución anterior, eof'atiz.aba alaunos temas nacionalilllas y 

apecifiClba que el socialismo argelino era un auténtico concepto nacional, no una doctrina 

extranjera. Todo el proceso de revisión de la Carta Magna había trlldo algunos beneficios 

para Chadli y los refonnistas, quienes lltl sentían un poco más cómodos con el 11Utvo texto, 

aunque también puso de relieve la fuerm del lla ortodoxa de la élite politica. 

Definitivamente el presidente no obtuvo cambios radicales. 

Ambas facciones de la élite polllica estuvieron de acuerdo en una cuestión clave: la 

necesidad de manejar el surgimiento del sentimiento islámico en el plls. La Constitución 

pretendió apropiarse de los desafios de los fundamentalistas islimicos. Dedicó una 

considerable atención a la Argelia pre-isllimica, declarando que los primeros movimientos de 

rmstencia habían buscado preservar la unidad del Estado y la independencia de Argelia con 

re!pllC\o del Imperio Romano. Continuaba con un amplio reconocimiento del apone cultural 

• !bid. p.t62-t6l 
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del lllam a la lllCiOtlllidad qelina, pero illlilliendo en el Illlm como una reli¡l6n de 

Igualdad y justicia 90Cial. Sólo entonces la Constitución se refiere al llOCiali111111 como una 

metodolo¡¡la para la comecución del desarrollo nacional en conf'onnidlld con la doctrina del 

hllm, la cual predica la jllllicia IOCill. Ella po1111n indielba la QUiiia con la que 111 Ellldo 

pretendla tnlar a los elementos inquietos de la aociedad cMI." 

El enfl'elUmienlo que ae veriflc6 al ialaior de la élite polltica debido a la revisión de la 

Caallituci6n implica Vllila -: que ya delde 1915, y IÍlll .... de que la c:alda de loa 

piecios del peuóllo impeetara a la ICOllOIÑa aaeJina. DO cxillia im - cm la élit1; que 

delril de la fichada del Pll1ido monolllico ya llllillll - oompetm&:ia de modelos tobr1I 
cómo gobernar Al¡elia (uno oriealldo blcia la prMmación y Din> flnnneale 

c:ompromctido con una econocnla cent...m.te planifiClda); que 111 eancamienlo que hlbla 

ori¡inado Cll11bios IUperflcialea en el UDtlO COllllituciOllll, dmlollnba que ..... de 111 

dos ficcionm ejen:la un eolllrol IObre la Olla; y ae CIOllllnmlia que la aire ... ooacimtc 

de la existencia de fuerzas !IOCiales que deufiabul el -flllO· 

1.% INICIO DE REFORMAS 

En la primen mitad de la d6cada de 19IO, la~ del qp.i nacional, el cual ya 

DO deplndla ex~e del petróleo lino también de la exponaci6n de pniductos 

refinados y del gu. en pane protq¡ió a Araelia de la bt,la tanto de los precios del petróleo 

'10nl0 de .. CllOla de proclucción; 11111 ul, 111 .,. empezó • 4ldNDlar problemu económicos 

que pn>YOQllJll que la pobladón Ibera IOllltlida a impopulanl medidu de aulleridad, pero 

que al milmo tiempo, llOllYmCicron a Chldli de que IU prelb'cncia por 1aa pollricu de 

liberaliz.lclón eoon6mica ellllla m6I que jullillcada. 

"llid.p.163. 
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Cbldli denominó K el allo de 1987 "el allo de la 111tonomla de la empr~"· Era una fónnula 

que ·pretendía introducir una mayor confiuu.a en los mecanilmos del mercado pua la 

edministración de lu empresa. A putir de la le¡¡jslaci6n promulgada en diciembre de 1917, 

a laa empreus controlldu por el Estado se les pennitió adoptu SUJ propios planes llW&les, 

para detenninar los precios de 1111 productos e invertir sus ulilidadel libremente. La 

lesislación de 1987 también benefil:ió a lu empresas privadas al permitir a los b111C01 

otorger créditos a proYoCtos según su viabilidad económica, en vez de hacerlo considerando· 

IU valor social.'° 

En 1988 se tomaron medidas dirigida a foment1r el deurrollo de empreau COl!iualu. es 

decir, en las que había u111 participación de capital extrllljero, tl'llre laa medidu 

llOllSideradas estaba la exención de impuestos sobre sus utilidades y de otro tipo de 

impuestos. A las empresas controt.du por el Estado se lea alentó para que incremenlarm 

11111 exportaciones por medio de 11111 lcgialación Introducida en lbril de 1911, con la que se 

les permitía mantener el 10% de sus utilidades en divisas -en vez del 4% aoostumbrado

para utiliz.arlas en el desarrollo de SU5 exportaciones. En un esfuerzo por fomencar la 

inversión productiva y los proyectos de desarrollo a eran ncala, el sobiC!llO introdujo lllll 

serie de incentivos en los que se incluía una ftcil convenibilidad de ta moneda a través de 

cuentas bancarias para los invmionistas. Todas estas medidu constituían una 

implementación de facto de un modelo económico más acorde con las pollticas liberales de 

Chadli, que con la 01ientación sociafü;ta de la Coll!titución.11 

Por otro lado, Chadli envió a su cercano colaborador, El Hadj Khediri, a quien había 

nombrado ministro del interior, a la Asamblea Nacional para presentar wi proyecto de ley 

que redujera las restricciones impuestas a la libertad de asocillCión. La Asamblea Nacional, 

constituida en su totalidad por miembros del FLN, se mostraba indecisa sobre la aprobación 

de una legislación que podria debilitar ta hegernonla del partido al pennitir la uociación 

'ºlbld, p.llW. 
11 Thc Ml4d!c l!aa! 1nd Nqnb Alrlsa. Op. Cil. p.304. 
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volunllria y b'bre. Después de muchu hora de cabildoo, el ala liben! lo¡ró la aprobación 

del proyecto e<>n el que espenban disminuir el delcontento IOCial . 

. Eabe lu rlCIClbles manifeataciones de dellcontento que ~pallan a Chldli y a los 

nfonni!IU establn fu proteslU de los estudiantes en CoNlllltina y Sitif, que 1e tomaron 

violcmu en noviembre de 1986, y la ola de ataques annados emprendidos en el segundo 

tcmellre de 198S y duranle todo 1986 por parte del grupo de Bouilli. Mu.mil Bouilli era 

un veterano de la guerra de liberación alejado del lliltema, formó un grupo disidftlle 

clandestino va¡amente inspirado por ideales fbndamentalisw (islámicos). IA policla le dio 

muerte en un tiroteo en - de 1917; muchos de IUI NgUidores fueron juzgados, y el 

l'llPll fue delmlalelado. Pero Bouiali ~ a una pequella y violenta &c:ción de un 

-Rlarivamente frlamentado- movimiento fundlmentalilta mb grande . .., 

Oln fuente de problemu pua el sistema estiba rcpresentldo por los. berebem; i!stos 

orpnizaron la Liga de los Derec:hos Humanos, que primero fue reprinúda por el gobierno y 

pollerionncnle fue debilitada al permitir la formación de una Alocilción de Derechos 

Humanos. 

Chadli efectuó tm:uentea cambios en el gabinete para poder satislicer 115 neo;:esidades de su 

perno; empero, al eféc:tiw esos cambios nunca olvidó la imponanc:ia de mejorar sus lazos 

con el ejército. Chadli 1e mostró a favor de la modemiución y la profelionalización del 

ejWclto, cuya incli111Ción a la polllica era bien conocida; eonfió esta última misión al general 

Mostefa Benloucif, a quien nombró jefe del Eslado Mayor en 1984. Benloucif apoyaba la 

idea de contar con un ejádto bien entrenado, técnicamente sofisticado y que contara con el 

equipo mú avanzado; la visión tecnócrata de Benloucif no era compartida por oficiales de 

mayor edad que temlan por sus carreru. En vR de poner en peligro 1U mandato por una 

revuelta militar, Clwdli datituyó a Benloucif y lo reemplazó con Abdallah Belhoucet, un 

"Monimer, Robc:rt. "Alama allcr lhc..posion", p.16'. 
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oficial que al igual que Chadli había perteneeido al Consejo de la Revolución formado 

después del coup d'tlat de 1965."' 

A cambio de la seguridad institucional que Chadli les otorgó, el alto mando del ejército 

brindó todo su spoyo a su polltic:a económica. La el!JIUlsión de Benloucif es un claro 

ejemplo de la necesidad de Chadti de mantener la lealtad del ej~to, el cual se mantenla 

como un pilar clave de su poder. 

La nación entraba en una crisis económica que amenaaba con echar para atr65 los modestos 

prosresos alcanzados en los primeros 7 allos del sobiemo de Chadli. A paar de que la 

economla se habla aalvado de la catástrofe como consecuencia de la ~da de los precios del 

petróleo a principios de la década de 1980, IUCUlllbi6 al colapso de los precios en el invierno 

de 1985-86, con el desplome de sus in¡¡resos de 13 mil millones de us. dólues en 1985 a 8 

mil millones al afto sigi¡iente. 

Para 1988 las condiciones en que se encontraba A?gelia eran inquimntes. Su deuda externa 

111peraba la cifra de 20 000 millones de us. dólares, y el interés anual de la misma alcanzaba 

la cantidad de S 200 millones, esto representaba una enorme carga para el pais debido a la ya 

mencionada baja del precio del petroleo y del gas. cuya exportación generaba el 97"/o de las 

divisas del pals. Por otro lado, Argelia perdió varios compnidores de gas, entre ellos E.U. a 

quien le costaba menos comprar gas de Mexico, y Alemania y Austria empezaron a comprar 

ps de la ex-U.R.S.S. El panorama se agravaba aún más: los esfuerzos por mejorar la 

productividad del sector agricola durante los BO's fracasaron debido a la sequía y las 

plagas." 

El gobierno, por razones de prestigio y su negativa de aceptar la intervención del Banco 

Mundial, rechazó la roestructuración de su deuda optando en cambio por una reducción de 

importaciones, 70% de las cuales constituían alimentos. Éstos llegaron a ser escasos y 

11 lbid, p.165. 
"IhtlM!lk Eu! and North Mjq. Op. Cit. p.l97, 30!, 301!. 
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aro1 en extremo. La cxpolici6n de la economla a las fuerzas del meraido mienlns se 

trataba cubrir el servicio de la deuda prec.ipit6 la crilia económica: el precio de loa procluc1os 

búico1 se increment6 llliemru que los aalariot se manbMm>n etWioos, asl por ej9mplo, 

lrtlculoa como la mantequilla y el tceile -\le daapuecieron do lu tienda, el Indice 

inflacionario del 40% pwo los produCIOI existentea tüen del llclnce de lol llabajldores, 

un kilo de carne Ues6 a costar el 10% del l8lario promodio 11111111111 ck un obrwo." 

Por el contnrio, loa oficialel del FLN ~ con nu:ho lujo, con llClll!IO a tialdu 

apecialea. EllOI podian llenar IUS ~ durlru la sever. teqUla que uotó al pal1, 

iiiieauu que en lu ~ poblldas "- pabrtl • Argel. el llllllmillll'o do ,... lbe 

con.do. Eata dificil ailullli6ft y el 9Clllimiento de cleaigualdld prowcaroa 11111 ola do hucl1111 

a partir de julio.,. 

Ea la tarde del 4 de OCl1lbre de 1981, aproximadlmlnte S 000 i"- -ile entre 14 y 25 

allOI de edad- dealluyeron tiendas en lu que se vendían artlculos de lujo, y al lisuiente dla 

ocurri6 un MqUeO ~. ademAa de que los edillcios gubemamenlalea fileron 

alacldoa. Como afinna R.obcrl Monims, lo que alguno1 8-on "la rcwdta de los 

jóvenn lrgelinos" y otroa apodaron '1a muella del CUICÜI"" .. el atdldo de 

ftullrlciones acwnuladu que hablan alc:anzlldo el punto de eiqilotión.11 

No hay una evidmcia clara de que aJFn 8"IPO llOCial apecillco orpnizó la eiiplosión. 

Dunnte los dn6rdencs, algunos u~ limd.vnenlalill intcawon - vcni.ja de la 

aituaci6n, pero otroa llderea imemaron calmar a la pobla<:i6n. Los opo- de lu reli>mw 

de Chadli pudieron haber tr.atado de derrocarlo vla el caos popular, pero los dialwbioa 

fiseron eaencialmente eaponüneos. 

"Omn! RiolAdD' Y• llo!i. Op. Cit. p. UO. 
16 Il!c Mjddlt EM! 11111 Nac11! Af'doa, Op. Cil. p.297. 
"~ Se..., de una IXlllido Upica irabe. --a - de ...... Je borinl) miel y r-ido a""""" 
,......., COOdatoo el...,... del- caliadc, ,.pli•dcclifa<lorcs.......,. i;....,dc loaalimaJloa-dc la 
poltlaabn ., •. 
fctMndc/ ()fdóftu. trw:~ICO, 1992, ''Mat,hftb, la froalen IUJ", CDAglWlq•bT-1991, p.176 
"Monimcf, Roben,"~ lfte lhc C1C!*-'» Op Cir p IM 
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El 6 de octubre se declaró el estado de emergencia y se Impuso el toque de queda en Argel, 

deaplegando al ejército para suprimir los distwbioa, éste no intentó evitar herir a los civiles; 

ademú se establecieron cortes especilllcs para juzgar a los manifCllalltes. El 1 O de octubre 

Chadli, quien se había mantenido en sllern:io hasta entonces, prometió presentar un paquete 

de reformas para debatirlas cuando la violencia, quo se habla extendido a Orín, Annaba y 

otras poblaciones, desapareciera. El repliegue del ejército se efectuó dos ellas mis tarde, sus 

oficiales declararon que 159 personas habían muerto durante los distwtlios, pero alsunas 

ciftas no oficiales estiman que al menos lwbo SOO personas muertas y que mis de 3 SOO 

fileron arrestadas, alsunu de éstas fileron torturldas. La escuelas rabrieron sus pumu ol 

15 de octubre, al ella siguiente SOO menores Ñeroll excarcelados y las cortes especilles 

IUeron suipeftdidas. Las ,,_-yas de alimentos que se encontrabut en depósitos fueron 

puestas a la venta a menos de la mitad de su último costo.19 

La vanguardia del levantamiento en contra del FLN estuvo conformada por jóvenes. La 

mitad de los argelinos, que tenla alrededor de 20 anos de edad y un poco más, se 

oncontnban desempleados y existia un amplio enfado hacia lo que se estaba convirtiendo en 

un sistema educativo elilisia. Hacia Chadli hubo poca hostilidad, daba la impresión de que la 

gente joven reconocía sus intentos por introducir reformas a pesar de la oposición 

intransigente del ala conservadora del FLN. Por lo tanto, Chadli ernergeria de la crisis con el 

objetivo de implementar sus refonnas. 

Inmediatamente después de que la crisis file controlada, Chadli propuso una modificación a 

la Constitución según la cual el primer ministro seria responsable ante la AJlmblea Nacional. 

Aunque el impacto de la reforma era modesto, la propuesta astutamente implicaba una 

transferencia de autQridad del partido hacia la Asamblea Nacional, ya que áta se mostraba 

mis sensible hacia el descontento en contra del FLN. 

Chadll alentó a varios grupos sociales -periodistas, académi009, profesionistas, estudiantes, 

obreros, grupos de derechos humanos- a hablar libremente y ventilar sus motivos de quejL 

"'lbc: Midd!e Eql !!lid Nonh Mjca. Op. Cit. p.2911. 
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En respuesta 1 la critica ¡cneral, Chadli anunció la mldlnicl6n del papel del plltido único, 

el FLN volverla 1 el llatllS que tuvo llllea de la independencia, volverla 1 aer un pauino 

hnte donde los divenos puntos de vista potitioos esflriaa reprelClltadol; 9dernú de que 

abuldonuil la pretensión de .. illpmonla aolJre el EadCJ y 1U pspel de lllpervilor de las 

difenntea orpnizacionet llldonales. 00 

Pooo lllttl del rdiréndum pan tu ~ collllitucioMles, ChC!i dalituy6 1 

Mobamed CherirM-.dia, el ampliamente detestado jefe del plllldo. ~ IUSlituirlo trajo 

de la embajada argelina en Mamiec:oe 1 Abdelhlmid Mebri, quien representaba la potibilidad 

di lopar un partido mil abicno. Ellos mmlJios tealan la inlmeióa de dCl1IOCtllizlr la 

lllructura existste IÍll ~ •DO todavfa. U ooneepCo de .... mulliputidisl&. 

Finalmente, un dla llllel del referindum, destiluyó al jefe de seguridad del ejl!rclto por los 

- comelidos dunnte el eatado de emcr¡¡encia, y excan:d6 1 aqualos que toclavla 111 

lllCOlllrllban dehnidol. 

Ali que el nilirmdum del 3 de noviembre se 1:0nvirti6 en un voto de confianz.a 1 los intentos 

de ráonm del presidente; 11111que no babia alteml!ivas, el 83% de uillencia 1 lu cuillu y 

el 92% de indice aprobltorio para las modificaciones collltitucionalea OlorprGQ cielta 

etlabilidad al gobierno de Chadli. Dos díu después de esta victoria, nombró 1 Kudi Merbah 

como primer ministro quien, 1 .. vez, inmediatamente nombro 1 un nuevo pbinete 

otorpndo los minitterios lllavea a nuevos nombres -nuevos para el sistema. 11 

A filies de noviembre de 1988, en un conareeo eopecial del FLN se llCeflllroll mú rel'ormu. 

Chadli file nombrado como único cadidalo pera las elecciones presidenciales, pero ~l 

mitmo se separó del partido al renunciar al puello de _.-etario general del mill'llO. El 22 de 

diciembre Chadli fue •gido ptaidente pan un tercer periodo con el 81 % de los votos. 

"'Morllmer, Rd>en, • Alpla allor lhc e.polioll", Op. Cil. p.164. 
11 lbld, p.164 
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Tan pronto pasó la elección, Ch8dli emprendió reformas m4s substanciales. En enero de 

1989, Chldli declaró que el carácter ideológico de la CoDBtituci6n de 1976 hacia imperfcc:t.o 

a la misma; prometió que la Constitución que elahonria pondria un remedio a los defe.:tos 

de 11 anterior e inltituiria un verdadero Bitado de del'C'llO. 

. . ·' .... 
Cuando el nuevo proyecto fue dado a conocer, los ~s se percalaron que en 'él '"'

hacia referencia al soc:ialismo o al FLN (excepto una alusión histórica en el preimbulo). 

Mientru que el llllculo 1° de la Constitución de 1976, declaraba que el Estado argelino era 

aocialista y d articulo 28 aplicaba que el objetivo del Estado era la tnnsft>nnación radical 

de la soc:iedad, bUÍlldose en los principios de una orpnizeción aocilliata, el nuevo texto 

decllllha en su articulo 14 que "el Estado está fundado sobre los principios de OIJllllización 

democrAtica y dejU5ticia social."12 

Otros cambios eran: al ejército s61o ae le encomendaba la defensa del territorio MCional; a 

los trabajadores del sector público se les otorgaba el derecho a huelp; los poderes ejecutivo, 

le¡¡jslativo y judicial fueron separados y no serian controlados por el panido; y el uUculo 40 

lllj)OClficaba que: "se reconoce el duecho de Cnal' asoclaciorws de cantcter politico ". Este 

úhimo articulo tendría un gran impacto en el futuro próximo de Argelia al permilir la 

existencia lesaJ de panidos po1Jtico1, este artículo marcaba el fin de la existencia del FLN 

como panido único y el cambio del pala a un aisterna multipartidillla. 

La publicación del proyecto de Constitución evidenció que el Estado de derecho de Chadli 

implicaba un concepto mucho más liberal del Estado que el que hasta entoncet habla 

prevalecido en Argelia. El presidente estaba usando la crisis de 1988 para emprender los 

cambios que había pretendido efectuar al iniciar su segundo periodo presidencial. La 

Constitución de 1989, debidamente aprobada en el referéndum del 23 de febrero, lo liberó 

de las mtricciones ideológicas. Pero las consecuencias m'8 noübles de 11 Constitución de 

1989 fueron: 

nC..,..itbcibo de "'1Clia dc 1989, ea Macbordool Comilla, Ál•llO, Op. Cit. p.284. 
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• El rompimiealo de Alplia con el pllldo, 11 cambilll1a de un llillema IOCialilla a uno 

capitllista. 

• La dnmitk:a apertura de la vida poUtica del paie que en adelln!c permiliria W11 llll)'OI' 

~detpllJIOI~ 

U ARGELIA Y SVACl'VAOON IN'J'UlNACIONAL 

En la déelda ele 1970 la polltica exterior de Arplia COll1inuaba filertemenle inlluenciacla por 

la aperialcia de la guerra de lilerM:ión, una experiencia que dejó un lepdo de extrealilmo 

llllOCional, - verbal y una actitud diplomilica ele durera. El objMo ele Boumedienne 
lbe pr--.r a Ar8lia como _, de lol lldlrWI del Tercer Mundo; au iara • le facilitó a 

pllllir de la mcionaliqcjóp de la iDdUllria plllrOlen ya que como miembro de la OPEP y la 

OPAEP ( y todos los dtmU orpnillllOI creados y llllpic:iados por 11111B1os doe) ellrechó 

W.:Ulos no llÓIO con los pailCI mbcl, rino con los púes de Álib y del Ter- Mundo. 

Adcmíl, loa ÍlllP*' s-ack>s por el petróleo permitieron a Boumedienne el deurrollo de 

una polltll:a a¡¡raiva al senlihe econ6miclmenle solvente." 

Durante la presideneia ele Chadli. la pofftica e><tcrior 11ge1in11 se volvió mú prqmitica y 

malOI inlluenciada por consideniciones de carilcler ideológico. Chadli buscó tbmentar 

lluenu '*iones coa Ellados de todu laa ideolollu politicu, e hizo amistad con 

¡obieruo9 COllMIVldores llin alejane o rom¡>« rdaciones con los radicales. Como 

coosecuencia de esta trayeeton., Argelia Regó a ser C01\liderada como 1111 buen mediador 

diplom!licoy ele¡¡ida para el Consejo de Seguridad de laO.N.U. en octubre de 1987." 

Aunque su politice exterior • concecitró muy especialmenlc en el Mailnb. Chadli no 

detcuidó sus relaciones con los paises Uabes de oriente (Mashraq) ni con los de 11 """"" en 

11 Enldis. lohn P .• Op Cit. p 121. 
"J::!s. Middle Ea!! and Nortl! Africa. Op Cil. p :IOO . 



seneral. Ali, por ejemplo, elllb!eeió ~ con I01 lldcirel de la revolución en lñn, lo 

cual leMrla para que Arsefia delempeltll'a Ull pepe! cruda! como ilármedilllo en llS 

negociacionea pua liberar a los rdwlles noncmnericanos en 1911. 

Desdo el comienzo de la crisis de los rehenes, Argelia estuvo implicada como un tercer 

panido; su embajador en Teherin tUe una de lu prin.as pmonas a las que ae lee permitió 

visitar a los rehenes, y aa embejldor en lu Nadonea Unidas file miembro de una delegaci6n 

de S personas enviada alrinporel Semtario General delaO.N.U. 

ltoba1 Mortimer allnna que lol 111J1C1ieos uurni«oo el pepe! de lllldiadora porque 

mmideraron que la acción irul era W1 srave error tAclioo. Ellos ~ que los 

1lhenll, cuyo lleCl*tfO repmcasaba 11111 flagrante violac:i6n al deroeho internacional, eran 

uia deswntaja para hin, ui que los ugelinos ohcieron - ~ oficios tanto para 

liberar a los ir1111ea como a los ~. Ollcialmenlo, A,.tia enflli&ó que llCIUllba 

por obligación diplomática y humanitaria. No hay duda que Argelia realzó su prestigio 

diplom61ico, siempre de gran valor en el mundo de la pollticl, al 1111Mjar muy hábilmente 

111111 situación tan complc!ja y delicada como la negociación P1f11 libenr a los rei-." 

En la lq¡llllda mitad de la década de 1980, Arselia mlabloció su' relaciones con Egipto; 

como firme partidario de la cama palestina se opuso determinantemente al asentamiento de 

juclfos soviéticos en los.territorio cx:upados, y en 1988 orpnizó una cumbre irabo en 1p11yo 

a la intilllda; en 1990 recibió la visita del presidente libanés, el sheik de Qatar, y el ministro 

de relaciones exteriores de Irán; en contrapartida el ministro argelino de relaciones 

exteriores visitó a varios países del Golfo Pérsico en junio de 1990.16 

Donde la politica merior ugdina mostró una mayor actividad y 1.11ucia f\Je en el Maahrel>, 

por el interés de Chadli en la ediftcación del Oran MQhreb ·Árabe, el cual unirla a Argelia, 

Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez, polltica y económicamente (ver 3.2 y 3.3, Cljlitulo 1). 

"--.-. ".u,.ril'•---·.Op.Cil.p.UI . 
• De llMlc fM ""Nll1' NriA. Op. Cil. p.JOO. 
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Pira el lasro de didlo objetivo, Cbldli ae dilpu90 a mostrar 11111 mayor flexibilidad con 

mpecto a las rellcioncs con ManuecoB y Poliurio. 

DelJido al proilllma del Sahara Occidmtal, lu relaciones Ar¡ctia-Mlrruecoa tbson pooo 

amill!OsU huta 1983. En febrero de ese llllo, Chadli y el Rey HuAn de Marruecos ae 

nunieron en la fi'omaa argelino-marroqul; la reunión se concaitró en la normalización de 

lu relaci- y en la ClllllllllCCión del Oran Ma¡lnb Árabe (GMA). Inmediatamente 

clelpués de la mmión, el IJDl>iemo argelino aclu6 que no teráa Migún desacuerdo con 

Mlnuecot, y que vela el conflicto del Slhara Occidental como un problema de 

clllooloniacióa m d que Marrueco• y Polillrio eran las panc. en pugna, y que pwa 

l'lll-'>lecer la pu en la f'llÍÓll deblan efectuane CC111V1RKione1 dinctaa entre ambos. Sin 

embargo, Mlnuccoa mantuvo que cualquier COlllaCIO con Poliurio seria como UD 

rwcoaocimieato de facto de la o~ y no eallba clbpualo a brindarle e9e 

~. Aun ui, d éxito de la nunión llOlllÍltiÓ en que sirvió pera aliviar la 

delconfilllZI existente entre Argelia y ~ecos.17 

En marzo de 1983 Ar¡¡dia y Túnez finnlron d Tralldo de Fratemid8d y Concordia, en d 

wal se provel1 el marco para la ciw:ión dd OMA; este Tntado se mantendria abitlto por 

IÍ al.auno de lot demás pCleS de la reaión queria fumarlo. Al mismo tiempo, Argelia firm6 

otro Tratado para ddimitar sus &anteras con Túnez, finaliundo entonca con un 

desacuerdo de mis de 20 llllos. En diciembre, Mauritania fumó d Tratado de Fraternidad y 

Concordia, y en abril de 1985, firmó UD acuerdo con respecto a sus fronteras con Argelia. 

A mediados de la década de 1980, la unidad del Ma¡hreb pareció ser un ideal muy remoto, 

dado el deterioro de las relaciones entre lu cinco naciones. Las relaciones de Argelia con 

Ubia 11e volvieron tensas despues de que éste firmara el Tratado de Uxda con Marruecos -en 

agosto de 1984-, y de que expulsara a los trabajadores IUneeinos de su territorio en 1985. 

Por otro lado, el acercamiento con Marruecos se vio obstaculizado por el continuo apoyo de 

Arselia 1 Polisario 

'"lbid. p.lOI. 



En 1987 hubo alguno• cambios positivos. Chadli se reunió con el Rey Husan nuevamente 

en la frontera argelino-111UToquí bajo los auspicios del Rey Fahd de Arabia Saudita, como 

resultado de esta reunión se emitió un conwnlcado en el c¡ue declaraban c¡ue las COlllUltu 

para ~ver los problemas exi11entes entre lu dos naciones continullian. También las 

relaciones con Libia mejoraron, Gaddafl y Cbadll se reunieron en enero de 1986, ambos 

niteraron 111 compromiso pua lograr la unidld del Maahn=b y deploraron el conflicto del 

Sahln Occidental, demandando la autodetenninKión de loa aaharauis. Despu& del atac¡ue 

norteamericano a Libia en lbril de 1986, AQic1ia hiz.o un Damado para celebnr una reunión 

de emergencia de lu naciones 6rabes, pero no tuvo hito. En un intento por C01110tidar 1111 

buenu relaciones con Argelia, Libia propuso la unión de 1mbos paises. En OClubre de 1987, 

Argelia acordó, en principio un Tratado do unión pollticll con Libia, pero el lllWICÍo oficial 

del tratado se pospuso debido a presiones intemu y externas, y Cbadli mievamente propuso 

a Libia que finnara el Tl'lllldo de Fraternidad y Concordia. El problema ~icaba en c¡ue 

Arsefia insistia en mantener la inviolabilidad de las fronteras existentes, mientru que Libia 

propugnaba por la deuparición de laa múmu. • 

Hacia fines de 1987 y durante los primeros meses de 1988, el proceso para la coMeCUción 

de la unidad del Maghreb cobró una mayor velocidad. En noviembre de 1987, Chadli recibió 

al ministro de relaciones exteriores de M11t11ecos, y ambos diJcutieron loa medios para 

-1erar la edificación del GMA y para resolver el conflicto del Sabara Olx:idental. El 

derrOC4111Íento de BoulJ!UÍba en ese mismo ano abrió puo a una nueva fue en la politica 

regional: Argelia vio el ascenso de Ben Ali al poder -en Túnez- como una oportunidad para 

superar Ju divergencias en la relación Libia-Túnez. Argelia urgió a Trípoli para que 

finiquitara las demandas financieras que, corno consecuencia de la expulsión de los 

trabajadores tunecinos, habían surgido; Gaddafi estuvo de acuerdo y prometió no inte<Venir 

en los asuntos internos de Túnez. La restauración de las relaciones diplomáticas entre Libia 

y Túnez fue vista como un éxito de la diplomacia argelina. 19 

11 1bid, p.301-302. 
"lbld,p.303. 
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Finalmente, Argelia se empei\ó en superar las divergencia con Mmuecos. A. principios de 

mayo, el Secretario Gcncral del FLN Muhamed Meaaudia viajó a llabat para invitar al Rey 

ffla.i para que uisticra a la cumbre de la Liga Árabe que 11e celebrarla CD Arplil, CD junio 

de 1988. Argelia ofreció restablecer lu relaciones diplomáticas y retirar iu insistencia con 

respecto a las convcnacio- dlrectaa entre Marruecos y Poliwio, para la solución del 

conflicto, si el llcy Huun acordaba aaillir a la cumbre; con este ofrecimiento argelino 11e 

evidcnciaba que Chldli 11e preparaba pua lblndonar a Polillrio. 

La crcac:i6n del GMA se convirtió en rellidld en junio de 1988 Qlllldo los jefa de Ellado 

de AQlelia, La"bil, Mauritlllil, Mamleco9 y Túnez 50SIU\'ieron una reunión cumbre en Argel, 

inmediatamente después de la cumbre de la Lisa Ánbe. Un ailo más tarde, el Tratado de la 

Unión del Ma¡¡hreb luabc file firmado por los cinco pll11e11. 

Toda ata serie de llCOlllecimicntos revelan, a simple villa, sólo un estira y aftoja en las 

relacioncs de los cinco plises, lldemb de una aran activiclad diplomática en el área por parte 

de Ar¡elia. Sin embm¡o, de ~ con lu palabru de llobert Mortimer la actividad 

diplomAtica de Al¡elia c:on R/lpOCIO al GMA sirvió a variot propósitos ~arios: 

mejorar las relaciones con Túnez, fllc un mecfio para equililJqr la pmflfl!ión de llcler resional 

de Oaddafi. fue un mecanillno pua la planificación económica conjunta y para la 

explotación de un mtl'Cldo mis amplio. De&de el principio W10 de los objetivos principales 

de Argelia fue contnbuir para el .-reglo del conflicto del Sabara Occidental; Arsefia lograria 

esto si lograba impulsar la unión de los dcm6s palles del Mlghrcb, de tal muera que 

Marru«os no pudiera ignorar dic:ha unión, y que el precio que tendria que pasar para 

in¡¡resar al bloque ICria mediante el compromiso de finalizar el conflicto del Sabara 

Occidental.'° 

Ar8elia comenzó toda su ewatqlia diplomá!ic:a diri¡¡iéndosc a Túnez. Cauteloto hacia Libia 

como su vecino del este, quien habla patrocinado una sublevación en Oafsa en 1980, Túnez 

.,Mortimcr, Roben, "Mljhrcb Mallen ... Op C:it p 1<'>1-165 
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buscaba un garante regional. Argelia aceptó desempellar ese papel, y los dos Estados 

formalizaron su entendimiento en el ya m~cionado Tratado de Fraternidad y Concordia; 

posteriormente cuando Túnez M sintió nuev-1e amenazado. por las acciones hostiles de 

Libia, Argelia ofreció su apoyo Jipidlmente. ,. 
A eambio de este apoyo, Túnez, que generalmente habla mantenido relaciones cordiales~ 
Rabat, colaboraria en la biilqueda de una llOlución al conflicto del Salwn Occidentll; el 

primer ministro de Túnez asumió esta wea promoviendo la idea de una cwnbre masJudri, 
en la que Mauritania decidió inc:ol')lOflll'Se al Truado de Fraternidad y Concordia. Argelia 

hlbla logrado ya una alianz.a triputita bajo la égida del Oran Mlghreb, y avanzar en su 

estratesia de aialar a Marruecos para obligarlo a buscar una tolución al conflicto del Salws 

Occidental. La reacción del Rey Hassan fue la unión con Libia por medio del Tratado de 

Uxds, al cual ya nos referimos también. Éate úllimo Tratado tuvo dos comecuelll:iu: detuvo 

el esfu"'20 argelino de aislar a Manuocos diplomitícamente, y privó al Polisario de la ayuda 

que recibla por parte de Libia. 91 

En esle momenlo la acción diplomitica de E.U. tiene una gran influencia en el proceso de 

creación del Gran Magbreb. E.U. siempre babia contado oon Marrueco• como su aliado, 

pero la firma del Tratado de Uxda le provocó un shock, ronfundi<ndo sus percepciones 

sobre quien podla ser considerado su aliado en el norte de África. Los estratq¡u 

ntadounidenses 11SUmieron que Argelia seria un miembro para ws campallaa en contra de 

Gaddati, asi que Ronald Reagan autorizó un plan de la CIA para desestabilizar a Libia 

pensando que Argelia pudiera invadir a ese pals. La filtración de información referente al 

plan de E.U. causó indigMción en Argelia, quien aprovechó la situación para acelerar su 

acercamiento con Libia. Posteriormente, la hoslilidad militar de E.U hacia Gaddati reforzó la 

convicción de Argelia de poder .iraer a Libia dentro de su esfera de influencia. Mientras que 

la intención de E.U. babia sido castigar y aislar a Libi11, en realidad sólo hlbla acercado 1 

Argelia y a Libia.92 

91 llid, p.16~. 
"lbid.p.166. 



Flllllmeate, 101 argelinos decidieron enfOCIF .. , llCCÍoncl hlcla Marruecoa una vez mú. A 

peur ele la filia de un llYUlce si¡púficativo como COllMCUellCia de lu l'IUlliclt8 entre Chldli 

y Hlma, llllbos aobierno continuaron envilndo emiuriol eatte los dol flll-. TllllO 

Arsdia como Mlrruecol ..-ntlan Y' la presión que IObre SU1 presupuellos ejada el 

conflicto del Slhn, ambos vieron que la nomllÜICi6n de SUI rellc:iones redundula en 

beneftcios econ6micot para ms pelse1, y pothrionnente m una jUllla m la que planeablll 

uaa ICCi6n conjunta p1r1 - la plap de falwolla, que llllellUlba -SUI cultiwl en la 

primavera de 1988, reslltaron los int- COllUlel ele ambol y todo lo que penlertan li 

~ aa dilputl. La última piaa del rompeclbez.al queda en .. lupr. el 

l'llltblecimiealo de lu nlaciones eme Mlnuecos y Al¡illia. 

A peur de que la polltica exterior u¡elina (lllli-impll'illia y promotora de la no 

.m-:ión) licmpre ha lido contraril • 11 nort--1cana, Cbldli busc6 intcmiflc:ar 1111 

rei.ciones con el objeto de loSJ'lf mayores niveles de invenión nonellllericana y dJ' 

promover la estabilidld re¡¡ionll. Por ello Argelia delempell6 un papel importante en lu 

neeociM:iones pll'8 hl>tnr a los Rbeaea nort.-icano1 llOQlellratoa en lnn. Sin embar¡o, 

las relaciones con los Ellladol Unidol ae volvieron tensas, poco delplél de la en• de los 

m-_ cuando E. U llllllCÍó su decilión de vender tanques a Mmuecot y le rehusó a P11811' 

el precio que Argelia pedía por el gu." 

Pua 1985 lu relaciones entre IJl1bos palleS hablan mejorado, y m lbril los dos palJeS 

IOllUvieron una reunión cumbre en Washington, ésta !1e1ia la primera visita oficial de un jefe 

de EUdo argelino a los Estados Unidos. Chadli llPfOVechó la ocuión para apresar el d.-> 

de su pús de comprar annamento de un mercado mú tmplio (baa la fecha el principal 

proveedor de 11111U11ento de Argelia habla sido la entonces Unión So~). Como 

OONeCUellCia de la visita, Argelia file reti!lda de la lilla de plim a IOI que el aobicmo de 

E.U. babia declll'ldo lllclq¡iblea pua la compra de -o norteamericano . 

. "DIM!d!lcl!.g!Pd Ncr!I! Al'dca, Op. Cit. p.JOO..:IOI 
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Para equilibrar 111 acercamiento con los Estados Unidos, Chadli efectuó una visita oficial a 

Moscú en lftlnO de 1986, y en septiembre del año siguiente firmó un acuenlo de 

cooperación con la Unión Soviética. 

Chadli deseaba mantener las buenas rellciones con E. U., así que buscó mantener un balll!Ce 

entre su objetivo de lognr la unión maghrcbina y las demandas de la politica exterior 

~ounidense. En octubre de 1987, E.U. expresó su preocupación cuando conoció que 

Argelia habla aceptado establecer una unión polltica con Libia. Este acuerdo se oponla a la 

dlplo1111Cia norteamerieana que buscaba aislar a Libia, debido a la presión diplomitica de los 

norteamericanos (adenW de la oposición dentro del propio gobierno arselino) Chadll 

pospuso el anuncio del 1'ratlllo de la unión politica con Libia." 

En febrero de 1988, Cbadli justificó la diplomacia argelina -de fomentar las relaciones con 

Libia· argwnentando que al lograr que Gaddafi firmara una serie de Tratados resionales, 

particularmente el de la unidad maghrcbina, éste se verla obligado a moderar su politica 

exterior. Al mismo tiempo, Chadli advirtió que la pol.ltica aislacionista de E.U. podría 

provoc:ar una invitación del gobierno libio a la entonces Unión Soviética para que 

ettableciera bases militares en su territorio, obligando asi a Argelia, como receptor de la 

ayuda militar soviética, a hacer lo mismo. Posterionnente, Argelia continuaría m111teniendo 

buenas rellCiones con E. U., especialmente por ayudar a moderar la actitud de Libia.91 

De acuerdo con la información de The Middle East and Nonh Aftica, con el arribo de 

Cbadli a la presidencia las relaciones de Argelia con Francia mejoraron. En septiembre de 

1980, ambos paises firmaron un acuerdo por el cual el gobierno francés se comprometió a 

brindar una serie de incentivos a unos 800 mil trabajadores argelinos y a sus familias, que se 

.-- encontraban en su territorio, para la repatriación de todos ellos; por su parte Argelia liberó 

las cuentas bancarias de ftancaes que permanecían congeladas desde la independencia. Con 

la elección de un gobierno socialista en Francia en 1981, las relaciones se volvieron más 

"lbíd. p,301. 
" lbid. p 302. 
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~. Outon Ddfem. ministro fhncés del interior, vilitó Argelia para discutir el 

problema de la lnmlsrKi6n 6epl y, poco después, el Presidente Miternnd realizó una visita 

oficial. A principiol de 1912 la disputa por el pl'eQo del pa e><portado a Francia fue 

rauelta, y en dk:iembre Chadli *tul> una visita oficial a Francia, la primera hecha por un 

jefe de Eúdo qelino clade la independellcia. 

°"P'* de la elección de WI - picmo de izquierda en 1986, eon Jacquca Chil'llC 

- primer ministro, la coopención entre los pailCI aumentó. En el primer trimestre de 

19117, Algelia aceptó liberar las propiedades de los IQli¡¡uoa colonos liancelel, confisc:adas 

cambién desde la independm:ia. permitiéndolel a 11111 verdaderos propietarios venderlaa, y a 

lol tnbtjadorea ~ se lea penniti6 enviar 1111 ingresos a Frll!Cia. A cambio de CllaS 

medidas, el pels CJUropoo acordó proporcionar asistencia financiera a .. ex-colonia durante 

lol trea dos si¡uientea. 

En junio de 1988, el recién electo gobierno socialista francá firmó con Argelia un acuerdo 

ooncernienle a tos hijoa de pareju argelioo-&anoew que se llllCOllll'Üan separadas. Este 

acu«do intcnraba sarantizar a las madres filnceeu ~ acceso y contacto con .. , 

hijos que se encontl'llban viviendo con 111s padrw argelinos. A pesar de ello, en sepliembre 

de 1981, lu relaciones se vieron afecudu debido a que llgunos padres ocuparon la 

anbejada francesa en Argel, para prolCIW por la decisión del gobierno argelino de que los 

hijo1 de pareju argdino-francau debl111 uiJlir a las -iu donde se impartían lu clases 

en írlbe. 

Las relaciones conlinuaron dderiorindose dur111te los disturbios de octubre de 1988 en 

Arsel, ya que los periódicos del Estado ar¡¡elino acusaron a los medios "-5 de exagerar 

la lllljll1itud de los diltUrbios, y el gobierno criticó 11 ministro francés de cooperación por 

objetar lu severas lllCdidas tomadas en contra de los manifesuntes. Mientras Imito, el 

primer ministro francés, en un intento por balancear su apoyo por los derechos humanos con 

su interés por prevenir la expansión de la violencia por todo el norte de Amca. y en la 

comunidad noneafricana radicada en Francia, mantuvo silencio Sin embargo, en marzo de 
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1989, durante una visita a Ar¡¡elia, Miterrand manifestó su más firme apoyo a Chadli y a las 

reformas que este último introdujo. Unos meses deapu~. Francia le otorgó un crédito de 3 

mil millones de francos, incrementíndolo posteriormente a 4 Pti1 millones.'" 

En general, se puede decir que Francia todavla mantiene una panicular ventaja en la politica 

exterior argelina debido a los fuertes vínculos económicos, comerl:iales, cuhuralés e 

históricos que existen entre 11111\lu naciones; y que a lo tarso de toda la década de 1980, 

Francia se mantuvo como el principal socio wmerdal de Argelia, y como 11\1 fuenle mis 

importanle de asillencia financiera. 

En cuanto al movimiento de los No Alineados y las relaciones Norte-Sur, Ar¡¡elia mantuvo 

un papel activo: Chadli fue uno de los 23 lideres mundiales que participaron en la cumbre 

Norte-Sur en Canc:ún en 1981; en 1982 se mollró interesado por apoyar al g111po de los No 

Alineados al visitar paises como Yu¡¡o!lavia e India; y en la segunda mittd ele la decada de 

1980 efectuó una gira por los países del sur de Améril:a. 

En suma, durante su trayectoria como pais independiente ·Y que hui& fines de la dkada 

pasada correspondió al período de la Guerra Fria- Argelia ha mantenido varios principios en 

polltica exterior": 

• No Alineación. 

• Solidaridad con las naciones T ercerrnundistas. 

• Apoyo a los pueblo~ que luchan por el ejercicio del dem:ho de autodeterminación e 

independencia 

• Defensa de la unidad africana y de la unidad árabe. 

• Firme apoyo a la cauoa paleslina. 

"'lbid, p.303 . 
., Machordom Comins, Ál\'aro, Op. Cit. p.l 11. 
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Y espec:iflcamente durante el periodo de Chldli, la diplomacia u¡¡dina no 1e utilizó para 

distraer la atención de los problemas al interior, mú bien 1e cleurrolló de una manera 

butante Jlfllllllitk:a, lin abandonar los principios antes menc:ionlllos y con la ida -liempre 

• mente- de que las relKionca con d exterior ayudu111 a mejorar las condiciones 

económicu inlcrnu dd pals. 
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CArlJULO IV. 
EL FUNIJMIENTAYSMO JSLi\MICQ EN AftGELIA 

,. 
l.CAUSü .. . . .. . ,,, 

En loa ilkimoa allOt dos eventos a nivel intemai:ional han particullrmente aCect.do al Medio 

Oriente: el fin de la Gueml Fria y la .,_. del Golfo Paco. A nivel global, el 6n de la 

o.ta Fria ha lbierto el puo 1 una llllCYI fue en la polltica intemll:ional. La conftoaw:ión 

Cnl1e los do1 CllllJ>OS ha dnap«R9Cldo y. en este sentido, parece que el conflicto ideológico 

Ita tennialdo. A nivel re¡¡ionll, el impacto del collpso de la Unión Soviética y del 

comunill!IO file dev15111dor pn Medio Orilla. debido 1 que no IOlo privó a lu fileals 

leCli!ares de iz.quiercla -la mú linnes oponentet de loe militantes bümic:os al interior de los 

Ellados- de la ayuda económica y milil&t soWtica, IÍllO que también nMftÓ 1U credibilidad 

en el 6mbito polkico. 1 

La suem del Golfo Pérsico puede ter coruiderada como el "tiro de fjl'lcia" de las 

ideologías del nacionalismo árabe y del panarabismo. La calda de eate último, como una 

fueru que intctt1ab1 ddil!W' una politica conjunta para loo érlbes, se puede medir con el 

ni~I y la intensidad del apoyo entre los gobiemos y los miamos pueblos érabes. 1.._.no 

es repetir que nunca ha existido una verdadera cohesión entre ellos, y que lu rivalidadea y 

enftcntamientos han ~erizado 1111 relaciones. 

1 En muchos pila. in<lll)aldo E11p10. Time.<. Jordania, ()' ""' en los Mtrisarial ........ por bntel), d 
Islam fue romcnLldo o tulli\'ado por ... ~. principico de 111-de 197U 1911..........., .... 
lllO\imicnlOS de u.quionla. los - y loo naciOllalitw pal<11inos. 
WfiPI. Rallin. ""lslam's n.,q101itical r.:e··. en"""'""' /11.r1..,.. cmro do 1991. p. 26. 
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Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, en a¡osto de 1990, él completó y, en cierto modo, 

fonnaliz6 un cambio que se babia estado desarrollando dul'llllte allos. En esa ocasión, .f<1 

desafio a todas las nonnas aceptm.s en las relaciones inter..Uabes y en violación a la Car,•.t 

de la Liga Árabe, la cual prolu"be el recurso do tu annas en las disputas inter·írabes, un 

Estado árabe iniei6 una guerra en contra de otro. Esto a su vez condujo a un conflicto inter· 

'1abe en el que un grupo de Estados úlbes, con potencias occidentllet como aliadas, 

pelearon contra otro Estado árabe. Estos eventos marcaron el abandono fonnal del tan 

lug1111ente acariciado suello del panarabismo, de ta conformación de un gran único Estado 

.irabe unido o al menos de un bloque habe pollticamente coherente.2 

La calda del muro de Berlin y del panarabi5111o a~ un vado que, especialmente en la 11nrma 

6rabe, rápidamente fue cubierto por un fen6meno que emersla con gran fuerza: el Islam. 

Cobra validez aqul una de las llfinnacionea de Huntinaton • en .. ya cittdo articulo "The 

clash of civilizationa?"·: al perder los gobiernos la capacidad de lograr apoyo y crear 

coaliciones sobre bases ideol6gicu, átos y otros grupos cada vez mAs intentmn conse¡uir 

apoyo haciendo referencia y uso de la relisi<ln común e identidad de civilización. 

Diversos analistas discuten que el movimiento islámico es lo opuesto al nacionalismo árabe, 

el cual buscó la independencia y el desarrollo a través de la oonstrucción de los modernos y 

seculares Estados-nación, los que a su vez restaron importancia a las difenncias étnicu y 

religiosas. Pero Alberto Hourani, historiador bril.tnico, afuma que el l!llam como 

movimiento politico es la tercera fase del nacionalismo árabe. La primera fue, entre 1900 y 

1940, era esencialmente lo que él llama nacionafümo burgués: la lucha era por la 

independencia y por el logro de objetivos sociales tales como la emancipación de la mujer. 

La segunda fase, de la década de 1940 a la de 1970, se concentral>a en la justicia social: la 

rediatn'btÍción de la riqueza, la nacionaliz:ación de las induslrias, etc. Finalmente, dice 

Hourani, el Islam es la tercera fase.' 

'Lci.is, llemard, "Rcthinking lhc Middlc East", en Fortlgn Affalr." No. 4, t992, p. 101. 
'MJUer, llldith, "i1le lslamic Wa>~·. en Th• N•w !'ork 11Ns .\fa¡¡a.'in<, mayo de 1992, p.24. 
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Pero independientemente de que !lea la fase de un proceso o la cara opuesta de otro, lo 

cierto es que el Islam ha murgido con una gran IUm.a a nivel internacional, y ha uumido 

una gran relewncia en las agendas politicas no sólo de Medio Orieafe, pero t.mbiál dnde el 

Nonc de Áfiica huta lu ex-Repúblicas Soviéticas de Asia Central, y desde la India hula el 

. ~te de China. Argelia, como paiJ penenecieme a la imrma inbe, no ha quedado 

exento de esta turbuleoela en la .r.a internacional e igualmcote ba villa desarrollarse, en 

.. territorio, el movimiento fundamenltlista isl6mic:o a uava de 101 allos. 

En Arplia, aunque el Islam se eoavirtió en la n1i¡i6n del Eltado bl,jo la taieVa COllllilución 

ll'aelina después de la independencia, la Shana no fue hecha pute intepll del lillema lepl 

del Estado, y tampoco se les permitió a los juristaa mwulmanes desempellar un papel 

independiente en uuntos Jesislativos a nivel nacional. En vez de eso se creó la Secrcllria de 

Aiiantos ReligiOIOI, una orpnir.ación burocrírica con IUliciellle autoridad pua nombrar o 

destituir clérigos, revisar los sennones de los viernes, admirústrv los gastos de las 

mezquitu, controlar lu publicaciones religiosas, etc. 

A este respecto ol Sr. Sudi dice que: "ea Secretaria rielle sus ralees desde la indepmdencia 

porque, no hay que olvidar que, el coloaialismo franges lile un colonialiJmo que intentó 

borrar la identidad irabe musulmana de los argelinos, entonces se pcm6 que la SecRlaria de 

Aluntoa Reliai~ apoyarla la Ktividld del gobierno en materia de Clllldllnza del idioma 

(irabe) y de la religión musulmana, como una mat*a de promover la cuhura argelina y de 

recuperar .. identidad después de la independencia".' 

Se adviene entonces que el elemento religioso no desapareció de la mente del pueblo 

argelino una vez logJada la independencia, y el gobierno intentó crear, a través de la 

Secretaria de Asunloa Reli¡iotos, lo que alJIUllOs ob9ervadores llal!lan un Islam "ofM;iaf' a 

diferencia del Islam populu. El lllam oficial se cuai:terizh por llCI' refOrmista y modernista; 

'El Sr. Ahmcd 5-li es el caoarpdo de ..,.ocios de la E~ de Argelia en Mtidco. l!aas soa palllnl 
IN)'a5 recogidas en urut cntn:visla coacedlda a ta autma el 2~ de ocluhn: de 1994 
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el Islam popular por ser puritano. El Islam oficial se dedicó a construir mu.quita y prepanr 

religiosos. Bajo esta política el número de mezquita& .IUlllelltó grandemente y se produjo una 

clase de clérigos burócntu. 

Obviamente algunos grupos se mostraron en contra de esta polltica de control de mezquitas 

y del manejo estatal del elemento religiolO. En 1964, un grupo militante islimico, al-Qiyam 

(Valores), emergió y se convirtió en el precuflOr de la. lillldarnenlllista illímic:o1 en la 

década de 1960. Este grupo propugnaba por una pr6ctica mis vim"ble de fu colll\llltlns 

musulinanu en la sociedad, y te opc!IQ a Ju IDlllifeltacilll* de la cultura occidental en la 

ropa y en las diversiones en Arplia. Uno de sus lideres, Mohlmed Khlder, file uno de los 

miembros fundadorea del FLN, partido 11 que posteriormente abllldonó para eatableoer un 

nícleo opositor a Ben Bella y a Boumedienne. Durante el rqpmen de Boumediellne este 

grupo fue suprimido y Khider file asesinado en 1967.' 

A fina de la década de 1970, Ah/ al-Da'wa ( El pueblo del llamado), un movimiento 

illimico autónomo con fuertes vlnculos con el movimiento al-Qlyam, c:omenzó a CllJKes&I' la 
Insatisfacción de muchos argelinos con las pollticu del pall y con el nanbo en que .._ 

llevaban al mismo. Sin embargo, fue hasta después de la muerte de Bowncdienne -en 1978-

y 11 allo siguiente del surgimiento de la República Islámica de hin, que el movimiento 1e 

convirtió en una verdadera organización y se volvió activo. 6 

Paralelamente a la creación de las mezquitas controladas por el Eatldo y a la unión de loa 

~entalistas, aparecieron Ju mosquées sta11Jr1ges. Éstu aparecieron en garages, 

departamentos, flbricas, depósitos, bodegas, y donde quiera que habla eap1ei0 par¡ llamar a 

oración; los sennones de los religiosos en este otro tipo de mez.quita no eran precisammlle 

algo que el gobierno hubiera querido que los asistcutes, princiPllmente jóvenes, 

acucharan.' 

'llc<b. Mary-kan. "Mililanl Islam 11111 U.: Flllilil:s al Rcdem¡ldon", 111 TM A"""'·' af dw A-con 
Academy af Pa/ltlcal <Uld Social &ltnC<, nuvlcaQc de 1992, p.56. 
'lbld,p.56 
'Mortimcr, Robcrl A., "Tho ""1iti<S af-ranoo in Al¡ctia", en Cumnt lllJlary, llll)'o de 198S, p.202. 
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A pesar de que el Sr. Saadi niega la existencia de tales mezquitas, él admite que "en los 80'1 

los ulemas representaban 111111 oposici6n al gobierno. Hubo una libertad total, y en las 

mezquitas se criticaba al llÍatema apoyindOtle en argumentos reti¡iosos". 

A prillcipios de la cléclda de 1910, los miembros de al-Da 'wa se hicieron cargo de las 

mezquitas ~ hlblan estado b*' control subernamental durante dos c!Sadu y, cuando las 

flllrz. de aq¡urmd del aobiemo intentlron delenerlot, ambos 811Jpo• se encontraron en 

UD¡rientos enftentamientos que raultaron en un número elevado de heridos y lesionados. 

La preocup1Ci6n del gobierno por el a1rginWn!o del movüniento fundamenllliJta se volvió 

evidente a fines de 1912. Durante todo el afio se acumularon incidentes subversivos: se 

lñcluaron opeqcione& annadu en contra de hoteles donde se hospedlban turista 

. ainn;eros; !albo llaques en contra de jóvenes argttinas que usaban vestimenta occidental; 

los campus universitarios fueron el escenario de balallas campales entre estudiantes, unos 

muadmanes fundamcinlaliatu y otros de izquierda, y circularon follelos en los que se pedla 

la proclamación de una "Repiíl>liQ lllimica Argelina", en ta que el Colin servirla corno 

Constitución. Estos en&entamientos culminaron con la muerte de un estudiante en un 

campus universitario. La tragedia condujo al gobierno de Chadli, cuya potitica hacia a/

Da 'Wa haa1a entonces habla sido bastante tolerante, a la represión. 

Ademis, Chadli juzgó la situación lo suficientemente alarmante como para anunciar que no 

toleraria ningún desafio a la orientación del regimen. Los lllndamentalistu, afirmaba, 

bmcaban levantar barreras entre la nación ar¡¡elina y d progreso. Enunciando slopns en 

contradicción con los principios y las upiraciones de la mayoría, ellos intentaban. según 

Cbadli, incitar al pueblo a encerrarse en problemas inexistentes.' 

Durante el resto de la década de 1980, el Estado argelino efectuó una listcn1'tica campafta 

para minar al movimiento fundamentalista arrestando a sus Udens, llevando a cabo redadas 

'lbld. p.202. 
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en las casas de quienes se sospechaba eran miembros, y calificllndolos en los medios masivos 

de comunicación de criminales y agitadores. 

Temporalmente las medidas represivas del gobierno tuvieron resultados positivos, pero las 

tensiones continuaron. No se puede pedir una evidencia más clara que la multitud que se 

. congregó en abril de 1984, para el funeral del Sheik Abdellatif Soltani, quien también babia 

sido arrestado en 1982; aproximadamente unas 25 mil personas asistieron para despedir al 

llder fundamentallsta. El gobierno no rechazaba al lslain pero buscaba conducirlo en una 

dirección modernista. "Como dice un maestro fundamentalist1, el gobierno en realidad 

quiere al Islam, pero una versión antiséptica y controlada del Islam, compatible con sus 

puntos de vista'" 

Chadli intentó enfrentar el todavia fragmentado movimiento fundamentalista, por medio de 

una reforma politica que a su vez le permitiera desarrollar una política económica más 

liberal. Sin embargo, como ya se ha vi!llo, la Constitución de 1986 no produjo cambios 

radicales para el sistema; durante 1985-1986 se produjo una nueva ola de ataques armados 

(por parte del grupo de Bouiali). La estrategia de Chadli para enfrentar el deaconlento 

social, el cual era explotado por los fundamentali!llas, se mantuvo concentrada en el 

desarrollo de la economia del país. Una vez más la estrategia no ridió los liutos esperados. 

El descontento social hizo explosión en Argelia en octubre de 1988. Los manifestantes, en 

111 mayoría jóvenes, se lanzaron a las calles dmruyendo oficinas gubernamentales, tiendas, 

coches -todo lo que representara el poder de la élite o privilegio. Ese mismo descontento 

expuso serias desavenencias en el país, por un ltdo, entre el Estado y la sociedad civil y, por 

otro, entre las generaciones. El régimen suprimió duramente las manifestaciones violentas 

declarando un estado de sitio sin precedentes, y restableció el orden después de tres o cuatro 

días de caos. Entonces comenzó la tarea más dificil y prolongada del gobierno: la 

recon!llrucción politica y social. 

'lbid. p.203. 



El llltiguo orden obtenla 111 legitimidad de la revolución de 1954-1962. Para 1987, cuando 

el pala celclnba el anivenuio númcro 25 de la independencia, esa lesWmldld estiba ya 

muy delpstldt. Dettú de lu ceremonias, los dellilea y los fillgos lltillcialel de ~ .. lle 
1987, ylda una muy deteriorada lituaeión socill. La economla adiia por un agudo claceni6'' ' 

en loa precios del petróleo; loa producto• de llOlllUlllO y la vivienda ---"an; el ' 

dttempleo iba en lllllleOO> acelerado; y el pueblo protestlba por el estilo de vi4I de la arte. 

Eatre lo• festejos del aniVCl'1lrio de 11 indepelldencia, aproximadM*lle 10 mil jóvenes 

tberon ot¡llliados para desfilar con movimientos linctonizados y marchar en trihulo a los 

tiüto1 IOlfldos delde la independenda; 15 - delplMs loa jlmnet ae lanraron a lu callea 

pua demostJll' 111 delconlcnto. Para la mayoria de ellos, el si,.. aigido por la pneraci6n 

del periodo de la perra de b'beraclón habla fallado. 

La aplolión toeill de OCIUbre eicpuao tambim 1u divlsioaet a1 interior c1e 1a c:1uo diñgaite; 

pero, adcmU, pt11e1116 a Chldli la oportunidad de promover 1111 ref'ormaa en el ímbito 

polltioo, lbrieado plJO a la pluralidad política del pús con la Comtitueión de 1989. 

Estratéaicameme se intentaba que los 11U1M1S partidos polldc:ot fUncionll'ln como Yilwlu 

de .esuridld mianras que Chad!~ tuS colllboradons y d e)ál:ito bulcaban COllJlrUir un 

nuevo conscn1111 IOCW que reemplaura el orden destruido en OClubre de 19118. 

En realidld, e,,to llÓIO deutlcldcoó lu ~ fucn.u IOCialcs de Ar¡¡elia. etpoeialmente las 

liandamenUlillu que hlblan etlldo esperando la IPCS!ura polltica para unilicar su 

movimientt>. PO!Ccriormente, los fundarnentalistu reprCICl1llrian un serio de9fio tanto para 

la visión socialista (COlllCf\'ldora) como para la visión liberal (reformi51a) de Argelia que 

terminaría con la caída de Chadli. 
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l.2 TRIUNFO ELECl'ORAL DEL PIS 

La aprobaci6n de la Constitución de 1989 permitió a Chadli iniciar el proceso que conducirla 

a Argelia a la democracia. El 2 de julio de ese mi11110 allo, la Asamblea Nacional aprobó una 

nueva ley sobre las asociaciones de carácter poUtico. En adelante, loa nuevos partidos 

políticos estarían obligados a reptrane ante el Ministerio del IJlterlor, no podrlan ser 

financiados con fundos extranjeros, ni orpnizarle IObre la base de inlereaes religiollOS, 

regionales o profesionale.t. A linea de julio se adoptó olrl ley que pennitla una mayor 

inversión en la e<:anomla ar¡elina por parte de compalllas extranjeras, terminaba con el 

monopolio de la prensa mientras que ~ los principalea periódicos bajo el control del 

FLN.'0 

Chldli dellituy6 al primer ainillro, Kudi Mcrbllh, por collliderar que no eslaba lo 

111ficientemente comprometido con las refonnas del pals. Merillh fue sustituido por 

Mouloud Hamrouclte, quien ~e declaró 1U determinación de poner fin a la 

identificación del FLN con el gobierno, y de tranlformar al pala por la WI del dWogo con 101 

partidos politicos, los sindicatos y el pueblo. En su nuevo gabinete Hantrouche sólo retuvo a 

ocho de los ministros nombrados por su antecaor, r-.iplwndo ~ los oficiales del FLN y a 

los militares con pollticos más progresistas; posteriormente, abolió el Ministerio de 

Información por considerarlo inoompatible con la democracia. 

La siguiente etapa, dentro del proceso dernix:ratizador del país, correspondía entonces al 

registro de partidos políticos. Uno de los primeros fue el Movimiento por la Cultura y la 

Democracia (RCD, por sus siglas en inglés), el cual era la reencarnación del semi· 

clandestino Movimiento Cultural Beréber. Se había formado en Tizi-Ouzou, la ciudid más 

importante en las montallas de la Cabilia y fortaleza de la población beréber argelina, el RCD 

apoyaba la separación de la iglesia y el Estado, y tenia también como objetivo defender los 

'"Thc MH!d!c East and NO!!h AOjca, t 994, EUllll'I Plll>lii:allons Llmitcd, p.251. 
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ilbrCSCI c:ulturales y políticos de la población beréber. Su umtario senmJ, Said Sadi, 

hlbla eslado 11mbién lelivo m el moYimienlo arselino pro derechos humanos.11 

Olrol srupos brotaron ñpidamente. En UllOI c:uancos meses, clil'ermtel poquellos partidos, 

aJaunos dirigidos por figuru conocidas y olrol por gente conocida únicamente a. nivel 

regjoaal, inlcnlarOn formar coaliciones. El partido de la VM¡pllrdia Socialilla (PAOS), el 

CUll hlbla opendo dandelliaamcnle dade que el partido CO!ftllllilta argelino habla sido 

pn!ICrito en la década de los 60's, mur¡ió. Cobró furma, anu, el partido de los 

IOCialdem6crúal (PSD); el partido socialista Frenie de Fuerzas SocialiSI» (FFS), dirigido 

por el '1fder hiltórico" Ait Ahmed, quia! delpá de atar 26 allos en el exilio fegrelÓ al pals 

• diciembre de 1919; y el Movimimlo bl6mic:o por la Danoc:ncia m Argdia (MOA), 

dirigido por el primer presidente argelino, Ben Bella, quien se mantuvo en el exterior." 

Una de tu ftJerzaa más lignificalivas, de cnlre las que tmer¡jcron, !be el Fnllle llllimico de 

Salvación (FIS), movimiemo que se orpnizó con bue en la idea de que la eslCI-. polltica y 

la retipou eran una misma o i¡¡utlea. Su llder, Abbas Madani, quien con un doctorado en 

filosofla impartia c:Medra en la universidad, fue aJTellldo lblnle la ¡uena arplina por 

haber puesto una bomba; en 1982 fue arrestado nuevamcnle por "qjlación 

fUndamentalista". Para el allo de 1989 era el llder de un partido que crecla ripidamente al 

saiw más seguidores no sólo por su critica al régimen secular, pero wnbién por sus 

actividades de beneficio aocial. 

Elle nuevo partido claramente se adhería a las demandas tipicas de los movimientos 

fUndamentali5145 argelinos: el triunfo de la autenticidad cultural en el sentido de orpnit.ar la 

vida pública de acuerdo con la tradiciones culturales y sociales at¡elinas, siendo éllas 

pro!Undamente condicionadas por el Islam; el control de la moralidad pública; y la condena a 

la corrupción en el l!Ol>iemo y su IUSlitución por la .'iltaria. Su pla!aforma tari>ién incluia 

elementos adicionales: la aceptación ttcita de la política de liberalismo económico 

11 Mortimcr, lllttn A.. "Algcnaaftcr tllc Cl<¡llolioll'", cn<'urTtnt Ht.<IO')", Dil de 1990, p.181. 
"J:K.~Op Cil.p.251. 
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emprendida por Chadli Bendjedid, como un rechazo al socialismo; y la detenninación de 

crear un Eltldo illlúnico en Argelia, como un rechazo al ré¡¡imen de partido único y al 

concepto de ta democ:racia rnultiplltidiJt Ademía, el FIS ill4:0rporaba en su plataforma tos 

conc:cpio1 eMllCia1el del t11cionaliamo argelino: la oposición a Fnncia y a 11 influencia 

._ en Argelia, y la oposición al imperialismo. 13 

Chadli, i¡norando la ley de julio de 1989, la cual proln'bla la exiatencia de ¡iutidot buados 

en ta reti¡¡ión y/o en intereses re¡¡ionales (como en 101 - del FIS y del R.CD 

respectivamente), ll\lnifestó su benep1'cito por la fonnación de partidos reprelllllantel de 

las divenu ideologlu del pueblo argelino. En noviembre de 1989 ya se hablan registndo 14 

l*lido• pollticos, y para pñncipios de 1990 mb de 20.1
• 

La preocupación de ll¡unos de los miembros del FLN, debido a la compelenCia quo los 

1111\101 partidos reprellllllban, se manitestó en el con¡¡reso del pmtido a fines de 1919. Ahl 

file también C\'idente la desunión al interior del FLN. El partido se dividió en tm ¡¡rancies 

fi4lciones: los socialistas, quienes hablan dominado la polltica del gobierno bajo la 

presidencia de Boumedienne; los econolllÍllU liberales, er111 los que 1e babiln beneficiado 

durante el régimen de Chadli; y los arabistas, quienes se acercaban mú a los 

l\tndamentalistas. El hecho de que Cltadli se encontrara en el poder fortalecia a los liberales, 

y dejaba a las otras dos facciones poco entusiaamadas con la dirección que et partido 

tomaba. La eacisión se acentuó con el colljjteSO, quedando el FLN deficlentemente 

preparado para enfrentar al Frente Islámico en la elecciones." 

Las elecciones regionales y municipales, programadas para diciembre de 1989, tuvieron que 

aer pospuestas hasta junio de 1990, a petición de los diversos partidos, ya que los mismos 

"-. Georp, "Alp:ria: tho failwc ol dialo¡¡,uo", en Tbe Mldd!e El8 ll!d No!tl! Aljiq, 1995, Europa 
~icatlollsLlmit<d,p.8. 
"Con m¡l<CIO at rqistro de portido5 el Sr. Saadi oomenaó: "la aceptaeión de los ,.nidos pollti<:os rollgioa 
""'una oooo:sión a .... portidos clcllido a la .,...., que cxistla pan su a<c¡JlllCión. Al ipl que lo fue para 
lm partido! pollticoo re¡i-ic.." 
"Monilncr Roben A., "Alpria: Tbe Clash bdwocn Islam. Dcmocracy. llDll thc Milillly", en íurrtnl 
Hl:ll•"J', enero de 1991, p.lR. 
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. arsumemaban no tener tiempo llllflc:iente para prepararse ni pan1 orpnizlr 111 CIDIPalla 

.. clectornl. 

El delcontento de la IOdedAd civil no decrecla: la Colllli1udón babia dado a loa trlbljadom 

el dcnicho a la lalelga y lo ejercieron, el número de huelps a partir de entonces munentó en 

1111 25%, promediando huta 250 al mes; a principios de 1990, c:ientoa de elllldilnles se 

llllnlfellmon • contra ele la brutalidld policiaca; cientoa de mujeres 111 manifestaron a favor 

del pl¡ld tradicional de la mujer 111 la sociedllcl 111U1Ul1111111, después de que otru ya se 

hlbiln llllllif'eatado en CXllltra ele tal repeslón a ese ptpd; 111 reportaron ataques a mujeres · 

que uuban valimellla occidentaliiadl, rientna que ouos miles de pcnonas se 

~ a favor del ciene de proslibulo1 y ele lugares dQllde se vendla alcohol; y 

aproicillllldamente UDOs 50 mil bereberes marcharon para apoyar las demandas de 

illCIWlllllllr la enldlanza del beréber t.11 tu eacuelu. Chldll atribuyó todo ato al 

daconocimiento de cómo Ulll' la democracia, y lllvirtió que el Esledo permanecla lo 

lllficimtemente fuerte como para reprimir la violencia. 11 

El IQllierno acordó dar .yuda filllnciaa a tocloe los pll1idos resislndot para ayudarlos a 

prep11rarse para lu próximu eleccionea, ul como darles ""*° a loa medioe muivos de 

~. Efto sipificaba que los penidos, lldemís de als autoriudos por ley a 

publicar IUS propios periódillos (con la única condición de hacerlo 111 Arabe), tendrlan _., 

a la tclavilión y al radio.17 

Fmalmenle, el FLN declaró encontrarse unido para participar en las elecciones. Sin ernblr¡¡o, 

el partido se vio afectado por dcclaraciolln hechas por un ex·primer ministro, Abd al-Hamid 

Bra!Wni, quien alq¡aba que personal del gobierno habla recibido unos 26 mil millones de 

dólares (es decir, 2 mil millones mb que la deuda externa del peía) en sobornos dwante los 

diez allos anteriores. La aituación file diftcilmente salvllda por la declaiación ele Hlamouche, 

en la que decia que de ninguna .._-a la cancidad e:<.eed!a de los 2 mil milJona de dólares. 

°'Ibc Mjdle EM! l!ld Nor!b Arrica. Op. Cit. p.251. 

1' "l'lcs& ~: Al¡eria-the Id)°", en 71rt· .\11<lrllo'.otU1 /nr.marional. morzo de 1990, p.12 
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Las declaraciones de un ex-miniltro dallaron tambh!n al FLN, pues alegaba que ta 111111 

administración de ta exptollci6n del su hlbla cauSldo pérdidu por mú de 40 mil millones 

de dólares. Para rgravar más ta litullci6n del putido, el sindicato afilildo a áte, demlndó la 

llbropción de la ley que pennitla el establecimiento de otros lindicatos.11 

La demanda de los partidos poUticos de que laa elecciones fueran llUCVllllente po!pllell&s, 

para contar con m6s tiempo para preparu1e, fbe recbaz.lda. a pew de que parecla que 9610 

el FLN y el FIS 11C encontnrlan en c:onmQones de~ Cllldidalos en todu 111 wllq¡m. 

Inclusive, era !DI)' probable que el FLN no contlllldiena en IDdoa lol munidpioe porque, a 

mvel local, laa dilWenciu entre 1US miembros hicieroa Imposible la eleccibn de un candidalo. 

La cmipalla electoral oficialmeme Inició el 21 de mayo de 1990. La mayorla de loe panidOI 

pollticos careclan de una ver~ blllC socill y reaibban ajenos a las --, ya que 

relliz.aban actos proselitistas en hoteles ele lujo. En SUJ conf'ermciu, al blMu' de 

demoeracia, programas ewnómicos, etc.,· utilizaban conceptos poco cl1ro1 para ta 
población, eran finalmente tos partidos de ta etite.19 

Por su parte, el FIS si lograb& identificarse con las mayoriu, espei:ialnmtte, al utiliz.ar oomo 

slogan de su campaila política la sisuiente frase: "Et Islam es la solución". Tres &ciares 

proporcionaban al FIS un grao número de partidarios: 20 

a) El uso de lu fllel.qllitas para realizar sus actos de pro11Clitismo, en loa que, por cierto, 11C 

decia que al apoyar al FIS se cumpUa con una oblipción religiosa; y también para 

criticar al sistema y buscar soluciones a tos problemas del pals fimllamentando ambu 

cosu en el Corln. "El poder de tas mezquitas es un poder muy srlllde. ¿Qui6n en el 

mundo puede reunir a sus adeptos o seguidores cinco veoes al día, y (especialmente) una 

11 The Mlddle Eu! and Nqtb Africa Op. Ch. p.252. 
19E!nlm1o&a Sr. Alunod Slldi. 
'°Mottimcr, Roben A., "Alpia allcrdlo eiqilooion", Op. Ci1. p.181. 



vez a la IClllllll -el viernes al modiodla c:uando nadie tnb1Ja y es una ol>lipción acudir a 

· la mezquita-?. Ningún otro medio puede tener el efecto que tiene la mez.quita".21 

b) El eleclulr, IÚll .... del illicio de la -- eleetorll, llborea de benellccncia; por 
ejemplo, despuá del terremoto de nommbre de 1919, las unidades de. asistencia de 

enagencia del FIS fueron tiecuenlemcnre i. primms en llñDd.' ~ 1t los .. 
dumificldol. Esta orpnir.aci6n abrió 1111 propiu clinicu médlcu, y altimU - •. ,•, ' ~ 
dillribu)'O qua palUitamente en laa úua donde el gollilmo nclonlba el UllÍ1illlO del 
., llquiclo. 

e). Su capacidad ele organizlci{>o. Para mayo de 1990, el FIS ya hll* medo una 

oiptlz.aci6n nacional en cinco aMlee. A qvel nacionl1 1e enconlnba el Buró Ejecutivo 

Nacional, al CUl1 quedllbln vinl:ulldu c:inco '10llÜoaes TelpO!lllbles ele la ~n, 

ecb:acióa, ~ IOdalet, ~e inftlnnad6n. Éa OlllUCIUrl tenia iu ~ca 

a nivel resional (wl"'4a) y a nivel municipal (<XHrr,.,,nes). Dentro de Clda municipio, un 

cllllenDnldo llÚlllelO de muquitu 11111 llll'Jpldu paa ronnar un cuarto nivd y, 

alrededor de Ciiia mezquita, • llftlPlbml Vlriol vecilldariol. En cada wcindario se 

-1l1abl el quilllo nivel, el oomit6 del vecindario. 

A.si el FIS llUajo a 109 pobres de las ciud8des y del campo, a los j~ (realSdese que IOR 

mayorla en Arsetia ya que el 70"/o de iu poli!Uón es - de 30 lllos), a loe profesionislu 

detanpleados, y lile visto como una alternativa pua reemplazar un liltema comapto e 

injullo. 

El periodo de la campalla decforal terminó el 4 de junio. Se dabe puo a tu elecciones a 

celebrarse el 12 de junio de 1990. Con aproximadamente el 55% de los votos emitidos el 

FIS obtuvo 1153 lllllDk:ipiol (de un IOUll de 1539), y 32 lrlla)o.T (de un total de 411); con un 
32% de los votos el FLN 1p111111 manluVo el conlrol de 487 nunicipioa y de 14 wlla)m. Por 

li ello fiaera poco, el FLN fue derrotado por el FIS en lu ciudadel mía importantea: Argel, 
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Orín, Constantina, entre otrU. El JlCD consiguió aproxinwlllllCllle el 2"e de los votos; el 

PUiido Naciollll para la Solidaridad y la Dtmocncia (PNSD) fllllÓ, también en cifras 

aproximadu, el 1%; y IM Cllldidato1 independiente1 olmMeron un l W1 

aproximad-1te.22 

A. pesar de c¡ue la vii:toria del FIS se babia vilto empaliada, por un lado, por el alto nivel de 

lbPnc:ionillllO (o:alculldo en un 35%) y, por el otro, por el boycot de pllte del FES y del 

MOA (partidos c¡ue pedlan se celebratln primero las elecciones para la AllmblOI Naciollll), 

d triunfo logt'Ído por los fimdamentllistu era notable. Era la primera ocali6n en c¡ue en un 

plls úabe &e celebraban elec:doues; por supuesto, era tlmbiál la primera ocuilm que un 

pulido fimdamemali11& obtenla el ulunfo via elecciones, y este lo¡ro era perticularmente 

notable en Argelia, pafs conaiderado como uno de IM mb seculares y ncQdmtaliudos de la 

llllllJIOinbe. 

Inmediatamente después de su triunfo en los comicios, el FIS demandó la di9olución de la 

Aumbtea Nacional, paq que nia fben intesnda nuevamente dapuea de celebrar 

elecciones para la misma. Al miJmo tiempo, el FIS nesó cualc¡uier upinci6n a eltlblecer 

una república isl6mica al estilo de hin, y a la pretensión de mcbatarle el poder a Cbadli. Sin 

embergo, Ali Belhadj declaraba c¡ue la democracia no era un concepto ialámico y pedJa 11 

inlroducci6n de la Sharla en Argelia. Lu dos fisuru m'9 imponantn del FIS empez.lban a 

dillCfCIPll', al menos en 1111 declaraciones públicas. " 

Detpués de su derTota, el FLN denunció el uso de 11 religión con fines politlcos y buscó la 

coopaación de ouos partidos para salv88Ulfdar la democracia. Chldli siguió adelante con la 

u1111formaci6n del país nombrando al General Nezzar ministro de defensa. Por vez primera, 

desde la toma del poder de Bownedienne, el presidente no se encontraba al tiente de este 

minilterio; en julio Clwlli anunció c¡ue las elecciones para la Asamblea Nacional, 

originalmente programadu para 1992, se verificarí111 en los cuatro primero• mnes de 1991. 

" "Fllllduncnlalllts' grroi dly", en 71w Mddl• Ea.'1 lnltmatlotral,jlmlo de 1990, p.9. 
"lllid,p.9. 
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Este lllllllCio de Chldli parecia indicar otra oportunidad para que el FLN fuera ruevamente 

dem>t.to en lu umu; sin l!lllbll¡o, llllO no era ul. Debido al boicot por .,.ne de lol 

putldol no illlúni- y la ~e - UÍllencia a lu umaa. 1e cWaba que el FIS 

wlvlera a repetir 111 mio una vez que otras alternativas lller111 preeenledu; 1u elecciotlel 

·de 1990, por tjlq>lo, taftlpoCo pulieron a prudJa qué polibilidadee podria tener una 

coalici6n de jllliidol que 1e opuim lllllO al FIS como al FLN. El aobiemo, el ejáalo y lol 

plrtidos no illimicos pensaban que todavla en posil!le delencr el 8Vll1Ce de los 

llanda-.tiltu. .. 

ln.:lullft, deapuél de la elec<:iones, lllaunos obaervadorcs pamron que Chadli babia 

deliberadamente dado al FIS una oporllftdad de ejercer un poder local tmt.do para que. de 

tal r-. se daKredi1ara por 111 dogpiatilmo e inefieaáa pm ...-. dllalruymdo 1111 

polÍhiÜCladel de pnar 1111 lal cleeciona para la Aumblca Naciollal. 

En ralidad, era bastante incierto si loa inexperimentado• ldministradores del FlS podrf111 

implemenw grandes y COltOIOS pro)'eClot pin proporciolllr vivienda Y Cl91 empleos. 

Tllll9CUnido1 algunos meteS no hubo reducción del daenlpleo, los manifelllnteS volvieron 

a tonw- las callea en protesta por la injusta distribución de los alimentos. y loa u.bljadorel 

ae lberon a huelp para proteslar por la escasez de alimlllllos. Loa presidente1 nuñeipalea 

del FIS ae mail'ealaron, en navianbre de 1990, en COllln de la obtlrucción (ae¡ún ellos 

"politicamente motivada") por parte de lllgunoa fimciolllrios del gobierno.25 

La Allmblea Nacional, todavta coll!tituida en 111 totalidad por miembros del FLN, 

continuaba Jeaiallndo. A fines de diciembre de 1990, aprobó Wll ley en la cual se estipulaba 

que, a partir de 1997, el inbe 11e convertirla en la lengua oficial de AQ¡elia; el uso del 

hncñ y del beRber por parte de las compalllas y de los partidos poltticos seria m adelante 

''Si !161oel 65% de un J*1rOn cloclOnl de 13.l millones oc prc:IC"'6a •"OClr, )º ilocwt 65% el ~5,-. vOlb • 
"""' del FIS, - .... únicamme un 35.1'% cid podr6n clOCIOral ,_. ""6 por d FIS. En OUP 
.,....., CSIO significa que unos 4 7 millones de personas de un uni\mo de IH mi- •"Oló por loo 
lllndamc:ntalislaS. 
''~nd No!!h Africa. Op. Cit. p252 
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111jeto a fuertes mulru. La nueva ley fue CODliderlda como un ataque a la élite ai¡elina y a la 

población beriber, ésta última or¡anizó una gran manifestación en contra de la intolerancia 

polltlca Y reli¡¡iosa. 

El FIS COl!lideró la aprobación de la ley de "arabiación" como un triunfo polltico, pero 

pua entonces ya no gozaba del monopolio del fundamentalilln en el pal1, es decir, ahora 

exiatlan dos num>1 partidos poilticos, el Movimiento del Rmlcimieato hlímico o Nahdah y 

d H-. a los cuales estaban inpeundo, tanto lqll6los que eltabln inaaliafechos con la 

illlolerancia del FIS, como loa que pemaliml que la economla liberal era compalll>le con el 

blam. El FIS acuaó al gobitmo de ter el patrocinador de loa auevos partidos 

~; al incerior del plrtido 11111 doa principales lideres contillaaban dilcrepando, 

mieatru que Bethadj w¡ia a SU1 .eguidores a preparuw para brindu: apoyo militar a lrU: 

(durante la guerra del Golfo Pérsico), Madani declaraba que el enlrenlmiento militar se 

delJla reatrioSir al ljército, y que el FIS dtberia llcpr al poder por medio de tu elecdDI*. • 

En. lbril de 1991, el gobierno anunció que las eleccionn para la Alarublea Nacional .ae 

ccltbnrian el 27 de junio, y que se habla iniciado una reviJlión de la ley electoral. Dentro de 

laa modificaciones se contemplaba que, en 101 distritos en que ningún c:andidalo alclnzara 

una mayoria ab9oluta, se celebrarla una segunda ronda de votaciones; se prohibiril utiliur 

tu mezquitas pera actos de proselitiuno, y el voto por medio de cartu poder 

(particularmente en los casos de que un hombre vota por su espou) serta Jellriftaido. El 

punto controversia! fue el aumento del númtro de escalios en la Aslmblea Nacional, que de 

295 pasó a 542, siendo otorgados los nuevos !usares de la Asamblea a las pequellas 

ciudades del sur de Argelia, la única pal1e del país donde al FLN le habla ido muy bien en las 

elecciones de 1990. Si se trataba de beneficiar al FLN, una encuesta conducida en mayo 

indicaba que la *tica podrta funcionar, pues mostraba que el FIS obtendría 206 diputados 

con un 33% de la votación, mientras que el FLN ocuparla 244 elClllos con ti>lo el 24% de 

loa votos.77 

"lbid,p.lll. 
21 Molti-, Rollen A., "Alprla: n.o Clllbbcl"""" llllni, Dancx:noy, andll>o Mililll)"", Op. CIL p.39. 
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Todos loa pulidos dtauncilron este hude dncando. Profética11*1te Ait Abmed, llcl« del 

.FFS, docllró que Argelia no tendria mú lltemlliva que vocar por un l!ltado policla o un 

&lldo fh•.......Wi• El FIS COlllideró lodol lot Cllllbioa a la ley electoral, como una 

~ deliberada para clcbilitar 1115 poalbilidades de salir victoriolO en lu siguientes 

· eleeciones, Clllllcó a la ley de lita trúción y danaad6 su lbrop:ión. Loa fbndamenlalistu 

~ tlmbiál la celeb1'd6o de~ pma praidelle al mÍllllO tiempo que lude 

la Alamblta Naciollll. 

,ApnJxiraadamente .-a 40 partidol - a pnp1r1119 paa pll'ticiplr en lu 

.~. ~ decidi6 hacer una Cllllpda • bulCI de la lbrO(llCi6n de la ley electoral. 

Ea mayo, al iniciar la campalla electoral, el fiuldador del plltidc? -. Ben Klleda, anunció 

que 111 pulido no pietentarla nhtaún candidlto para evltu mayorw divisionet llllre los 

lmdamentallltas. Por otro lado, Hamu .,.,-6 366 c:mlidlloa y el MOA 367; en total 

unos 5000 candidatos fueron postuladoa." 

La JlllUnleza ~del FIS el'& notoria deldc 111 campalla electonl.20 En caso de 

abClner la victoria, Belhmdj lfinnaba que lol limciorwio1 de golliemo lllri1111 prooeudos y 

ms prvpiedades crnbupdu paa reducir la deuda externa del pás; proporúa la sustitución 

del Ministerio de Relaciones Ellleriores por un Consejo de Coopnciim Islámica, el cual 

fonaleceria lot ~ de Arplia con los paiaes donde ae aplicara la Slrana. El 23 de 

mayo, Abbu Madani convocó a una i..elp senenl indefinida en protesta por la ley 

electoral; en respuesaa a los llamados de Madani 111115 40 mil personas tomaron lu calles 

-.mente pua manifestarse. Cuando los manifeltlllles ocupuon puntos claves en Argel, 

Chadti ordenó que fueran removidos. DelplJés de que la violencia inumpió, Chadli canceló 

•'ll!c M# !!MI ud No!d! Afric:a. Op. Cb. p.301. 
'"ED ralldld hay una ampia ewidoilcia do cp ti FIS. coim mue ... o1m1 J*dlb runo1111noa1ati1111, 
lllllltjlbl an doble dio<uno. Phmuncillll polabr .. qi¡c inopil1bul o illci.- • loa lldeo. y OlnO poJabns 
pua calmar a ta ll"ftlC Dota ._.... a loo pcriodi11as occidonlales -c11 la que. do Wll ÍOfllll 11111)' 
-....., bada rclemicio a ladcRM>crada y a loldcnlclloo ......._.y ~ndllll ...,_quo hlci-n 
a too ftcb a bulcar una revanclla e11 oootn de lol liotlislas, loo impcriali-de ~y• laalyoo 
Miltcr. llldllh, Op. Cit. p. 31. 
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lu eloccicnes y declaró ley QllfQal, tal como lo habla hecho en 1988. El ejérc:ito mtableció 

la calma pero también insistió en la destitución de Hamrouche, a quien hacia ruponsable por 

los dillllrbios, en 111 lvpr pn!pUIO • Sid Ahmed Gboz.ali, pronlnente 8¡ura durante la~ 

dé Boumeclienne, y quien ademia era bien vilto por tos fimdunentalütu por eer un 

111111111múl pncticante.'° 

El ej4n:ito 1e ponla al hite en la polltioa interior de Argelia: por eegunda oc:ui6n en menos 

de tres allos, intervenla a nombre del Ellldo en un enflenlllDÍCllto con cien.tos de la 

IOCiedad eivil. Debido a que el ejército no oontaba ya con nipraenl8llteS en ti Comité 

Central del FLN, 1111e todo vela la criJis como un error de los polflioo1 que hlbllll hecho 

aprobar la ley electoral. A Ohouli lle le uip6 la tarea de orpnizar lal el~ no llÓIO 

pua la Asunblea Nlcional, pero tambiál para la pmidencia. 

No obltanle, las lelllione1 permanecieron, y llubo mú brotes de \lloleneia un1 vez que el 

ejército empezó a remover la prop1811Kla del FIS de IOI edificios gubcmarnentalea. La noche 

del 26-27 de junio los tanques fberon desplegados en las calles de Afsel; al ella quienle 

Abbu MAdani, en 111 sermón del viernes, amenazó con declarar la suan santa (Jlltad) li no 

eran retirados. El 30 de junio Madani, Belhadj y unos 2500 de !1111 panidarios ( 8 mil ICIJÚD 

ftlentes no oficiales) fueron arrestados." 

A peaai' de la presión Chldli se rdlusó a proecribir al FIS, pero penonal militar ocupó lu 

oficinas del partido paraliz.lndo su red de oomunicacione1 en tiido el piús. El primer ministro 

dio a conooer que Madanl y Belhadj Mrian jUZjllldos por fomentar, orpniur, emprender y 

dirigir una conspiración armada en contra de la seguridad del pals; al mismo tiempo declaró 

que las elecciones se cdebrarlan to más pronto poS11>le. 

Se 111pu10 que elementos más moderados tomarlan el control del Frente lslimico. Basltir 

Faqih. por ejemplo, un líder del occidente de Argelia, acusó públicamente a Madani de no 

'°Mortimcr, Rdlorl A.,• Alp: The Club bctwccn lllazn, °"""""""' 8Dd lhc Milillly", Op. Cit. pJ9. 
"TM Mi4!l!c E.g 11111 Non!¡ Afli;a. Op. Cil. p.2S.. 
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hleel' cuo del punto de vista de la mayoria del colllejo del partido durante loa 

-'ecimÍentol de jwüo. El ffachemi Sahnouni, uno de los fiuldadom del putido, quiso 

reor¡aniiar al FIS dejando filen a las "ovejas negras". Ahmed Manni, otro miembro del 

comejo, c:riticó a Madani en televisi6n*iendo que el exito 1e le habla IUbido a la cabciza, y 

que sólo estiba prestando atención a los ..i.;I~~ lo vanagloriabui." 

A peur de lu diviúonet entre los miembros del FIS, un coasmo de ddepdol del ,,.Udo 

reeJiai6 a Madui COlllO 111 tider, y a Belhadj como 111 ICglllllfo dirigente mú impoctante. El 

control lo ejercerla Abdelkader Hachani, miembro de una generación de filndlmcn!alistas 

müj6.-., quien qued6 al fienle del buró ejecutivo provisional del FIS. Poi!~, él 

ftle arrlllado también. 

Duranle el otollo de 1991 las intenciones del FIS de puticipv llll las reprOtp'anada 

decciones pan la Aamblea Nacional eran incierta. MllChos obleMldorel apeculaban que 

ya habla perdido parte de sus seguidores a consecuencia de las manimtaciones violcnlas y 

de las dllJIUlaa inlemu. Mientru IUllo, Obozali preparaba una rueva ley electoral en la que 

ae reddlnian loa dllllritos pera fijar el número de -.llol llll la Aamblca en 430; hlbrla dos 

rondas de voleción, la primn programada para el 26 de dlcitmbre y en los diltritotcn que 

fbera neceaaria la aegllllda ronda, ésta se efecnwta el 16 de- de 1992. Sólo el FIS pudo 

pollUl.v un candidato en cada uno de todo1 los dislritos; el FLN pollUl6 candidatos en todol 

eiicepco un dillrito; y otros c:inco putldo1 pollUlaroo sus candidatos en dOI tergeru partet 

de los dlJtrilos a lo 1aq¡o del paí1." 

Para los 430 escallos de la Asamblea Nacional finalmente contendieron 5712 candidatos, 

~o a 49 p.utidos políticos y mb de 1000 independientea. Se pronollicaba que el 

FIS obtendria mis de un tercio de los votoo, d FLN llllllOI de una tercera parte y el tercio 

res11nte ae dividiria flllte la. dcmú panidos. Ell la primllrl ronda de YlllaCiones laibo una 

uistencia a las urnas del 59"~ del padrón elec:loral (de 13.3 millones de pmoau). Loa 

"Mortlmcr, Rabct1 A., "Al¡eril: Tbe Clash - lsllm. ~.111111 lllc Mililaly", Op. Ch. p.to. 
"!bid. p40. 
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resultados disiparon Ju~- y, aunque el FIS IÓlo obtuvo 3.2 millones de votos, 

c¡ue representaban el 49"A. del total de los lllfi'lsios emitidos (en compand6n al ss•,¡, de la 

vo!Wón de 1990, equivalente a 4.7 millones de IUlttq¡ios) tomó una indill:Utible YellU,ja 

obteniendo 188 eteallos (a úni-1e 21 de loplr la mayoria en la Alamblea Nacional). El 

FFS SUIÓ 2S e!lClllos, d FLN lile humillado al lop sólo 16 y lol independientes 

C0119iaWeron 3.34 

A petar de c¡ue el FIS había recibido un millón y medio menos de votos que en lu elecciones 

locales y re¡¡ional111, parecla estar en camino de obtener Wll decisiva rnayorla en la Allmblea 

NICional ya que, en 186 diJtrito1 de lol 198 en donde 11e efecluaria la sepmda ronda de 

wtaciones, uno de los dos candidatos participantes plltcneda al PIS. 

Pero ¿por c¡ué los fiindlmentali91U no pudieron ser detenidos? El Sr. SUdi comentó lo 

llisuiente: "Si (cuí) treinta allol de gobierno en Alplia no 9iMer'on pn Alilfilcer las 

necetidldes de los jóvenes (o para realizar las upiraciones de los jóvenes), la mejor manera 

de c:astJsar rJ régimen es votando por el panido que puede denowto: el Frente llMmic:o de 

Salvac:ión ... 

El fortalecimiento de la corriente Ñlldamelltalista en Argelia era de !ll~ debido a c¡uc 

el I!lun se mantuvo como la mayor l\Jente de identidad cultural desde d miJmo periodo de 

la colonia. Para muchos de los que tomaron lu armu en contra de Francia, el lllCionaliJlno 

estaba definido por su herencia musulmsna. Cuando liJenu mú RCUlares tomaron el 

control del pals después de la independencia, los nacionalistas musulmanes se repleaaron en 

lu mezquitas manteniendo una postura que ealaba dirisida a encentrar una expreaión 

polklca tarde o ltlllprano. 

Al acumul&r11e el delc:ontmto llOCial en la dél:ada de 1980, los seauMSores de los 

flmdamentalistu aumentaron considerablemente. Muchos de sus 11118Uidores eran hombtes 

jóvenes desempleados, hombres resentidos con la ideologia socillisll del partido, ele. El 

"Tbc Mjdd!s Euc apd Non!! Mric1. Op. Cit. p.254. 
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úllimo empuje de lot Ñndlnlentaliltu l\le la pulida de recunos p1n1 d llllWimilalo, 

pnMllÍeatel de gol>*- extranjeros (Anbia Saidill, par tjeqllo), lo cual les pemWb 

brindar modellot •pero muy necesarioS- l«Yidos MICÍlla en lu iras pohns.» 

E•o iniptica que el FIS no en únicamente una ~ del ré¡¡imen de CMdli. El pillido 

.. 1111 8IDUÍllO movinlilm> l'Oll'lllr de 111 - que ClfllUrÓ el lpO)'O de los 

~stu conveneidot, de la empofinlc:ida 1111yoria wlJlna y, • un - ando, de 

lcll pobla de las "- nuaJca quienes llllllilll que d ,._ o6:ill qelino lilllplemenle 

.,, .... o!Wlldo." 

El""° m..,;. de_.... pública clll lllOVÍllÍllllO lot llrljo ya que ........ --so. de 

los m6a ele 25 lllol de JDbierno del FLN. Ele de9coateato 1t rMlitelló m 111 lleec:ioms. lu 

.... yloealley~ lude·~ Ntdoml. "l!IYCllOde '90 )' '91 ... 

•\'lllO de llDCióa pnel ,._, pmlllllllilnteen Arstll9, tbe una-di dm-'o y 

expresu el deucuenlo popilu con d ~del FLN."" 

2. REPERCUSIONES 

2.1 CRISIS DEL l'ODER 

El triunfo de loa fiuldarnmtllistu en Arpja no 161o SICUdi6 la tllruccura polllica del ,,.._ 

lino t~ a toda la - 6nbe, !illc~ la ola ex¡llllliva huta Oocidcnce. El 

Pmidenle Chadli, adienlldo con la posibilidad de caneelar lu elecc~ o de permilir que 

11 procao prolicuiera. hizo slber 111 volunbd de llOllialllr en el poder y coWriW' coa el 

FIS. 
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Sin embargo, el FIS no estuvo de acuerdo. Los fundamentalistu se dieron cuenta de que su 

mayorta de votos obtenidos en lu elecciones, les pemútirian actuar independientemente de 

los otros pulidos politico1 y que tampoco neceaitarian colaborar con la presidencia. En 

comecuencia, pidieron la celebración inmediata de elecciones presidenciales (las cuales, de 

9Cllerdo con lo establecido en la Constitución, deblan efectuarse bula diciembre de 1993) y 

el nombramiento de Mldani como primer ministro. 

Era claro que si la segunda ronda de elecciones parlamentariu se celebrabl, el FIS obtendría 

lu dos ten:eras puta de escalios en la Asamblea. Y si entonces 111 efectulban las elecciones 

para la presidencia, indiJc:utiblcmente el FIS lu pwia. Dldo que en la CollJlitución se 

.iableció que para hacer cambios a la mi11111, cualquier reforma tendria que 1er iniciada por 

el presidente y ser aprobada por lu dos terceru panes de la Asamblea, el FIS podría a su 

susto cambiar la Constitución. Las reformas no tendrtan que sorpRnder a nadie ya que los 

voceros del partido hablan aclarado sus pretensiones: el establecimiento de un Estado 

illimico y el fin del sistema muhiputidista." 

Las divisiones en la sociedad argelina y sus obligaciones conatitucionales, proporcionaron a 

la ~e de la burocracia militar el fundamento para intervenir en contra del FIS. Cada dla era 

más evidente que muchos argelinos temlan la imposición de una teocracia; varios editores de 

periódicos expresaron su preocupación de que All¡elia se encontraba al bonle de un 

riglmen similar al de la anterior ideolo¡¡ia de partido único. El 9 de febrero de 1992, grupos 

de mujeres se nwúfestaron en contra de la indiferencia del FIS hacia los derechos de lu 

mujeres. Argumentando su oblipción constitucional de "sslvaguudar la independencia 

nsdonal y la soberanía", y su oblipción -establecida en la enmienda de 1999- de proteger 

lllllbién a la Constitución, el ejército determinó que no lo dejarlan en un segundo plano en 

lo que colllideró como un molllC"lllo critico en la vida del pals." 

..... OcQo¡c, Op. CIL p.9. 
19 Moniar, Rcbctl A.," AllCril: 1be Clllb ~ llllm, l>elll0Cl8Cy, and lhc Miliwy", Op. Cit. p.40. 
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Cllles. A pelar de loi intentos por mantener la calma en el pala, la violencia inumpió en la 

..undá mitld de - ( 1992), cuando iin soldado file uainado y dos IJelldarmes heridos 

en un ataqUe a una estación de polic:la a 20 km. de Al¡¡el, y posteriormente se verificaron. 

enfterdamientos m otrOS puntos. 

El ACE se movilizó en contra de municipios, periódicos y mez.qultaa controladas por el FIS, 

prohibió kll dillClll'SOI pollticoa, lu uambleu y comeaz.ó • matar • promineala micmlnos 

del partido, incluyendo a algunos de los que fberon electoa en la votaci6a de diciembre. Al 

poco tiempo, Hachani fue arrestado bajo el carso de incitar a los 10ldados a que clesertann, 

y un prominente vocero del pll1ido fue detenido por c:ondenar el cow,p. Los llmdlmentlli!llal 

coatestaron con una lerie de ataqUel dirlgidol m GOlllr8 de IOldados y policiu. Al 

incrementar la frecuencia de los ataques, las 111toridades incremenllron el número de 

uratos y tomaron el control de las oficinas del FIS. El múú.urio del interior fue autorizado . 

para abrir centros de detención en el Sabara (en los alllea, en .-de una --. babia 

6000 detenidos), ordenar cateos en las viviendas, prohibir 1111tchu, cernir los lugares 

públicos, disolver lu autoridades locales y ordenar enjuiciamientos en cona militares. 

El desorden se extendió ripidamente por todo el territorio argelino. El 9 de M>rero el ACE 

declaró al pais en estado de emergencia, y pidió la disolución del FIS. El 4 de mano una 

corte autorizó al ACE proscribir al FIS por perseguir, por medios lllbvenivoa, metas que 

ponian en pelisro el orden público. Los juicios de Madani, Belhadj y Hachani, fueron 

pospuestos hasta junio.42 

La posición constitucional de Boudiaf era anómala pero, al mismo tiempo, conveniente pua 

los militares. Él era una de las pocas fi¡¡uras restantes del histórico FLN quien, además, no 

era vinculado a los errores del régimen. Su exilio en Marruecos y su neptiva a participu 

con 101 reglmenes posteriores a la guerra, podlan resultar en que el fbera visto como 11 

encamación de los principios y upiraciones originales de la revolución. A pesar de que el 

7S% de la población -la generación de la posguerra- conocla poco de él, Boudiaf conservaba 

41 Tht Mjdd!e Eta 1114 No!!h Afriq. 199,, ~ l'llllliailions Limilal. p.270. 
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una reputación imprelionanle. Deulilltunadlmente, lloudiaf dio indicios de t- ideu 

pnipiu. 

Boudiaf' conocil lol pelipJt de la empraa que babia inicilllo.' Elllba COMCilnlo del 

antagonismo hlf;i1 el A.CE debido 1 11 interNpc:ión de lu elecei~ y ci~e conod1 

la catutrófic1 litulleión -.cimica del pmia. De IQlel'do con d repone que IObnl la ... ·~dio·- el primer mnllro. 6- de Mrao do 1992, 1.5 milo- de 

ar¡eli~ ~ deMmpleldcJs. la illdullria opeqba a la rilad de su Clpecidld 

debido a la - de rellKlcionea y de inllll!IOS de importación, y los llimento1 que Ar¡¡elia 

importaba UClllllllln • 2000 millona de ckllaWI al lllo. La deuda - continlllb• 

~. y 11 aerW:io de la n.. ab9oltlla C*la ve mayores proporcionea de lal divilu 

que inlresaban al pús (en 1992 abaotbi6 el 711% de loa ingresos del plil, y ae proyectó un 

13% pm 1993). Eviclcintamde 11111 nalnlClUlllción ae p-W.. C01110 inevitable usnque 

el .,-no llOlllinulha iatwlando evitlltL., 

Como sdllla Jotré Boudiar rechazó lu alpinciones del FIS, al cual condenó por • una 

distorsión del lllam. Sin emlMqo, al MI' un mu9U1111611 dewto no .-.i.a aduir a loa 

fimdamentllistas del procetO pollru:o, siempre y cuando aceptll'lll el ~ polltico que 

el A.CE intentaba recrar. Públic:amente pnllllltió la tenOYllCión del proceso polltico, una vez 

que el palJ se ettabilima. En este .:uo aozaba del apoyo del A.CE. Los aspectos de su 

ljlellda que OCllionaron ~ tur8*'on de la falta de credibilidad. problema que heredó 

Boudiaf y que derivó de dos hechos: 

• La corrupción dunnte d ré¡¡imen de Chldli. 

• La ClllllClación de lu deccioDeS, • dec:ir, los srupos de ugelinos que votaron en 

dicilmbre por un cambio '9dical, ll>lo vieron 11111 intenciones fluslndu con los -

de-. La uistencia a fu umu no marc:ócambio aJalu!o. 

0 ~. <leoqc, Op. Cit. p.10. 



Para ..,._ mu la lituación, el .;«cito ¡11CeC1a t_. como priDridld ..:m.o uno acabar 

- el FIS, no con la corrupción. Ali e1 que BoudilÍ empezó a Cl..iionlr la forma en que el 

llj*l:ito c:onducfa 111 campalla en conua ele loa filndamcnlalill. Pidi6 wia clara cliltinci6n en 

el trato entre terroriMa unlldos y llÜnplel ~el, y cenO .._ de loe oenlrol de 

dltención en los que ., mcontnban detenidos loa timdlmentaliltu. A pesar del Dlfiler7.0 

por evitar que Boudiú' tonwa medida en contra de la cmvpción, -.e ., ueauro que al 

llllllOI un oficill milillr de alto rugo, Mullafl Bcllloucif, fuera juiplo por malvcr-i611 da 

fondos. 

A.certadlmeolte Jofi oonduye que Bouclilf' 11 rehul6 • ICIPlat el P9Pel que le uiaD6 el 

e.i*cito. • decir, el de una figura decorlliva cuya repulaCi6o 1et1itüNra al A.CE y al 

npnen. Tampoco lllUVO de ~ con lu medidu emprendldu por el nlP- p.va 

cr.- un ..iido de j)111iciJlld6n popular, por"° creó un Comt¡jo Comultlw Nldonal de 

60 niembros (CCN). Cuando loa patidol 1e1 llllllllMcnlo lll!ildot de ... inioiativa, dll:idi6 

· tpelM al JPOYº popullr erando un movimiento politico de muu, el Congreso Patriótico 

NllCional. Adcmú, promclió una reviai6n comti1ucional. la dilolulli6n del FLN y la 

celebrai:i6n de elecciones pn presidente. 

Sin lupr a dudas la W- política indepatdien!e que Boudiaf estaba siguiendo provocaba una 

¡pan preocupación en el ejétcito, sobre todo su inaistencia de acablr con 11 conupción. Su 

polltica era una ame.'IWI para aqu6Jos que pertcnecienm al antiguo régimen y que ya no 

tcalan ningún poder. Amenazaba a los que todavia 11 encontrabln en el poder, y pera 

quienet el sistema existente era como una inversi6n. En pocu palabras, amenuaba a todos 

los que 11 hablan beneficiado con sus carsoa. 

Como resulllido, wando Boudiaf file ueainado (el 29 de junio de 1992), las aospechu 

recayeron sobre el millno núcleo en el poder. Uno de 1111 !PW'diu lile amstldo 

inmediatamenlc por el a5e5inato, y awique posteriormente declaró que actuó en nombre del 

FIS, nadie creyó la versión, ni siquiera la propia familia de Boudiaf Para mudws su muerte 



~ el fin de toda poMllidld de una pnuina · 90Jución IJltes de que la violenc:ia 1e . 

-wtMrl en una c:oswmbre ... 

El 2 do julio, Ali Ka& file nodndo ..- aliluir a lloudiaf como pNlidenle del ACB. 

IWI, un experimentado diplom6llc:o que teiú '"- relecionea con el e;m:íto y que file 

enemilJO de Cbldli, ftle COllliderwlo oomo la 1111eV1 fipn decoraúva del ACE. IWI 

prometió adberine al J110119M de Boudiaf pero IUIC& lo llcY6 a Cllbo. 

La decili6a de nombrar a Abd ea Stllal pn Mlitulr a Gbozali oomo prims Jlliliaro, dio la 

...-.ia de CXlpÍlr ti Fllr6n -.Ado m tl-.i de Boudilf. Abd a Sllam t8lllllillll tue -

• 1o1 prirneroe IÑllnbrW del FLN y tl&llW activo ea la Wla politica de Al¡tlia Mlft 111111 

de la giasra de inclepaldellQa. Sill emberso. a diftnni:ia de BoudW' .i permaneci6 en 
Argelia, se conWtló en una flauta prominente dunnte ti ...,... ele Boumldlcme y lile 

...,ando del··- por .. _ de etteúhimo ... 

Al t-.,o en que 1e elicculbln los IU!biM en d poder, ti juicio de Madui, 8tllladj y otros 

....._del FIS ee llevó a ai11o (julio de 1992). La ciortc Ndlu.ó la dllalllda ele la tllCllla 

111 11 lllllido de &:Ulip'. los ....,_ ..... llOll Clldlllll pcrpel\ll, y prollUllCÍÓ -enc:iu 

de doce alloa de dn:el. El .....iiclo file reeibido con inmedillu ~ de 

proUlla; 111 adellllle, culquicr iDdicaci6o por Pl'tC del picmo ...... nesociacioees 
oon lol Jllllidol polilicol, • enlhMó COA la dellllulda del flS de poecr a los prilionerol en 

htad. 

En 111 prims diacuno dirigido al pueblo, Kaft declarO t-como objclMi la Cl'elCión ele un 

listema clemoorilico balado ca ti -· Pollerimnelilo culpó al ñtimen de Chldli por 

111 llllla ldminiltraci6n, y • la pram • "6rió a 111 ~ como la "déceda ....,. .. , por la 

polirua y la inll9ci6n . ..........., Abd 11 Sllam dijo que no 1111* polibildld de llmr a 

.. llill,p.IO. 
"Dl.Milllllc El!! jll)d Nqn11 A!IR 11111.~. ~ Cil. ,.m. 



clbo lu eleccionll bula que la economla • recupenra, y que dicha recuperKión IOlllllia 

ll llllllOl 1191 a11o1.• 

Dllde que llUllli611 poder, Abd es Sllam ldlr6 que no coatiJulria CCJD lu polltilm de loe 

p¡emos paudol. La li~n ee d9lmdria, a pmar de que, el mevo primer minillro, 

1111 tenia la inlenci6n de .i.ndonar la tendencia a-al hacia una ecooomla de libre 

men-.edo. En realidad, intentaba corresir lu dillcn- del mcn:ado aates de pcwmitir que 

el ~ de reforma siauim- Se continuarla con la llllli¡¡ua polltica de evitar la 

~de la dluda externa, y Abd es Sllam dedaró tamlriál que no pennitirla una 

llll)'OI' deYalulci6n de la moneda, la cual ya habla perdido dos t.- partel de 111 valar 

fhmle 11 dólar desde 1989. Ello lo pulO directmmlle en coatra del FMJ, orpnilmo que 

pretendla que el prDCOIO de reforma prosi¡uiera a toda priM, iadlpendiealanente de lu 

COllNWenciu IOCilles. 

En el aniversario de la toma del poder por pute de lot militares, quienes 111 lllllltenlan a la 

llOlllbra del ACE, lWl prometió que, delpilél de COlllUltar CC111 lot 8111P01 1111 

comprometidos con la violencia, • redu:tarla una nueva Comtituci6n. Conaidenda como 

otro pretexto para posponer Ju elecciones, esta propuesta lbe qcjbida con acicplicillno ya 

que el partido polltico mú grande, el FIS, estaba prOICrito y el sesundo mú grande, el FFS, 

11e rehusó a tener cualquier contacto con el ré¡¡imen, y acusó al ACE de utilizar la 

inestabilidad del pafs oomo e!lc:usa para retener el poder absoluto. Sin embugo, en marzo de 

1993 ae iniciaron las conversaciones. Kafi se reunió con lot representantu de loe Vet-.01 

de la Guerra (de independencia), de cuya organización él ers el praidente, y con los 

np._tantu del FLN. Lu converuciones se centraron en el -o del número de 

miembros del CCN y 111 forlllecimiento; en una posible fórmula para el periodo de 

transición; y en la enmienda a la Conltituci6n para estlblecer un mejor balance de poder 

entre Ju IUIOl'idadel. En mayo Kaft prometió que, anta de terminar el afio, se celebrarla un 

nferéndum sobre oomo debla manejarae el regreso a la demoencia; al mismo tiempo 

aoonci6 la reduc:ción del número de miembros del ACE a tra, el ~remonto de 60 a 300 

.... p.273. 
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miembrol en el CCN y el ..-0 de aas poderes. Despu6t el ACE UlllllCÍÓ que 11 

dilOlvaia en dicielnble de 1993, 111 como 11 proput0 ori¡inalmeftte, y que ll!pirla un 

periodo de u..mci6n de no l'llÚ de U• dos, a 6- del cull le habrian creldo 1U11 
dllnocrlCia modena __ ....., liln."' 

La violenc:ia, que bebía iuidldo delde la toma del poder por loa niliur., no dbminuy6 r;o11 

la mu- ~ Boudiú' ni - la fonlllld6n del A.CE. En táminol de la "IUlidld social, Abe! 

• s.lun illici6 U111 ....,. pallli&:a bulda • u. ...., por iablr CX111 el clima de 

inlepridld. Pll'I •- era dilo q11e YllÍll OlpDir.lclonel diifaua eallhln 

lllwllucndu en la cncir:nle ~ 11\11 llg(I a encterim a Arplia. 

El aqjmkuo de atoa gnipos • 'lio impuluclo por la pn>IClipd6n del FIS. A J111tir de ese 

90lllllllO, 11 pmtido IUltió Wll !JfOfillllla llllllf"onnld6a u lldlrw • dMdieroa y llOll tlOI 

- ...-... --de ellol (lol t"lllllMl)-Ull • IPIJYW la~ llllllda en 
coalra del ¡obilrno, milalrls que OlfOI (loa moclndos) promovieron o buaron el clWo¡o 

como llllida a la c:rma. Como era de ...,..,.., la ..- llioleda o rldical de loa 

ftllldamlnlali .. .-¡i6 --del~. 0oe .... 1oa priDcipllel FIPOl lllllldol de 
loa~: 

l)EI timdlmlnlaliamo ndal • Al!llÜ 11 uocia c:on Muaufa Bouyali, quien._ ya 11 

MOt6 1111erionneale- coü.rjo ia Yiolelda ~ en llOllln. de lo que a dclcribió como un 

Ell8Clo implo. Ella ludia la~ de 1911 a 1987, lllo en que i.1111rus de tcpridld del 

plliemo lo uainaron. L01 ~ encarcelldot ftNrua penlollldot por el Praidente 

CWli en 1919. Una._-~~ a la IOCiedld cuando el FIS ya conliba 

-1111 repuv !epi '!/ IC GllCOlltnllt openndo. 

Alealldol por IM l11e9a .......... por el FIS • 1111)'1) y jullio de 1991 y, lll6a 

deddidllncnle, por el golpe de Ellldo ele 1992, llllora los 8ouyllillu fixmln un ppo que 

e1 mpollllble de dirigir loa mú Yiollmlot lllqlllS en coall'I del Eattdo. Su ~o ~· 

., lbi4., p.l7•. 



simple e ~ulvoco: 1a total de1Uucci6n del Ellado conupto, e1 eua1 quieren rcemplam' con 

un Estado musulmin puro y autáll:ico.• 

La ú~ senención de filndamenl.llillll ndiClles mis J6- file intelectualmente 

inspinlda por miembros del FIS quienes, después de la 1U1penajón de lu elecdones, 1e 

alejaron del partido. De 6sloa el miembro mejor conocido ea Slid Mekbloufi, quien 

perteneció al ejScilo y en 1991 pul>lic6 un pmdleto lilulldo "Delobediencia civil: 

llmdamenlo1, objedvol, mediot, y métodos de aoci6n"; el pudleto file distnlluido en 111 

inezquilU de todo el pals huta que el perno lo prohibió. 

En • panfleto, Mekhloufi e.cribe que la democnda ea un método uado por el Ellldo 

pera aometer a Ja pobllción; y que el pumo de vitta de la llll)'Orfa no puede aer lomldo en 

oomlderKi6n cuando 1e prepu-a el eslablecimienlo de un Ealado isl6nlioo. La competencia 

(elec:loral) por el poder no tiene ningún fbturo, en vez de eao, lqlMllos que dllelrl un 

cambio tienen que buscar una única solución que consiste en derrocar al réslmen por medio 

ile una lucha popular, bulda en el principio de Ja "-bediencia civil -la eual en li miJma n 

un punto intamedio entre la acción polllic:a y la lucha armada. 40 

Debido a sus escritos y pensamientos, Mekhloucif file lepl1lldo del comcjo comulliw del 

FJS en julio de 1991, preciumcnte cuando el partido decidió puticiplr en 111 elecciones 

~ de diciembre. Mekhloucif pu6 a la cllndestinidad y erapez6 a diri¡jr delde el 

interior del pala aJsunas acciones en contra del Ellldo. 

Otro filndlmentalilla ndical que contn"buy6 a la craci6n de la lucha armada l\Je Abdelkader 

Chebouli, un oficial del FLN durante la lucha contra Francil, sirvió en el ején:ito despuá de 

la independencia, y posteriormente ellUVo entre los Bouya1illaa que recibieron la Ullllitda Cll 

1989. Cbclbouli nunca l\Je miembro del FIS; sin anblr¡o, tuvo una ntrecha relación con Ali 

llelhldj. 

•Ealetia, lohn P., "l'l>litial lllam in Al¡oria· Thc: Nonv1olen1 Dimcnsion", en c.,..., lli.rlOn•. - do 
1995, p.15 • 
"lbld.,p.16 
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En 1992, Melchloucif' y Chebouti 1e Ullleron pua crmr el MIWÍlllÍetllO llMnico Anllldo 

(MJA), cuyo nombre, prop6lito y esplritu, tomó ~ de la experilllcia Bouyalilll. 

El MIA 11e oonvini6 ftll'IOllcjalmente en el * lml8da del FIS, y UeW> a 1o1 

·'· '"'~ ndicala a dellaclr en la vida polltica qelina.
91 

..... 
2)1'ero en el. aillCnle dima de violencia en el ,., el MIA pnno • vio delbordado por 1111 

srupo todavla mú ndiml y, por lo lalllo, m6a violento: el Ocupo lllúnico Armado (GIA). 

Formado por ~s qelilade la pena de~ el GIA ,._ia un nm (llnl 

el liderufO polllico del FIS y 1*8 el llOlll8lldo milllS del MIA Sus llclna gucrrillenll" 

- colllidendoa por 1111 propios rnillnlllllll, '10lllO un 'Wllao de Dial', dedimdoa a 

'¡iuriScar' • Arfllla • cualquis pncio.sz 

El GIA ._ a todol lol que ~ de un modo u Olnl, el proyecto de Eltado 

ill6mico. Entre 1111 muchu vlctimu 1e enaientnn periodillu. iMdicos, mujaa que 

NCllaml el wlo, .nora • incllllo llldralierot. 

l'lllterionnmle, el FIS inlent6 fW81Ulllr en el - del Ejádlo lllmnico de Sllvacióm (EIS) 

todo el rosario de grupúsculos armados, el GIA y el MIA. El objetivo: poder negociar con 

fllerra freate al ftgimen qelino. Aunque el EIS 1e .,._1ó como el '1erdldero bruo 

enllldo del FIS, no tuvo un verdadero hcito en 111 intento de uniftcar • lo1 pupot amlldol. 

Con la c6visión de loa tlmdamenlalillal y la aparición de los 8'\IPOS armados, el miamo FIS 

quedó deslinado a commtine en un tpUpo m exilio pera 1poyo de 11 lucha armada; 

.. &lc&l>idour. Slllnano. "Arldia • •'111 ill&nlo". • c-10 16, n do..,.. do 1994, p.53 
11

111y llldicial clec¡llC d GIACI ........ clJiPIDdrldod -· amy ~ *ode Sdn COlllO 
.. ClljlWCB la llipialll ella."& w clt loo ......... dil mrimiclllo A• ' rl ... illlmioo. Dorde 
............. el ..... clt &18doCll SdB .... ne.1111padci11pnl°""'11 Bllblr. -11 TWllli ... 
........ • ..¡.do .. llilor ... Galilmo. Se .. _ -d Mlqrilwdo clt ............ . ................. • .. ~ .... widn._......, .............. _ 
...... ,...,_ - HomoUlll y IW bl6alil:a dol L-, la <ilmm blrmiya clt EpPlo. el Gnpo 
lrl6mico AnMdo (Gli\) clt ....... ir o d ....... -· Sel¡la ¡.,,.._.,._. de ... lm'idol do 
t.! ..... ~ Al Twrbi .... pr1rc1o...,., .. ~ .... --· i....-. .. 
polldml ele_. .. 
AllCllde. Fermndo, ·1.1 ICYlllll<ÍÓll • Cldielode", m cabl .. 16, 22 do ,.-c1o 1994. p.~. 
"E•lls, lollllP.~ C~ .. p.16. 
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pndójicamentt; este hecho l\le un reflejo de los que sucedi6 con el FLN durante la guerra 

de iadepmdencia. De tal 111111aa, los voceros del FIS en el exterior ·Anouar &ddam en 

E.U., Rabib Kebir en Alemanlay Mulltall krouach en fnuicia· intemaron influir en la 

opinión públiea de Occldente, en vez ele controlar las actMdadea de los filndamenlalilt al 

interior de Argelia. Asi que, al interior, el plil se sumi6 en una abierta lucha IU1Dlda librada 

principalmente entre tres fucrzu: el ejército, el MlA y el GIA. 

Mientru que en lu ciudldel el MIA operaba en JPUpos pequellos, en lu montallu del 

interior del pall y en las orillas del Sabara opcnba con una aran fiia7.a, coordilllndo 11111 

actividades por medio de estaeionea de nidio cllndellinu y el UIO del faz. Loe 

Alndamentalistas saquesron -ionet de policla en bulCI de 1111111, y algunoa docwnmtos 

cncontnldos en Orin mostraron que los policlu e11n especiallllllllte el blanco de IOI 

l\lndamentalistas; sin embargo, lu actividades del MIA no fueron úniéamente dirigidas en 

contra de l\lncionarios gubemamenWes. Dclibcnldamente quisieron dallar la economla al 

intentar disuadir a los extranjeros de invertir en el pals. Uno de los intentos m6s notorios fue 

un lllll¡Ue con bomba en el aeropuerto de Argel en a¡Ollo de 1992, en el CUll nuimm 9 

penonu y 120 mis resultaron heridas. Ese miSlllO ella, Olrll bombas ei.11lotaron c:erca de lu 

oficinas de una linea aérea llmbién en Argel, y dias despu~ en Constantina. El gobierno 

denunci6 los ataques y prometió responder con medidas de seguridad mú RVcru." 

Uno de los mayores problemas del régimen, en su combate contra los fundamcnr.listas, era 

que lu l\lcrzas que el Estado tenía disponibles para contener el terrorismo eran limitadu. La 

mitad de un ejército de 120 000 hombres estaba compuesta por conscriptos que no se 

consideraban confiables para operaciones de seguridad. Por lo demis, habla sólo 80 000 

unidlldea paramilitares, incluyendo a la polici., ta gcndarmeria, las brigadas antimotines y las 

liniestras unidades especiales que ripidamente se conocieron como nlnjas debido a sus 

uniformes negros. 

"TkMld!le f.Ml!!dN«d!Mica, 1995, ~.Cit. p.171. 
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Abd es Sllun cledlr6 una ...,a total al terroritmo, y ueveró que hlbla llepdo 11 hora 

para que el Ellldo emp1endier1 una ¡¡nn ofenllva m eontn de lot temlrillU. Para ello, en 

OCIUbre de 1992, 1e llUllCió la creación de una nueva poUtlca de lqlllridad por 11 cual, 

..... ele un periodo de mnnillil do tm -. 1e introduc:irian leyes mil sevena junto 

con c:ortcl milillrea. BU polltiea noeinpluó una llllerior propuesta de cerrar los campos de 

detenelón del Sahua e indicó un cnduQcimiento m la IJellllridad. 1 nlz ele la explotión de la 

bomba en el aeropuerto de Al¡el. m 1110110 ele 1992. Reftejó, ademU, el coaccpto ele que el 

terrorillllO tm que ter extirplllo a walquier COl!o, y que no se podia 1.-r ninsún 
compromiso con el FJS ni con 1111 nmu 1liolentu. Ella polilica logró cierto pallo de apoyo 

popular, e.pecialmenle por pille ele lla -.nidada mti.na, la ate tecn6crata, la 

COllllnid8d &anc6foaa y pupo1 de naajerw, ul - de la -)'Olla de la población berk, 

la cual fue calificada C01110 "no-lllUIUlmana" por un vocero del FIS. Sin embargo, la sran 
mua ~y la aenie del campo en empujada hacia los fillldamentaliJ. Y c:ontra 

- 1poyo popular de loe filnc!Mwi!ali1111, lo único que el ~ podia hacer en usar 

crudu tmcu ele npresión ·que, a su vez, illCIClllelUb.ln el resentimiento popular y 

provocabln UM nwyor redleatiuciólt del ftuldamcnlali11110." 

En diciembre de ar milmo allo se introdujeron laJe\llS medida, incluyendo la ditolución de 

laa autoridades loalles lodavil conuoladu por el FIS y el nombrllllimto de adminiltnldom 

nombrados por el gobierno. Alimismo, • ftmó 1 laa mezquitas a aceptar reli¡¡iosos 

nombrados por el gobilrno o se arriesgaban a que fiMnn c:enadu. Se impuso el toque de 

queda en Argel y ICÍI diltritos cin:undanles, en donde vivf1 el 6Wo del total de la población. 

Potterionnente el toque de queda se extenderla a 10 distritos más. En enero de 1993, se 

establecieron cort• auloriadu a imponer hasta la pena de muerte; en ese mismo mes, los 

dos primeros filndamen1ali11U tüeron ejecutadoa, ambos eran soldados. 

Vn mes despuá. el niniatro de defmaa, el General Nezzar, 1pe1111 escapó ele ta naiene 

Cllllldo un coche bomba explotó, y en marzo el ex-ministro de educación, Djilali Liabes, y 

dos miembros del CCN fueron asesinados En 111os10, en uno de lo1111que1 mis brutales, el 

.. Id. Gcorp. Op. Cit. p.11. 
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ex:primer ministro y llder del Movimiento por la Justicia y la Democracia Kasdi Merbah, su 

hijo, hennlno, chofer y uno de sus guardaespaldas fueron asesinados. El GIA se 

raponsebilizó por el atentado pero en un comunicado el FIS negó su participación en el 

ataque. Al ser un promotor de la negociación y la reconciliación para solucionar la situación 

ugelina. Merbah tenia muchos enemigos dentro y fuera del ré¡pmen, y se desató una fuerte 

especulación sobre la verdadera identidad de sus asesinos." 

El esfuerzo de los fundamentallstas para afectar la economía se redobló con ataques al 

sistema de transporte, gasoductos y flbricas. A fines de septiembre empewon a ai.car a los 

extranjeros, y dos franceses socuestrados por un grupo armado fueron enconlrldos muertos. 

El secuestro de tres miembros del consulado francés provocó el éxodo de unos 3 000 

extranjeros, entre los cuales se inclulan unos 2 000 franceses. El GIA declaró ICI' culpable de 

la naierte de varios de ellos, y advirtió a todos los extranjeros que smlieran del pala pua el 30 

de noviembre. Los ataques terroristas dirigidos a extranjeros minaron IÚll más los esfuerzos 

de Argelia por atraer inversión extranjera. especialmente en el importantísimo sector 

energético, de donde las compalllas petroleras internacionales retiraron a su personal y 

retardaron sus programas de exploración. 

, 
Todos estos acontecimientos dejaron entrever que las políticas económicas de Abd es Salam 

no estaban funcionando, y que la seguridad continuaba deteriorándose. El 21 de agosto de 

1993, el ACE nombró al ministro de relaciones exteriores, Redha Malek, como primer 

. ministro en lugar de Abd es Salam; y la tardanza del nuevo primer ministro en nombrar al 

nuevo gabinete fue considerada como un reflejo de las profundas divisiones en la clase 

gobernante." 

La división se originó especialmente en la política hacia los fundamentalistas y es, todavía al 

clia de hoy, el reflejo de puntos de vista opuestos entre los que quieren exterminar la 

influencia del fundamentalismo en Argelia, o al menos quieren ajustarlo a la agenda política 

"lbc MiddJc Els! and NO!lh Africa. 199~. Op. Cit. p.272 
'"lbld..p. 273. 



248 

dominada por el régimen -los eradicateur.•- , y los que reconocen que C!lo no es posible y 

que el diilogo y el compromiao son los únicos medios por los que la crisi1 política se puede 

ret0lver -los conclliatnrs. 

Los de la linea dura reci"ben el apoyo de la llCCUlar clue media urblna la cual, a 111 wz, 

tiende a ser parte de la comunidad ITancófona ar¡elina -y, por lo tanto, desc:onfla del (llllelO 

de la población de habla 6rabe, que es la que tiende a apoyar los objetivos cid FIS. Fuera del 

ej~cito, el apoyo rorma1 para esta linea de tendencia dura es muy limitado. "Los 

eradi<-atn.rs han inllado a pelear para acabar con los fundamemalil!L.: ellos quieren ver a 

sus lideres muertos y al mcMmiento aniquilado. Opinan que 1e dtbcn llamar a los ~llU 

del e!iército en vez de bulClllea (a los flmdamentaliltu) un acomodo polltico. Dudan que 

políticamente se pueda e11ablecer una separación entre los terroristu y el amplio grupo de 

creyentes fundamentalilllll. ,d, 

Los moderados, quienes prefieren el diilogo, ~ntan con un mlnimo apoyo del ejército. 

Pero tienen el apoyo de la mayoría de los partido1 pollticos que han reconocido que la 

neaociaclón ea eteneial. Lot grupos armados no consideran necesario comprometene con 

los coni.1/iall!IN. En realidad, la posición de los modendos es butante dificil, ya q111 son el 

blanco de la violencia terroril!a y, muy pou"blemente, como 1e especula. de los auques de 

los traJlcate11rs." 

El nombramiento de Reciba Malelt como primer ministro fortaleció a lo1 eradkatturs. A 

diferencia de sus dos predecesores, que habían simultáneamente uumido el minilllerio de 

economia, Malek, ex-diplomitlco de caJTera, no tenia ninguna experiencia en asuntos 

oconómicos. Él nombró a Mourad Benachenhou, el anterior reprewntante argelino ante el 

Banco Mundial, como ministro de economla, marcando asl un regreso al programa de 

reformas. En su dilCllnO de toma de posesión M.lek declaró que Argelia Uq¡mla a una 

" "Too lllC", en Tlw f:cun-sr, 16 dc lllril de 1994, p.41. 
"Jolfé. Geor¡c. Op. Cit. p.12. 



econonúa de libre men:ado con pqgmatismo, y tOlllllldo en cuenta lu necesidadca de la 

sociedad. Aclaró tambi6n que se mantendria la linea dura en contra de los l\mdll!llelltalistas. 

El periodo de Malek fue uno de tnnsici6n debido a que. durante ai periodo c:omo primer 

ministro, el ACE se dilolvió y Liamine l.eroual, quien anteriormmte aillituyó al Onl. 

Neu.ar en el ACE, uumló la presidalcia del pals. Y a que, a mil de un lllo y medio de la 

ettación del ACE, n CYida11c que se -itlba Wll llllllO fuerte pua rallblecer la 

coherencia en la polltica plJemamenla1 y pm lo8l1r que dicha polltil:a thactifkara 

politivamente. Por otro lado, en la 1ucba por lllllllamsll en el poder y comrolar a los 

llmdamea1aliau, el ACB olvidó COflCClllrlllll en dos prollleanu de ann relevlncia: 1of¡rat el 

1poyo popular para ai lisimeo y eatab1- una polftica econ6lllil:a ICOl'lle al pá. · 

Primero, en la potitica sepida por el régimen yacla una sna conllldicd6n. Por un 1-do, 
llultó convencer a loa argelinot de que intenlaba recrear el aura polltica del FLN bistmoo y 

la en de Boumedienne, como medio para a11egane el apoyo popular que le permitien 

c:jec:utar sus politicu económk:u y plaoel para el resr-o al llÍllCl1la ~. En elle 

Mnlido, ~ como Boudiaf y Abd es Sa1am .i\l&lfOD un pspel importante al 

proporcionar la 1e11sación de legitimidad y continuidsd. Por otro lado, buJC6 detlnlir y 

dellegitimar a la oposición por medio de la represión, lo cual minó su esfumo de bulCU la 

aceptación popular. En rWidad, Cllllldo se presentaba la oportunidad de desir entre la 

represión o el diilogo, parecía que la represión era la opción preferida del régimen. Asl que, 

los esfuerzos de Boudiaf y Abd es Salam por lograr el COlllClllO alrededor de los antiguos 

valores de la revolución arselina fueron inutilizados por lu acciones del aparato de 

Ngllridad, las cuales seneraban re1cntimiento en las muu, ldemQ de propiciar que vieran 

111 ..qpmen como su enemigo.'9 

Se¡Jundo, los males eu19ldol por los errores en la politic:a económica del J11b y que llevaron 

a la población a apoyar a los tbndamentalist&s no se hablan aliviado. Por el contrario, con 

"lllld.,p.11. 



Ciiia Cllllbio de primer mlnislrO y/o de presickllte ee hacia '*"'*> de polltica econ6mioa, lo 

que de llÚllPJlll Rlllll!l'I NneJlcilba al palt. 

Al_.. el dnnino del pirioclo del ACE la violencia 111bia ÍllCRlnllllldcJ y el rq¡imen ae 

_,.,.. mú deulnditldo. El control del aobiano !Obre la liluaci6n disminuía, y 

aucbu ._. nnlell puedln estar Ibera de 111 GOntrol tambiin. El -'1'ol del FIS IObre lot 

lllDVimicalol clllldatinol de ltlÍllClll:ia • hlbia dlillilitldo; el GIA y d MIA 10 enhntlban 

.-e dlal ailmol. Ea dic:iellln de 1993, por ejemplo, el 01A 1111116 a 66 milllibrol del 

MIA - ldvwtencia a lol lldlna de ate último de que no dcblan GOrumplar nin8uM ·IDUll6a...,.... 
Era el lllOGlelllO en c¡ue ee hacía obvio para tocios, ui para 1os ~. que al¡pin tipo 

de neaocilcl6a • teiú que efectus. El problema ndica .. liJmlW un ,._ que 

pudin '-lo lkl dar la imprelicla de que _... c:apitulando ante el FIS. Ea en elle 

OOlllexto que el ACE dejó el poder en - de kroull. 

7Aroual llu¡i6 ,.,,.. de la mu del li*dto. OriJinario de BllDa,. 111 d Aula, lbandon6 

11 pulllO de COllWldante adjunto de la llierza temltl'eS, por no elW de acuerdo en la 

fbrma como Chadli abordlba la reforma del ejército; airvi6 entonen a su pal1 como 

diplomitlGO. En julio de '1991, el Genei1ll N_. dejó d minillerio de derenla y en 111 lupr 

quedó Liamine Zeroual. Su resma a la 111111 politica li¡¡nillcó el momo de alguien lin 

coneidoMI con la comunidad 8-:Qfona o con Francia, alguien quien, al haber ~o al 

FLN en 1957, posela credenciales moluc:ionariu impecables, pero IObre todo algui111 que 

relbrz6 la poaici6n de to. modendot (concl/ia1wn). 

La llepla de Zeroual al poder marW la última etapa en la bUlqueda de una soluci6n de Ja 

dillcil liluld6n en la que • lllUtMllP6 Arplla. Adllnú u,;ó del hecho de que la 

pmidencia c01e¡iada, el ACE, tenla una pertoclo detaminado que expillba el l 1 de 

diciembre de 1993. Como ya !IC dijo, la presidencia anunci6 la odlbrlci6n de un refrildum 

"'ne M!d!llc Eu! p1 Ngnh Mia. 1995, 0p. CiL p.m. 
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antes del fin de ano, pero es1& propuesta fue olvidada. Más tarde, el ACE propuso una 

conferencia nacioJlll para enero de 1994 y unilateralmente prolongó su periodo por un mes 

mis. La propuesta de la conferencia llmpoco tuvo éxito porque todo• los partidos la 

boicotearon, incluyendo el FLN y el FFS, tos aillea rechuaron la idea debido a que el FIS 

no podia partieipar.61 

Despuá de uegurar el apoyo mililar, z~ aceptó la presidencia, el primero de febr•o 

de 1994, con ta raponllbilidad de lograr tres objetivos principiles: 10lucionar el problema 

de seguridad, emprender refurrnu econclmieas y erear las condicionn necesarias para la 

realización de elecciones librea y democritieas. Esto, a 111 vez, planteó la necesidld de 

reettrudurar ta adminisiración públiea y de propiciar el diilogo con todoa toa partidos. En la 

priclica, la reestructuración administrativa resultó mú fkil que la c:onaecución del 

diilogo.62 

Al asumir el wgo, Zeroual retuvo el ministerio de defensa y el gabinete de Redha Malek se 

mantuvo sin cambios. Sin embargo, en lbril Malek renunció. Su renuncia la dio a conocer un 

ella después de que se acordó la reattucturación de la deuda externa con el FMI. La deuda 

externa seguia representando un gran lastre para la economia; en 1993 el servicio absott>ió el 

85% de las divisas ingresadas al pais. Deaafonunadamente, dichi reestnlmitlción tuvo un 

costo, éste fue la devaluación del dinar en un 28.6% (según el FMI, y en un 40.17".4 de 

lll:llefdo con el Banco de Argelia). y el condicionamiento de tomar mayores medidas de 

austeridad y de hbre comercio. 63 

Zeroual nombró a Mokdad Sifi como primer ministro. Su nombramiento fue interpretado 

como un movimiento de Zeroual para incrementar su control sobre el gobierno. Un mes 

después, en lo que fue ealificado como una iniciativa del presidente para fon1leeer su 

autoridad, éste efectuó algunos cambios imponantes en el ejército, al sustituir oficiales 

•
1 M'l.ldcm, Solla, "Se¡widld y reforma ccon6mk:u, metas de Argelia", en f:Xcél.wor. 2X ~ diciembre de 
1994, p.4 (plllllral de El Miltoull, p>IUVOl de la presl4en<ia ar¡cllna y consejero de Alunta. l>iplomiticoo) 
"lolr6, Gcor¡e. Op.Cll. p.13. 
""Toolatc",Op.Cit p.48. 
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ftanc:óf'onos eon 1111 propios p!lltldlriol. Al nQnio tiempo dfió a los mJdkatnn - loa 

Generales Lamui, Mediene y Tomti- como teljlOl!llblcs de lu operll:ionct de seguridad y 

NlbRó la potición de éltos nombrando a 1111 cx-encarpdo de la 9e111ridad - Mohlmed 

Belchinc- - 111 - perlOllll. 

Era evidente que el ruevo praidcnte no iba a aniatllr la NSUridld o !IU propia posición vis 

~ vis los mdcattllrs, como pute de lllS iaic:ialivu 111f11 el dWoao· En ~ loe 

mo,vimientos dd Pmidente Zeroual hacia el diüoao raulWOtl bullnte c:aitdoaos. 

Lot primeros palOS pua neaociu • IJilron. en ~ del ello puado, eon IN i*ialiYa de 

di6logo nacional c:on los diterentet miembros de la clue polltica que no aceptaron ..,iicipar 

en el periodo de tnnSición. Mil tarde, en un intento por promover el diiloso con los 

filndllnentalillU y otros 8f1IPOI de oposición, Zeroual formó UD grupo de Mis n,.a. 
aacionalea independientes. Entre clloa • CllCOlllrabla el cx-Praidcnle Ben Bella, el Coroad 

Tlhar Zbiri, llder de un fallido aolpe de Estado en c:ontra de Boumedienne en 1967, el 

Coronel Mohamed VabiMMlim, upirante a la presidencia a la - de Boumedienne, Haji 

Ben Alla, cx..-o de la Aumblca Nacional, y cb CllllOCidll fiawu clurllu el periodo de 

Boumcdienne, Mobamed Súl Mazouzi y Alaned Mahlu. El pupo atableció c:onlal:IO eon 

lol lillldameniallstu pero en ralklad no tuvo mudlo éxito. 

Una nueva eerie de ~onea fue emprendida el 21 de 11110110. PUa perticipar en "elle 

dWoso • establecieron cinc:o c:onttantes: respctl1 el carkter republicano del pala, la 

alternancia en el poder, el reap«o a los derechos individllllcs. la sepU'ICión de la rclisión y 

el Ettado, y el no uao de la vi~ .... 

De loa ocho partido• invitados sólo el FLN, el Plltido por la llcnovación de A1¡¡e1ia, el 

MDA. Hamas y el Movlmienlo por la Renovaci6n bMmica aillinn. fJ FFS, ti 1'CD y el 

F.loltadi (Dcufto) rcchaz.aron el llunado. En una ronda potterior, le» ~a ID 

conccnuaron en dos cartas de Madani enviadu a Zeroull, en una de ellat el lldcr del FIS 

............. Sr. ~Seldi. 
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eacrlbió que ninaún diilogo lllCional en el que cllol participann podia t..., tupr huta que 

1e aceptaran sus condiciones. Éstas eran: la instalación de un Sobicfno neutl'll huta que un 

¡obiemo legitimo fuera electo; la leplización del FIS; el levanllrniento del ellldo de 

emergencia; la proclamación de una amnistla general; el cele de todOl lol pl'OCelOI judicillel 

y policiKOI en contra de fundamentalistas; y el regreso del ejército a los cuaneles." 

Ciertamente las negociaciones cuecfan de aentido si IOI llmdainimalillll, aetorea de gru 

relevancia en la crisis argelina, no tomaban parte en ellas. Así que a mediados de ICPliembre 

Madani y Belhadj fueron puestos en arresto domiciliario; sin embargo, el FJS, 1-jo la exCUlll 

de tener que consultar con las "--, no li>lo no participó en las siguientes rondas de 

negociación, sino que ademál M descubrió correspondencia envillda por Belbldj a los 

grupos annados para exhonarlos a intensificar la violencia. "Ante lo inftuctuoso del dWoSo 

• y la situación que prevalece en el pm, el presidente decidió anunciar, ea noviembre puado, 

la celebraci6n de elecciones presidenciales antes que finalice 1995."" 

La última iniciativa de diálogo provino del exterior. La comunidad religiosa de San E¡¡jdio, 

11poyllda por la Santa Sede, orguiizó en enero próximo pllldo una reunión en Roma para 

encontrar una salida pacifica al conflicto argelino. Ocho fueron los participantes: el FJS, el 

FLN, el FFS, el MDA, el Partido de los Trabajadores (PI'), y el Movimiento por la 

Renovación Islámica (Enahdha). En ese ocasión fue el gobierno argelino el que boicoteó la 

conferencia, la cual además fue rechazada en Argelia por algunos intelectlllles, diversos 

sindicatos, y algunos partidos politicos, entre ellos el RCD. Liemine Zeroual se rehusó a 

ltgllizar al FIS, como lo pide el grupo de Roma, y mantuvo su decisión de preparar la 

celebración de elecciones presidenciales, legislativas y municipales para antes de tenninar 

199S.61 

6
' Elllelis, lobn P., Op. CU. p.17. 

66 Mitclein, Solla, Op. Cit. p.I. 
"Ma&ict. Annc Mario, "Domambc do un plllido únlooy repraloo, el oripn do lal 'pcneroo do Oim", en 
l'roc<llO, 13 do marro do 1995, p.55. 



A pesar do lu iÑCiltivu para el cfiiloso, el allo puado te llllllelerizó por el incremento de 

la violencia; la bubvic que reporta la pronsa inlt1111eional hice recordar los mis suwrien101 

dlu de la lucha por la indeplndcncia. Las persona 1011 degolladu en los umbnles de lu 

Clllles de Argel, lol QICIJIOI welpo de loa úboi. 111 los IUbulbiot, laa - Nrales estin 

salpicadas de escombros de "511 c¡uenwlu y los Cldiveres y1Ce11 en los campos. Lu aldcu 

y los campot IOft ~os por llOklados c¡ue inlentln expulsar a la sucrrila islámica c¡ue a 

ai vez toma OOlllt> blanco ~ de aobiemo. a burócrata, .;._, pollticos, 

illlcleclUllel, periodillas. y IUCllr01. El uetinlto do anojero. ocasiona c¡ue varios palla 

lllvilrtan a a11 ciudadanos c¡ue lllpn del pala. Lu muj- no elClpall de la violencia, 

inl*alo el lolo hecho de• mujer puede implicar uo rlaao; ellu 11111 seftlladu como blanco 

li llO te cubren totalmente, li Ulllll maquilllJe,. U f!iercoo llpna prolesión. Jóvllles 

estudilntes 10n uesinadu por no ocultar su rolllro con Wl velo, y otras nwjeres IOn 

lllCllOlltadu por los guerrilleros f\Jtldllnentalistu, c¡uiran desplMI de violarlas laa 

..a.n.• 

Tlllll>ff!n el afio ~ los ataque1 de laa auenillu a laa tbenas de aeguridad incluyeron el 

..ito a Wll prili6a de lllta IC(IUridld, cbanle el alll C1C1pUQ11 mlls de 1 000 ~ 

políticol. Al¡unos reportes en la prensa &uoe.. dieron a conOM" c¡ue srupos de 

llladumtaliMI alaban m.>licado1 111 el contnblndo de drogu, y c¡ue laa ganuciu 

obtenidu eran utilizadu para financiar la guerrilla. Las IUerz.u de seguridad inlenliJicaron 

111 CllllJlllla en contra de los pupos lll1Nlllos y recurrió a los ataques aéreos con napalm. a la 

tonura y a la 8llerrt psicológica. En 9Cpliembre el GIA se responsabilizó por la muerte de 

más de 60 extranjeros desde aeptiembre de 1993, y estimaciones oficiales indicaron que 

10 000 pmonu fueron UClinadu desde febrero de 1992. 

La última y mis especlacular acción armada del GIA, fue el seaiestro de un ª'ión de Air 

Fl'tDICt en diciembre. Tal -ai COlló la vida de tres pa51jero11, y la muerte de los 

secuestradores en manos de las fuerzas de la élile fi1nceu, en propio tcnitorio ftancés. 

"Wallh, hmes. "La-· .,.iu.a. aln do una móara polltica inodcntUalora". ca f:rcllsJor, 11 do 
enero do 1995, p.I.~. 
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En !Uma, la canctcrlllica del ré¡¡imen implantldo en Argelia - a partir de la remmcia de 

Chadli - ha sido reprimir y lllClr a los filndlmentllill nidicales. Zeroual mantuvo -

misma estrategia y buscó, al mi1111111 tiempo, una salida a la criliJ del pala por la vla del 

di61ogo. 

Al primer trimestre de 1995, lu cosas no han cambildo 111bllancialmente: Zeroual coatirwa 

en el poder, los fundamentalistas siguen en la lucha por alcanwlo y la violencia ligue 

cobrando !IUS victimas. Prueba de esto último es el infonne oficial de los servicios de 

MSUridad de Argclil, sesún el c:ual 6 388 penonu murieron y otras 2 289 fueron beridu a 

causa de Jos atentados terrorillU -1161o en 1994.60 

Para finalizar, del mediato futuro de Ar¡¡elia hay que dellacar dos cosa: 

1 )El autoritari1111111 politico, la corrupdón, y la critica situación económica del pals (con todo 

lo que ella implica, es decir, delempleo, hacinamiento, hambre, milleria, de.), IOll IOI malea 

que llevaron a Jos qelinos a apoyar el cambio en el poder. ~ aos msles 

persisten hoy día y muy probablemenle se agravarán, porque la IJUm8 civil en la que se 

encuentra sumido el país, y cuyo costo es de entre JO y 40 mil vidu, no permite al ré¡Jjmen 

concentrarse en una solución para ell0t, y ldemú aleja a Ja mano de obra calificada y a los 

capitales necesarios para hacer fundonar las grandes indulllriu que generan Ju dlvi1&1 que 

ingresan al país. 

2)Los argelinos comunes se encuentran atrapldo1 entre los fundamentalillU nidicales, 

quienes Jos desollarin ante cualquier manifestación de un pensamiento secular, y lu fberzu 

de aq¡widld del régimen, quienes también les tirarin a matar ame cualquier sospecha de que 

. protegen a loa fundamentalistas o de que son parte de ellos. Es el argelino coftln el que 

sufre con Ju condlciones de vida del pals - y despuá del proceso electoral. 

• "Murieron 6 mil 311 .,.._por_...,. - papelllldDI en Ar,.tlo CD 1994", CD Ex"'lslo1-, 5 
de,_,,,do 1995,p.t. 
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U REACCIÓN INTERNACIONAL 

La renuncia de Chldli no debió tener eteeto. en las relaciones intcmlcionales de Argelia, 

especialmente porque el ejWcito fue quien se mantuvo al ftcnte del país; pero to que si 

tcodria repercusiones enn tu condiciones en que IC originó, e& decir, pan detener el avance 

de tos fundamentaliltu. De cualquier l'onal, poco tiempo deapuél del t:Ollp el miDillro de 

nllciones alcriores, Llldldar Brahimi, visitó los .,.i- del Golfo Pénico para explica los 

motivoa dtlnis de esa medid& y llamu la atención pan la situación económica de Arselia. 

Poatenoo.-e te IOCÓ el tumo al General Neu.ar, quien diBCUtió llObre coopención en 

111111101 de llqllridad. En Wla junta de miailllros árlhes del interior, celebrada en Túnez en 

enero de 1993, Argelia, Egipto y Túnez intentaron convencer a los olrOI pvticipaates que el 

tmoriumi derivado del extrcsnismo fimdlmcala1isla era una preocupación común. Egipto 

también tomo algunas medidas para asegurar el lpOYO de Argelia hacia la iniciativa de paz 

pita Medio Oriente.'" 

La eatralegia del gobierno argelino a rüvel intmw:ional, a partir de la cancelación de las 

elecciones y del golpe de Eslado, consistió en no aislane. Por su pute. sus vecinol del norte 

de África y tos demás pabes "8bes, adcmú de mantener nlacionea con Ar11elia, no 

perdieron de vista el desarrollo de los llfUPOS lbndamcntalistas, paniculumente por el muy 

factible efeclo dominó. 

Al¡¡unos aftllistu opinan que si Argelia cae en manos de los fundamentali!llU, nwy 

probablemente, los gobiernos del norte de Áftica, y de aquéllos paises que a1berJ!an a 11f11pos 

fundamentalistas, se tomarin represivos, esto a su vez cmpujari a los fillldamenlalistu a una 

revuelta amwla. En suma, el triunfo de los fundamentalistas en un pals alentará a los 

fundamentali•tas de otras partes. 

'"Tbe Mjddlc Elst •nd Nonh Mig. 1'19~. Op. Ci1. p 275. 
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Con el ascenso de los fimdamenlllislU 11 poder en Argelia se le dificultarla sobrevivir al 

actual régimen tunecino. La situación económica de Túnez no es tan mala como la de 

Argelia, principalmente porque el gobierno anterior tiene un buen control sobre la natalidad, 

pero su sistema político ha se¡¡uido el mismo camino que Arselia, es decir, se ha pennitido el 

1t1rgimiento de la oposición fimdarnentalista. Túnez es frágil. 71 

El efecto dominó se puede sentir también hacia el este y el oeste. En Libia, el Coronel 

Qaddafi es afortunado en tener un país con poca población y mucho petróleo, pero su 

control del poder es cada vez m6s inseguro, y el principal contendiente para su sucesión es 

un partido fundamentalista. En Marruecos, el rey Hassan se ve butante seguro; pero 6 tiene 

65 lllos de edad, y el princiiie no parece nada fuerte. 

Una de las mayores interrogllltes pende sobre Egipto, en donde una rebelión 

·flmdamentalista ha puesto al ejército a la defenliva en el llUf del pala y los rebeldes han 

copiado la costumbre de los rebeldes argelinos de matar extranjeros. Esto no significa que 

Egipto está condenado a seguir el camino de Argelia. Pero hay algunas similitudes muy 

preocupantes. La econornia ~pcia no puede mantener el PISO del crecimiento poblacionai, 

y los ingresos derivados del turismo se han reducido a la mitad por el asesinato de 

extranjeros. A pesar de que el gobierno egipcio ha sido más astuio que el arselino en el 

manejo de sus oponentes, éste no es muy popular. Si los rebeldes en E¡¡ipto triunfan, la 

localización de su país -en la unión del continente asiitico con el aliicano- convertiría su 

triunfo en un suceso aún más trascendental que el de Argelia. Las posibles consecuencias del 

colapso arselino podrían llesar hasta los paises petroleros, a lo larso de la costa del Golfo 

Pérsico. Una evaluación pesimista pondría a Arabia Saudita como el tercer país con mayores 

posibilidades, después de Túnez y E¡¡ipto, de experimentar un cambio de sobierno violento 

si los fundamentalistas tuvieran Wto en Argelia." 

11 "A hand gnmadc in mid-Olgth", en 7~e Economlst,6 do a¡plSIOclc 1994, p.7. 
11 lbid, p.7. 



·Ante lu penpecti\'11 que impliclria el triunfo ele los limdamenlaliltu en Argelia, puede 

delline que file un m!Mo, pn los pila ele la - inbe, el que los niliim. 

interrumpleru el prooe90 electorll y tomuu el poder. 

En la cara opuCll& de la moneda quedaron Sudín e llin. Con el primero las relacionea 111 

volvieron buaante tenaaa ya que Argelia lo lllUIO ele preparar 11 menos a unos 500 

guenillcrot; por lo tanto, A,..elia l'llliró a su embljlllor en Jartum a1 diciemble de 1992. A 

.. de l8IJllO de 1994, loi Jd'tl de..,.... de ambol púes 11 ruUeron por primera -

desl'I* ele lot incidentes de 1992, y 1t nuaidaron lal rel8ciona ugetinl>-~. 

Con gran anticip11:ión lr*n adviJti6 que la fberza ao debla • uSllda en contra clel FIS, y 

dacluó la e111celación de ta sesunda roada de eleccione. como ilepl. El Primer Minillro 

Ohozali afirmó t- evidencias de que 11in brindó 11POYO 11ami:ie1o 11 FIS, inleMaimdo de 

•• muera en 11111111111101 i111emos. OIMunmlc llin ._., 11111 llmllCiona y la releciona 

entre ambos pal1111 se tomaron cada yez mía tenlh."' 

La necesidlld de w. illvenión ~ domill6 las n=laciones de A.lgelia oon los pal111 

industrializados. En oetubre de 1992, y dclpués de llnnar un contrato con Espda, firmó un 

contrito con Italia para auminiltrule gu durante 20 llllol. Japón ocorgó dos préstlmos a 

SONA. TRACH y firmó un contnlO Pila la explotación del pettó!eo en el Slhara. Se 

finnuon contratos con Ponupl, IWlgica, y los &lados Unidos; se esllblocieron relaciones 

. con Cl'OICia, sobre todo por Mr un polencill cliente de ¡¡u. En enero la Britilh Petroleum 

obtuvo la ooncesión pan buscar ¡¡u a1 el Allu Telliano, y aparentemente hizo ele Ar¡elia su 

principal baae de la zona. Las pallbras del Sr. Sudi explicml de una mejor manera los lq¡rol 

de Ar¡elia ft'ente a la comuni.i.d incemacional : "todos apoyu a Argelia porque, a peau de 

la pave crilis politic:a y económica que atraviesa el pala, la potenclalidades lunanu y 

.. tur11es ele Alplia son imlealu, llObre todo ti ¡u. La conmidad interMcional ~ en 

Araclia .. 

"DoMil!lc; El!!w!NcpltA61!;a, 199,, Op CiL p. 27~. 
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A· pesar de los rumores de que Francia, preocupada por la po111>ilidad del triunfo 

lbndamemalista, tenla con anterioridad conocimiento del golpe por pane de los militam, y 

que incluso prometió uilo a sus lideres en caso de fallar, 111 gobierno reprobó la brutal 

represión y evitó ser identificlllo con el gobierno anti-fundamenralilla. Fue bula enero de 

1993, que una figura prominente, Roland Dumas, el miniscro ~ de relaciones 

exteriores, visitó Argel en donde admitió que. ambos palscs 1e elllb111 distanciando. Dumas 

aollUvo conversaciones con Kafi, afirmando que Francia ci-ba participar en la 

modemización del pals magrebino, anunció que le otorgaría créditos comerc:ialos por la 

Cllllidld de 5 500 millones de francos. En junio, después de una visita de Redha Malek a 

Paú, en la cual 1e entrevistó con el preSidente ~ y el primer ministro, Francia prometió 

l)'lldar a Araelia a combllir el tcrrorillllO. •• 

Cuando el gobierno de dtncha de Edouard Ball8dur subió al poder, Francia 1e conviJ1ió en 

el principal putidario 011Cidental de Argelia. y otorgó su 1payo polltillo y económico al 

régimen militar en su lucha por erradicar el fundamentaliamo, y mejorar la situación 

ocon6mica del pals, especialmente su deuda mema. Ali, por ejemplo, en julio del ano 
puado, Paris otoq¡ó a Arj!Clil una ayuda cercana a los 6 000 millones de hncos (1 200 

millones de us. dólares) y dllflllle 1993 importó de eae país productos por 12 000 milloiios 

de francos (2 400 millones de os. dólares). Ademú, la admini1tm:i6n del Prelidente 

Francois Mitcrrand medió para que el gobierno argelino renegociara con el Club de Puls un 

adeudo por 27 000 millones de ftancos (S 400 millones de u1. dóluel) y pua que la 

ClOlllWlidad internacional le autorizara una ayuda a la nación allicana por 40 000 millones de 

hneo1." 

De acuerdo con lu palabras de Juppé. ministro francés de rei.ciones exteriores (en el 

periodo de Balladur), la polltica ftanc:esa vis a vis Argelia 1C adhiere a cuatro principios: 

"lid., p.276. 
" "llellen Pl'U<ÜI su.,,.,oocon6micoa Araclill- 111lCionts in&imidllarill". en E.ru/.ior, 5 .,,.... 
é 1994,p.ll. 



1)éondena a la Yiolencil; 2)11 no intervención en 111s asuntos internos; 3)11yuda econ6mica 

Continua; 4)11amado aldlilogo politico." 

En 111 propio ttrritorio, en el CUll llbeip a 5 millonea de mwulmanes, el gobierno salo 

continua suprimiendo a quienes ae sotpeeha son fiuldametrtalia. Lu redldas durante la 

mlldrugada en los !lllbutbio1 de Parí• y otras srandes ciudades, n..,onnente habitados por 

iomigrantes, conducen al anesto de decenaa de penonu y al dctcubrimiento de ltl1IU c¡ue 

aparentemente ealin datinadu a la guerrilla illálnica. Con eslU acdonet, la ex-metrópoli 

logró evitar, s6lo hule el afio puado, lo c¡uc J*leció durante la guerra de independencia, es 

decir, la divilióo 111 lmcrior y la violencia en su territorio. 

En el conflicto actull "dentro del gobierno existe desacuerdo en la severidad c¡uc debe 

usane con los u¡elinos. En una mtreviaca publicada en Le Monde el 6 de tepliemhre, el 

ainci1ler Alain Juppé sinti6 .-lo negar c¡ue existlln difemiciu - 8 y el ministro del 

Interior, Charles de Pasq111, en tomo de la polltica hacia Argdia."11 Sin embargo, micntru 

c¡ue Juppé critic:a el m:urso de la violencia e insta 111 dWogo entre toda tu putes c¡ue 

.-ncMm a ella. Charlea de Puc¡ua lpO)'a ~a los~. apoya también la 

linea dura del rqpmen ugelino, y suprime a IOI potibla li111damenlali1W en tmitorio plo . 

Con reapecto a la violencia, la lllllDUI de lllc¡Uea terroristas en suelo gl1o te convirtió en 

rala pll1ir del HCUelll'O del avi6n de Alr F- en diciembre puado. "Kepel ~ c¡ue el 

momento del cambi6 polhico 1e im-ó cuando Bllllldur insiltió en c¡ue el gobierno 

araeJino permitiera al avión volv a Manella. Aunque el prill!n' minillro galo no tenla una 

verdadera alternativa, Kepcl selllló c¡ue la medida habla 'lumillado • a tu autoridades 

argelinas al demostru c¡ue ellas miamas eran incapaces de manejar la lilvación. Y al miano 

tiempo enfureció a los ex1remis1u, al confirmar su idea de c¡ue Francia estí. totalmente en w 

COlllR. "" A la muerte de los ruatro aecuettradores en manos de los ftmcacs, 101 

'• "Dttibentc pll'cr', en 711< f.'con-'st, 11del'obn:rodc1'19', p.47. 
'' Ncv.1orn. Da\id D., ·u inmi11'11Ci1>n U!diao 1 P.ufs. similan la de E.U.", en t:ml.uOI', 1 de ll<Ulble de 
1994,p.4. 
" Kaplan. llemard D .• "Se cierne 9llbn: Europo el terror del rundrunenlalismo islámico", en faulslrw, l I de 
diciembre de 19'14. p4. 
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fundamentalistas respondieron que por derecho legal ya 1e encontrlban en guerra con 11 ex

metrópoli. Este incidente ocasionó lo que 101 ft- intentaron evitar: que la guerra se 

tramplantara a suelo de FranciL 

El desarrollo de los acontecimientos ha hecho evidente la neceMllld del di61ogo. A peur de 

que, en los últimos meses, la politica ftancesa ha puado del fllerte apoyo -~'1;1 Sen- a 

una propuesta impercial, que enfiitiza la necesidad de nesociu un ac:uenlo, Fl'IDCia no ba 

realmente presionado o de alguna manera iniciado nilJ8ÚD proces0 de dWogo. 

Para que el diálogo ftuctifique debe necesariamente indulr a loa fiJnda..-tillaS ya que, en 

lu condiciones actuales, los grupoa ll'lllldoa lllUllienen 1odavfa una feroz lucha en llOllb'I 

del régimen, y en ellos 1e apoyan los lideres politicos fuodamentalistu para presionarlo. Al 

incluir 1 loa fundamentalistas se mantiene la posibilidad de que ellos llriben al poder, lli eeto 

lle¡ara 1 ocwrir tu C01110CUcnciu para Francia no lerian nada aleatadoru: 

Se iniciuia un éxodo de no fundamcntalistas. Hoy ella, alrededor de 2 500 ref\q¡ildo1 

qelinos huyen mensualmente a Francia; y cientoa de núlea mú los aepirlan con el ~ 

al poder de los fundamentalistas. C~o los nuevos dirigentes exporten la revolución a los 

paises vecinos de Túnez y Marruecos, los refugiados quiú lleguen a n;illones. 19 

El censo mú reciente muestra que en 1990 babia 3.6 millones de extranjeros viviendo en 

Francia, es decir, un equivalente al 6% de la población -aproximadamente la misma 

proporción en comparación con 11 dkada anterior. Pero dos cosas alienlan a los franceses a 

creer que la población de inmigrantes esti creciendo. Hace 25 allos, tres cuanas partes de 

los extranjeros que vivian en Francia eran europeos. Ahora, los europeos dificilmente 

representan el 400/o del total; loa árabes y los africanoa, quienea mis visiblemente lucen como 

extranjeros representan casi el 50%. Segundo, cada afio, decenas de miles de extranjeros 

adquieren la ciudadanla francesa, de la misma manera en que lo hacen los niftos nacidos en 

"'Pipes. Daniel, "Impedir a - C05la "'° fundlmclllalislas triunfen en Ar¡clia, vilal ,."' E. U.", en 
Exctlsior, tB deagoolOdc t994, p.2. 

...... 
• 
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Francia de padrm extranjeros. Una c:uata pute de la poblaci6n ITancesa ata compuella de 

penonu que llOR inmigrantes o que desQeoden de Pldrea (o abuelo•) inmip1111ea. 

En un plls en donde el 94% de la población piensa que el racismo se ba s-üado y el 

71% 11e queja de que hay demuiados u.bes, una nueva ola de refugiados de gran ma¡¡nitud 

podria provocar una ieacci6n violenta. Los inmlgnntes podrlan llevar, inadmtidamenle, al 

poder tanto .en Frmcia como en toda Europa Occidental a gobiernos ultnderechillu; ello 

no es delclbdlado ya que aolo hay que ver los raultados de laa últimas elecciones en 

Fnncia: Je111-Marie Le Ptng del ultrwleredlista partido Frente Nacional, capturó en la 

·primera ronda eleetonl el 15% de loe voeot, aolamente 5.1".4 menos que JacqllS Cllinc, 

quien obluvo el 20.8".4 de los \'Otos tlll1bWn 111 la primera ronda y fiDalmeru pn6 la 

pnaiclencia. Lu politk:as de gabierno extremistas podrian euccrillr ... -- IClllÍOllft 

IOciales e inclulO, aunque - improbable hoy, ,..,,_.... una - para la alianza 
llMntica.. 

Por último, un gabierno fiuldamentalilla boltil plljudicarla los a.- económicos de 

Fnncia en el Mt¡¡breb. 

Fnncia, dividida entre el deaeo de prevenir que los ftmdamcntalillu tomen el poder y el 

miedo de convenir al probable futuro gobilnlo arplino ea un enemigo, se encuentra en una 

posición poco envidiable. 

Eslados Unidos, aunque no se encuentra en una posición tan compleja como la de Francia, 

no puede mantenerme al margen de lo que tucede en el paiJ del none de Ámca, 

cspecialmente, cuando ''desde 111 interior y el exterior algunas voces han 1con11ejado a la 

administración Clinton que llOll la rraiate del comunismo, E.U. tiene que prcparane para 

una rNCVa amenaza sJoba1 -el lllam. ,., 

..,lkjllll&lmMolPari•". en 7'/w F.conowu.fl, 13dofnll'ldo1m, p.U 
11 Hadlr, Looa T .. "Wbll """n pcnl?". en Forrign Affein, prillllYal de 199.1, p. 21. 
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A parle de al¡¡unos lllllliJla que en sus artlculos plasman la visión del Islam como un nuevo 

caemiso, y de algunos fiustrados partidarios de la Ouerra Fria en WuhinBton. a esta 

campa11a de temor hacia el Islam se han unido ansiosamente un grupo de pernos en los 

que se incluyen Egipto, Arabia Saudita, Israel, Turqula, Paldsün e India. Algunos de estos 

pifies tienen gobiernos represivo• que neCesitan un nuevo enemigo para preservar su 

erosionado apoyo por parte del pueblo. Todos estin prcocupidos por IU debilitado valor 

lllrlléaico para E.U., en el nuevo orden internacional. 

Turqula y Paldsün ofrecieron sus servicios a Occidente para detener la penetración de 

CUllquier inlluencia iranl en Asia Central. La India se present6 a 111 misma como un baluarte 

en contra de los designios del Paldtün islimico. Los nacionalillU llelbios describieron su 

politice de "limpieza étnica" como parte de un esfuerzo por contener la expansión del 

fundamentalismo en Europa central. Los israelies, quienes hace varios lllos igualaban el 

nacionalismo palestino con terrorismo patrocinado por los soviéticos, posteriormente lo 

Identificó con el fundamentalismo isürnico. El Primer Ministro Yitzhak Rabin justificó la 

decisión de su gobierno de expulsar a 41 S activistas lllUlulmanes a Libano, en diciembre de 

1992, afirmando que el Estado judlo se encontraba a la van¡uardia en la lucha contra el 

extremismo ialúnico.12 

De acuerdo con las palabras de Leon T. Hadar, tocias estas estrategias hacen recordar la 

forma en que los paises del Tercer Mundo lograban ayuda de los E.U, al explotar su 

obaesi6n con la "amcnau roja" duJ'a'!te la Ouerra Fria. 

Sin embargo, el fin de la Ouerra Fria le presentó a E.U. la posibilidad de desentenderse de 

una politice exterior que le resuhara tan costosa como la desarrollada durante ese periodo." 

°'lllid.,p.lO. 
"e.a-"' al periodo de la Gueml Frll y la polltica CX1erior de E.U en eoos allos, Ellplllilo dKlc lo 
oiFicnlc: ,.., a la Unión Savii!tlca como el imperio del mal ftocUenlClllenlc ttsultó idooló¡icamenlc 
alcnlador y cmocionalmcnle satisfac:IOrio, ¡·justificó el psao de una ¡ran cantidad de ~ y el apoyo 1 
un cnonne complejo mililat·in<hJstrial. Espooita .,..ga: hay leo:iones que tienen que .., llP'C1ldidll de un 
i-d<> en el cual el miedo • 11111 monolllica amenaza ~ no pamill6 a lol _¡..._ , .. , 11 
humanidad, loo valore., y l5pinlcioncs y di>enldad de ta llll)'or!a; los guió (a loo cstadunidcntes) a brindar 
un lpO)V illcondiciona! a los gollicmos con la! de que pcrmanccicran como aliados durante la Gucmi Fria; 



Fue en junio de 1992 que Edward Djerejian -quien se mantuvo como asistente del secretario 

de Estado Jlll'a uantos de Medio Oriente y el sur de Alia en la adminlllrlllión Clinton- dio a 

conocer la polltic:a de E.U. con respecto al lslanl. 

Djerejian dijo que "Estados Unidos no tenia nada en contra del Islam 'una de laa m8s 

graneles Ces del mundo' y 'una histórica fuerza civilizadora enlre lu muchas que han 

inllumciado y enriquecido a nuesua cultura'. Agregó que E.U. no tenla nlda en oontra de 

los tmlllllnwJea. Pero que Wuhington se oponfa a todos los que Ullhan la religión como un 

pretexto pua llegar al extremitmo y a la violencia. Djerejian ooncluyó, 'la religión no es un 

lictor dllennÍnllle -positivo o neptivo- en la naturaleza o calidad de nuestru rellCiona 

CXJD otros pailu. Nuestn lucha • COllh el eittnrmuno, y la violencia, la intimidaci6n, la 

coerción y el terror que frecuentemente lo ICOmpal\ln.,.. 

Comi-ido con lu ldeu de Juditb Milla', esta IUIOra comenta que al i(Plll que todas lu 

politices estadounidenses, esta última muatra ser muy útil pua la administración. Le 

permite a Wuhiaaton. por UD ledo, oponene a cualquier ¡rupo lllWlWn"1 que haga uso de 

la violenc:ia y que rep..-19 una llDlellU& para los re¡¡ln.- que le8ft necesarios para E.U., 

o al menos que llQll de aa l8flldo, ~ en el cuo de Egipto y de Anbia Saudita; por ocro 

lado, le pennite oponene a los rqpmenea limdamentalistas lllti-estldounidenses de Sudin e 

lrin, loa c:ualea • caracterizan por ser violentos, intolerantes y c:ocn:itivos. Esta política le 

permite, adem!s, justiflw su apoyo a los llfllpol de musulmana que considera como 

buenos -aqi¡Blos que algún tiempo bu!IClron delTOCll' a los que fueron gobiemol comuniJlu 

y, hoy d1a, a lot gobiernos represivos (grupo• tales como los mujaidines de MganisWI). 

El allo pasado, el secrelario de Estado para uuntos de Medio Oriente declaró que el 

aobiemo de Argelia debía enoootrar la forma de poner al pais nuev1111e111e en el camino de la 

democracia. Admitió que flmcionarios del gobierno se reunieron con mieml!ros exiüdOI del 



265 

FIS, y sollUVo que el FIS no era responsable de los actos terrorilllU perpetl'ldo1 por el GIA 

y otro• ¡¡rupoa fundamentalistas. En junio, el propio Presidente Clinton confirmó que hubo 

oonllCIOI entre oflcillet eatadolmid-y el FIS, en E.U. y en Alemania. 

Es pertinente, en este momento, poner 11ención a las declanciones y actitudes de Clinton 

cuando ha vilitldo plises nwsulmules. Antes de dirisine al Pulamento jonlano, el puado 

oc:tubre, un alto funcionuio declaró que Clinton revil6 el borndor del tmo escrito por sua 

redactores de dillCUflOs, para poder entregar el mismo mensaje en términos personales. 

Clinton dijo "después de todo, lu posibilidades de vivir en armonla con nuestros vecinos y 

de edifi- un mejor atilo de vida para nueslros nillos M basa en la aperama de que 

podamos unimos todos. Estados Unjdoa 1e rehusa 1 wceptar • "'Cll!V ciyjlizacjo1111 

d!!bln chocar· Nosotros respelllnOs al Islam.,., 

Dunnte la visita en noviembre de Clinton a Indonesia, el plls muiulm6n m6t grande, su mis 

importante aparición pública fue en una mezquita en Yabrta. Posteriormente, al ser 

entrevillado por un reportero indonesio que le preguntó por qué babia realizado dicha visita, 

Clinton respondió que (ól) habla llalado de comuni- que si bien E.U. habla tenido lllUl:hos 

problemas con el terrorismo proveniente del Medio Oriente, eso no era un problema 

inherente del 1111111, ni a su religión ni a su ailtura. Clinton terminó diciendo que eso era algo 

que los estadounidenMs debian saber, y algo que los pueblos de oc¡:idente debían aprender. 

Un mes después, cuando se conoció la noticia del ICCUeSlro del avión de Air France por 

parte de cuatro argelinos miembros del GIA, el gobierno de E.U. muy cuidadosamente evitó 

relacionar el crimen con el Islam. El vocero del departamento de Estado, Michael McCurry, 

rechazando impUcitarnente las afirmaciones de los secuestradorn de que actuaban en 

nombre del Islam, declaró que el secuestro había sido un grave crimen terrorista, para el cual 

no debla existir ninguna justificación.'" 

"uppnan, Thomas w .. "Mejorar 111 rellcioael""' el Islam, una tma "'°oc le complica a l!.U", en 
Eirdlsior, 2 de enero de 1995, p.4. Subrayado do la llUIOrl pan hlccr DDlar la refereacia clc Clinton al 
utkulo ele Sumid P. Hwdia¡tOll. "The Club al Civililllionl". 
,.lbid.,p.I. 



Eu · decllncióa CI una de las últimu llWIÍftlltlciones de un esfuerzo c:ontinuo, del 

l'nllldente Clinton y de ... UCIOl'eS mb ÍlllpOltlnlel en polltlca ext1m1, psa mejorar lu 

,....._ eab9 E.U. y el lllam; y dem.iCltta que, en el cao de Arplil, la polltica ClllllCilda 

111júnlo de 1992 me_. vigente. 

El movimiento fllndlmlntalill en AraeUa ha sido obseMdo por todo el mundo desde la 

iiUna JeaaliDcjón del FJS, bUleanwite por el miedo c¡ue ee tiene 11 triunfo y toma del 

poder por pllte de ... llliedlfot. De todo lo CllplllllO huta ale punto se desprende lo 

"8ulMe: 

1) Quia9 dellcn i.. 11 IVlllCe de loa lbnclamautiltae IOll los pllaes ele la - 6rabe 

flllC cuenllft coa un Piemo represivo, 1111toritlrio, conupto, ecc.; y loa pll1e1 c:uyoa 

programu econ6micot llO pueden satilliicer tu necaidades búicu del pueblo, ya que en 

_.,. - •os~ IPl'OVecUn la ÍlllalÍllilcción del pueblo pua promover 1111 

movimiento. 

2)Sin duda, dapués de loa palJea de la u- úabe quien reai1ta m6s afectldo es Francia, 

por 101 argumentos ya expues1os 

Por otro lado, los fianceties estin molestoa por la accitud tOllllda por los Estados Unidos. 

En un comentuio JIUblicado en ú Flgaro, el 7 de !epliembre de 1994, Thieny de 

Montbrill, quien recordmdo que E.U. dejó lllU al Sha de lrin, úinnó que ''Washin¡ton 

quiere jugar la carta del FIS y ver el e11ablecimieoto de una república islúnica en el corazón 

del none de África. La motivación de E.U. es el deseo de refonar el predominio potilico y 

económico en el mundo '1lbe que E. U. lo¡ró durante la 1111erra del Pénieo. "'' 

'' Nclo"""' O. o.n;.i_ 0p CiL p.4. 
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Cierto es que Estados Unidos siempre ha ljusudo 111 polltica exterior a sus intereses 

naciolllles. y en este caso no es la eiu:epci6n. Lo hnporunte lbora a que, al menos durante 

la administración Clinton, se din indicios de DO querer ~ en otra gonfronllclón tan 

gostosa como la del tipo Este-Oeste con el hlam, y/o de mostrar al mundo que la ya 

comentada teoris del "Clarh o/ Clvlllzationr' DO ti- que retJUltar necesariamente cierta. 
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CQNCLlJSIQNES 

El Islam es la fe predicldl por Mahoma en el li¡Jlo VII (de la era cristiana), pero, como ya 

te vio, es una fe que va más alli de eer una religjón común ya que no s61o rige la vida de SUJ 

creyentes 111 el imbito moral, sino también en el social y en el individual. Esta característica 

del 111.un de tillionar 11 autoridad mundana y religiosa en una misma penona. llJl'ge delde 

los cllu en que el Profeta queda como dirigente de lu tribus ndicldu en Medina. Al ser el 

gobcmlnle de 1aa tribus, Mahoma ejm:c sobre ellas el poder poUtico (ejceulivo, le¡¡islalivo y 

judlcial) y el podtr reli¡ioso. Dade Medina Mahoma Jopa unificar a lu tn'bus de la 

Peainlula Anbip. y a la muerte del Profeta sus aiQCIOres logran una de las mu ¡randiosas 

c:xpulioncs tenitoriales que un sólo imperio haya podido realiur. 

En la actualidad, el l!lam, una de las tres snndea relisio- monoteístas del mundo, cuenta 

con novecientos setenta millones de creyentes di1pcrsos en un gnn número de naciones. Los 

fundamen!alistas son los llllllUhnlnes que pienan que el l.wit es infalible y que, para 

resolver los problemas de la sociedad musulmana, .., debe vivir de lalerdo con lo estipulado 

en la Ley Sagrada o Sltarla, sin importar el hecho de que ~ haya sido escrita hace varios 

ligios. 

Los logros de Mahoma y los primeros Califas -principalmente la edificación y esplendor de 

un inmenso imperio- son el .. atento del peruamiento de los fundamcntalistas. el éxito 

logrado anteriormente se debió al cumplimiento que se hacia de la Sharla, la debilidad de la 

comunidad en la época colonial y el fracaso de los sistemas en el presente siglo son 

consecuencia del abandono de la l.ey Sagrotla. 

Aunque un buen número de musulmanes no mu de a.:uerdo con los fimdamenlalistas, en 

las últimas dos decadas se ha visto un auge, crecimiento y expansión de estos grupos. V lo 

ocurrido en Argelia fue algo muy sui gerl<!ri ... fue la primera ocasión en que se legalizó a un 

partido político fundamentalista, se le permitió panicipar en la~ elecciones locale! y 
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legialalivas, y estuvo a punto de lograr el control total del pals por la vía democritica. Sin 

embargo, las causas que pueden explicar el poder de convencimiento y el apoyo obtenido 

por lo1 fimdamentaliatas en este pals de la """"" irabe, muy posiblemente pueden ayudar a 

entender el surgimiento de l!fllpos fundamentalistas en otros paises de la u/lllllQ. 

Durante la colonia la economia argelina fue un apéndice de la economia franoesa. Los 

hidrocarburos, las pequeftas actividades industriales, la agricultura de eKponación y la 

infi'lestructura existente correspondian a la flinción de la colonia: ablorbcr los productoa 

manufacturados de la metrópoli, y aer fuente de materias primas y mano de obn barata. 

Cuando Argelia logró su independencia su situación económica era catastrófica: el 90% de 

los europeos salió del pals, con lo que el 70'/o de la población ugelina quedó detempleada; 

por otro lado, los argelinos no contaban con preparación alguna, los campesinos emigraron a 

lu ciudades y gran parte del territorio estaba destruido. 

Durante los primeros a/los como pala independiente Argelia no tuvo una estrategia 

económica bien definida. Fue a fines de la década de 1960, y estando Boumedienne al &ente 

del pals, que se optó por un modelo de economia centralmente planificada, es decir, 1e optó 

por una economla de tipo socialista aunque justificada con argumentos isllmicoa. De 

acuerdo con el modelo socialista los argelinos establecieron planes de desarrollo; en los dos 

primeros planes cuadrienales, 1970ol977, el grueso de la inveni6n gubernamental se destinó 

al desarrollo del s..'Clor industrial del pals, en segundo lupr se colocó el sector de los 

lerVicios, y un mlnimo de la inversión se destinó al sector agricola. Durante la misma década 

de 1970 estos dos planes rindieron sus liutos, el desarrollo del sector induatrial propició que 

Argelia alcanzara t&S4S de crecimiento de huta un r;. lllllal; sin embargo, la& deficiencias de 

loa planes se hicieron también evidentes, el pals dependia de sus ingresos derivados del 

petróleo y se convirtió en un fuerte importador de alimentos y artlculos de consumo. 

Bendjedid Chadli asumió la presidencia en 1979. A fines de ese mismo ano, él recibió el 

resultado de una evaluación de la situación económica del pals, la cual continuaba reflejando 

Ju deficiencias de los planes de desarrollo. Según el balance efectuado Argelia no iniciaba en 
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muy buena fomia la déclda de 1980: dependía de lol in¡¡reeos por concepto de la wrua de 

hidrocarburos (el 8S'Y1 de las divillS provenlan de ne renglón), suftia una permanente 

eteasez de productos de consumo, IOpOllaba una dluda externa de 1 S mil millones de us. 

dóllres, existfa un crónico problema de de9em¡ileo y un lanpidecienle IKtor ~ 

Otro aspecto no contemplado -por la ldministnción de Bowned*-" que tiene pva 

repercusiones en el r9nen de Cbadli file el control de la náalidad. Al momenio de 

COIMl1ine en un plll ~ Mplia tmia 10 nillones de Mbitant11, 20 lllol 

después, es decir, a mediados de la dbda de loa 80'1, la poblaci6n ugelina rebuó la 

canliüd de 22 rmJlones de habitantes. La aplosi6o demopífica ~ tu necelicladel 

de la pobladón: alimeatot, empleos, prosramu de ulud, vivilndl. lll'VÍCiOI, fdlc&ción, 1tc. 

En bue a eae uálilis 11e fijaron lol objelMla de lot dol liguicnlee plana de deaarrollo, 

1980-1989, en lol que 11e le dio menos importancia al aoctor industrial, y 1111 uianaron 
mayores recunos al lector 'lricola y a proyectos de ~cturs soQal. t.mentablemcnte 

variot fictona hicieron que los cambiot efectuado& por Cbldli raulwan i.rdios y que, por 

lo 1&1110, reailtann •un liw:uo. Un lictor en puUcular aceleró el co11p1o· ecoo6mico del 

pila: la calda del precio del petróleo. La reducci6n en el precio del petróleo Uegó a • huta 

de un 75%, y la reduccil>n en las ~ones petroleru lile hui& de un SO"~. Loa inamos 

de Argelia se redujeron precisamente Qllndo, debido al incremento poblacional, se 

DeCelitlban mú serviciol y ernp1-, y CUlllldo, debido a la sequia y a las plasu, se 

necesitaba importar mU llimentos, y finalmente cuando el semcio de la deuda era m'9 

pesado. 

A la crisis económica le siguieron las medidas de austeridad, a éllu le aijlUi6 el descontento 

aocial, el cual Chadli pretendió aliviar con la apertUra de la vida potitica del pai1, porque ea 

-.io recordar que desde 1962 el~ llBelino 1e manlalia como un~ de 

partido único, en el cual sus gobernantes se lcgitimalMn por el papel que daempell6 el 

Frente de Liberación Nacional durante la lucha por la independencia. Sin embargo, durante 

los 80'•, al tiempo que la economla desfallecil y la corrupción incrementaba, la autoridad del 
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Rgimen se debilitó. Al terminar con el regimen de pulido único por medio de las refonnas 

conltitucionales de 1989, Chldli desató un potente movimiento que Cllllliz.ó el descontento 

social: el fundamentalismo. 

Pero, si bien es cierto que los limdamentalistas utilizaron 'lu fallas del fésimen y la 

catastrófica situación de la economla para g&nlf partidarios, es cierto también que el factor 

económico no fue el único que loa fonaleció. En eate sentido, el factor histórico tuvo un 

gran peso. El surgimiento delos fundamentalilllas era de esperarse porque durante siglos el 

Islam ha eslado presente en la vida del pals, especialmente durante la colonia, porque la 

profunda aculturación a que fue sometida Argelia durante los 130 ailos de colonización 

francesa, convirtió la penenencia a la religión musulmana en el componente bisico del ser 

argelino, ya que era el único elemento diferencial reconocido por la potencia colonial. En 

consecuencia, la identidad islámica se convinió en el fundamento búico para afirmar la 

existencia de la personalidad argelina frente al proceso de BAimilación francés. Por ello, 

desde el nacinúento en los allos 20 de los primeros movimientos nacionalistas argelinos, la 

promoción del elemento árabe-islimico, entendido como el retorno a fu tradiciones 

musulmanas en contra de la inferioridad cultural padecida, constituyó una de sus propuestas 

búicas. 

Poco tiempo después, para muchos de los argelinos que se levantaron en armas en contra de 

Francia, el nscionalismo quedó definido nuevamente por su herencia musulmana. Pero 

cuando se logró la independencia de Argelia, las fuerzas seculares tomaron el control del 

Estado, los religiosos fueron retirados a las mezquitas y no tomaron pane en la vida pública. 

·Aún entonces, se mantuvo el elemento árabe-islámico en la sociedad a través de la 

ensellanza religiosa y del énfasis en el aprendizaje del árabe debido a que, como ya se dijo, 

durante la colonia la población argelina estuvo privada de la enseftanza y las clases que se 

irnpartian eran en francés. El régimen del recién independizado Estado quiso fortalecer el 

nacionalismo haciendo uso una vez más de la herencia lirabe-musulmana en la cnsenanza. 
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Ya en la década de los 80's, al acumulane el descontento socili los seguidores del discurso 

fundamentalista aumentaron, y una vez autorizada la existencia de partidos polhicos y m 

participación en lu elecciones, los fund&mentalisw saltaron a la escena politica y ae 

l¡IOderaron.de ella. 

La economla y la apertura política interna fueron los lictores m'5 importantes que 

permitieron el ISCelllO de los llmdamentalistas; IÍll embargo, mievamente se debe ellablecer 

que no fueron los únko1. En el llCelllrio inlenw:ional la calda de los "ismos" tambien los 

impulsó. En el trabajo de investigación nos referimos mú específicamente a la caida del 

pllllllbillllO y del IOCialillllO. En el cuo del pananbismo, el gran proyecto nasaerista de 

unir a todos los pueblos "1be9 en una tola y ,pan nación, a posible decir que sólo durante 

el embargo petrolero a Occidente se pudo contemplar una uni6n úlbe parcial, ya que en él 

nada mU ae unificaron los paises 6tabea productores de petróleo; acepto por - lllOlllftO 

de unión, la hilloria de los pueblos úabea se caracteriz.ó por comtanles enfrentamientos 

entre ellos mlsmos y una alineación de los E!llldos de acuerdo con sus intereses 

paniculares. En cuanto al socialismo, es de todos conocido m historia y m final. 

La relación entre la calda de los "illllOs" y el sur¡¡jmiento fundamentalillll puede no 1er muy 

evidente, pero existe. Una vez que el pueblo argelino IUl'rc el fracaso del régimen, la mlsrna 

población tiene que bulCar urw altemaliva que loa uque de la crisis. Si el modelo argelino 

que filió era una adapgción de un modelo "importado", es del:ir, socialisia. y si a nivel 

inlemacional se ha reconocido la Cllda del pllWlbiamo y del socialiJmo, ¿acaso no seria un 

gran error volver a ·~mportar" un modelo de gobierno extranjero y/o secular p1111 ..i.pwto 

en Argelia?. La coyuntura llevó nuevamente a los ar~s a buscar la respuesta al interior, 

a la historia, en el hlarn. 

Por úhimo, el FIS logró el triunfo electoral. a pelar de que ae fonnaron mú de SO putido1 

pollticos, debido a que los par1idos de tendencia secular o socialistu, a diferencia del FIS, 

no pudieron identificarse con el pueblo. Partidos tales como el RCD, el FFS, el FLN, etc., 

efectuaban sus campa/las proselitistas en lu¡¡ares donde concurrla la claae media y alta, y 



pronunciaban discursos que sólo éstos podian entender. Y, aunque se formaron algunos 

partidos de tendencia fundamentalista independientemente del FIS, este último era el más 

fuerte porque utilizó la red de mezquitas en el país, mostró una gran capacidad de 

organización, y financiamiento del exterior con lo que pudo efectuar obras de beneficencia, 

las cuales le sirvieron para ganar mis seguidores. Todo se conjuntó -~triunfos ... 
electorales al Frente lslimico de Salvación. ... 
Ante el inminente establecimiento de una repilblica islámica en Argelia, el ejército canceló 

lu ~lecciones y se instaló en el poder. Desde ese momento, el país se ha visto atrapado en 

una terrible espiral de atrocidades y represión, en la cual un mayor grado de represión 

-.ea una mayor radicalización de los fundamentalistas. Después de tres lllot de iniciado 

el conflicto que ha costado la vida de unas 30 000 peraonas, la situación del país no ha 

mejorado y si se ha adentrado más en la guerra civil. Después de tres allo9 de asesinatos y 

llllbotaje entre el gobierno y la guerrilla, se ha llegado al punto en que se pierden 1 000 vidas 

por semana. 

La más reciente información con respecto 11 conflicto es algo confusa, ya que mientras el 

gobierno declara haber acabado con el más violento de los grupos armados de los 

fundamentalistas, el Grupo Islimico Armado (GIA), éste continua atribuyéndose algunos 

atentados y, por otro lado, algunos lideres politicos del FIS han anunciado la unificación del 

GIA con el Ejército Islámico de Salvación (EIS). 

Lo que si se puede asegurar es que, al progresar la guerra, los grupos más moderados han 

sido sobrepasados por los mis violentos. Los fundamentalistas continúan buscando como 

victimas a tpdos aquellos que de alguna manera están relacionados con el Estado, a los 

extranjeros, a las mujeres, a los periodistas, etc.; atacan instalaciones gubernamentales, 

incendian escuelas, destruyen el cableado telefónico y de electricidad; y desde hace algunos 

meses recurren a los ataques con coches-bomba y, más recientemente, al uso de cadiveres

bomba. Por su parte, el régimen ha endurecido su posición emprendiendo ataques sin 

precedentes contra los fundamentalistas. 
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Cllda lldo utilia los excesos cometidos por el otro para jultilic..- sus acciones. 

Desaf'Ol1ullldamcnle, mientras que cada bando sigue en la ludia, el resco del pala se 

encuentra en medio del tbego y ha perdido toda esperuza de que alsuno de los dos lldol 

8lfte en esta 1118111111'.11. 

Junto con el c:ollpso económico que ha reducido el producto intemo bruto en un 8"/o, la 

violencia ha llevado a una severa parililis polilica y social de la que parece imposible que 

Arsefia !le libere. Y es que, ante el &acuo de las iniciativas de diálogo por pute del 

81Jbjemo, y el rechazo de ále de 101 ICUeRlos de la conferencia en Roma ¿hay alauna 
...-de terminar c:on eú l!l*Fa civil? 

En primer 111811' cabe llCllrlf que exialió la polibilidad de no llepr a Cita e;uerra. De 

lllbálelel pennlúdo a lot ~ tomar el poder dos lmbierlll sido los probables 

opcionn; 

1) Lot Ñndamentalillu laillienn KIUldo ~e en el gobierno. En Cite lllllido, 

habri111 tenido que hacer ftentc a los problcmu llOcialcs y e.:onómicoe del paia, porque la 

verdadera prueba para los fimdamentaliscu ea formu un jlObierno rep.-tllivo y un 

programa para el Cllllbio económico y IOcial. La población hubiera cxisido a los 

lbndamcntalilta que IUcran mh .U. de 101 slopns y lu promesas vaps, y hubieran tenido 

como reto no atancane $Ólo como criticos, demostrar su habilidld para raolver problemas, 

y tl1Jllfonnar IUS ideales en politicu y programas i:oncretos que respondieran a lu 

necesidades de la población. De fallar en la conducción del país nuevamente el descontento 

aocial hubiera podido generar un cambio de gobierno. 

2)Si hubieran actuado de una manera extremista estableciendo una república islimica con 

una politica hos&il hacia Occidente, ldemál de tener que mlTcntar el reto de satilfaccr lu 

demandas de la población, sq¡uramentc hubicr111 perdido el apoyo de los sectores seculares 

de Al¡¡elia y, en general, de todos lo• que no votaron por el FIS (el 64.lºA. del padrón no lo 
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hizo); en ese caso, el ejército hubiera podido respaldar a la población sacando a los 

filndamentalistas del poder. 

Sin embargo, la democracia perdió en Argelia. el ejército canceló las elecciones y con ello 

inició la guerra en que está sumida el país. Ahora se deben buscar soluciones y las siguientes 

aon algunas de ellas: 

• Hasta este momento la comurúdad internacional se ha mantenido informada de lo que 

aucede en Argelia, y (con excepción de Francia que ha brindado apoyo económico y 

comercial al régimen militar) se ha conformado con enñtir declaraciones y cerrar tratos 

comerciales con el régimen. Ante el fracaso de las negociaciones iniciadas por los actores 

del conflicto, la comunidad internacional debe promover una conferencia de paz que 

reúna a todas las partes involucradas sin excepción, para presionar la búsqueda de una 

solución a este sangriento conflicto. 

• La celebración de un nuevo proceso electoral porque se debe recordar que en las pasadas 

elecciones hubo un alto nivel de abstenciorúsmo. Al celebrane nuevamente las elecciones 

y con una mayor asistencia a las urnas, se puede establecer el verdadero tipo de gobierno 

que los argelinos desean. 

• La creación de una tercera alternativa, es decir, un partido que sea verdaderamente plural, 

que incluya a personalidades de todas las corrientes e ideologlas. Esto ayudarla a los 

argelinos a no verse atrapados en el dilema de elegir entre un partido oficial o los 

filndamentalistas. 

A partir del triunfo filndarnentalista en Argelia, este pals y los diversos grupos 

filndamentalistas islámicos existentes han sido observados por el mundo. A pesar del interés, 

de una mayor cobertura en los medios de comunicación, y del aparentemente infinito numero 
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de publicaciones, la comprensi6n del Islam y de los movimientos tündlmentaliJta le ha 

mantenido limitada e impregnada de estereotipos. Desafonunadamenle el estereotipo de 

6rabe e Islam en táminos de beduino, desieno, camello, poligamil, harem y petroleros 

. multimlllonlrios, ha sido reemplazado por el de hombres bubados, &níticos reli¡¡ioaos 

armados hasta los dienta, fundamentalistu ami-Occidentales. En este sentido, la suslitución 

de eatmotipoa contnbuye a la ida de que se debe temer a loa f\andamentalistu islúnicos. A 

ata ida ya le ha hecho una amplia referencia, cabe ahora contestar la pteSWlta: ¿ae debe 

temer al lalam en su vcnión fiandamcntlli .. ?. 

Los movimientol lb~ represenlan una - directa pua lot aobiemos 

npreaivos, IUtoritarloa y de tcndenciu dk:tiilorilb, npec:ialmenle en la 11111111a inbe. Ello• 

aobiemos eslin lhora mis débiles porque con el támino de la Guerra Fria, perdieron su 

valor es1Jat6¡¡ico para loa rivalca de ese periodo, lo cual a 111 vez provocó que dejaran de 

oontar con el apoyo que obtenian tanto de E.U. como de la eit•U.R.S.S. (apoyo que ahora 

pretenden obtener de E. U. alegando que es necesario para acabar con la ametllU 

a.ici-tallsta). 

La realidad en qw viven lu IOCiedadea -1manu hoy día, contribuye a la c:.-eacióa de un 

clima en el cual la intluencia del Islam y tu orpnizaciona para el daarrollo sociopolhico de 

laa IDCieclades, en vez de dill!Uuir, tienden a aumentar. Los Estados nuadmlnes viven en 

un dima de c:risis en el cual muchoa de sua ciudadanos experimentan, y se muauan 

camados del ftawo del Estado y Slll fonnu ICCUlares de nacíorllliamo y IOQalismo. Loa 

jefes de Eslado y las élites y et.- gobernantes pierden legitimidad frente a la creciente 

desilusión, desconlento y deS1CUerdo, que aon efectivamente aproveclwlos por los 

f\Jndamentallstu. El pdo en que los gobierno• de paia predominantemente musul

fallen en !&tisf_. tu necesidades 90Ciales y económicu de IUI socicdada, restrinjan la 

participación política, se muestren insensibles a la necesidad de efectivamente incorpor1t al 

Islam como un componente de la identidad nacional e ideología (en vez de sólo utilizarlo 

para legitimar su fésimen), o 1e muestren corno eKr.eaivarnente dependientes de Occidente, 
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contribuirá a que el Islam sea visto como una alternativa política y, posteriormente, a que 

caigan ante la presión de algún grupo o partido fundamentalísta. 

No cabe duda que el establecimiento de un gobierno fundamcntelista en Argelia y otros 

paises de la 11mma árabe tendria repercusiones en Occidente, empeiando por los trastornos 

causados por migraciones l!IPivas de los paises musulmanes hacia otros paises y 

principalmente hacía Europa. Pero, en conlTII de lo que establece la teoria de "'111e Clash o/ 
Clvlll:al/oru" de Samucl P. Huntington, el hlam no neceuriameme tiene que 1er el nuevo 

enemigo identificado, ní tampoco la civilizlcíón a la que Occidente te cnftentlrit en un 

lbturo. El limdamentalismo islámico no es una emenaza para Occidente por las siguientes 

ruanes: 

• Desde la muene de Mahoma 101 pueblos musulmanes no ee han caracterizado por lll 

unión, y en su lústoria si se han verificado enftentamjenfos entre ellos mísmo. En 11 

actualidad, el Islam se mantiene extendido en un aran número de paises que no 

confonnan un bloque homogéneo, porque los intereses de un marroqul no son los mismos 

que los intereses de un somall o de un Slllldita, a peur de que los tm sean musulmann. 

En este sentido, se puede decir que un ¡¡rupo dividido no puede ser un enemigo. 

• Los grupos fundamentalístu son una respuesta a la confi111ión, a la crisis y el hambre que 

padecen los puel~os musulmanes, es decir, son vistos como el medio para acabar con los 

problemas de las sociedades musulman&!. En este sentido, los grupos fundamentalistas 

que han wrgido no tienen como objetivo principal acabar con Occidente o preparar 

alsuna ofensiva en contra de este, sino generar el cambio en sus sociedades 

• Los musulmanes, incluso los fundamentalistas, pueden tener buenas relaciones con 

Occidente Uegando incluso a ser aliados. Debe recordane que Estados como Arabia 

Saudita y Egipto mantienen buenas relaciones con E.U., y que • aunque parezca una 

ironla, un~ de las ofensivas fundamentalistas mis exlrosas ha sido dirigida y financiada 
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por lot norteameriC1110s: los ''mujmdinca" que expulsaron al niPmen IPO)'ldo por la llX· 

U.R.S.S. en Afamill'n. 

No 11e puede nepr que mire algunos snipos limdamentalillW exilte un fuerte sentimieldo 

anti· occidental (como en el cuo de lrín), y c¡uiá es porque responsabiliz.an a la inlluencia 

polltica, económica y cultural de Occidente por los males que padece la 11111ma. Sin embu¡o, 

ello 11e puede IOlucionar si Oc:cidente deja de lpOyll' a los gobierno• mulUlmanes represivos 

y c:onuplOS, y decide respetll' el derecho de sus pueblos a cletcnninu el tipo de ¡¡obiemo 

que prefieran. 

Los movimiento• fimdamcntalistu soo en realidad 11111 lllDllllZI para el orden Clllblocido, 

para los supuestos que han guiado a muchos gobiernos y políticos en los úhimos allos. Pero 

Occidente debe ver dicha llllClllU como un reto para COIKKlel' y comprender a loa 

mwulmanea, como un reto para apoyar laa ideas de demomcia que el propio Oc:cidente 

penonifica, y reconocer los auténticos movimientos populares y el derecho de los pueblos 

ele determinar la nllUrl1er.a de 1111 gobiernos y dirigentes. Los gobiemos lllUJUlmanes deben 

'llel' esa amenl7JI como un reto para brindar a su poblaci6n mejores nivelet de vida, como un 

reto para ser mú sensibles a las demandas populares de liberalización polltica y mayor 

participaci6n popular, y como un reto para tolerar en vez de reprimir a Jos grupos de 

oposici6n y crear instituciones democriticas viables. 
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