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INTRODUCCION 

Este trabajo, requisito para obtener la Licenciatura en Historia 
expedido por la Universidad Nacionai Aut6noma de México, pretende co~ 
tribuir en la medida de mis posibiiidades, ai estudio de uno de los 
m.ts importantes procesos de descoionizaci6n acontecidos en el presen
te siglo. 

La tarea que nos propusimos emprender al ser aprobado el tema de 
la tesis, fue la de acopio de fuentes oibliogr4ficas, recopilac16n de 
nociones, referencias, datos y criterios que diversos autores seftalan 
por separado, y la de organizarios posteriormente en los cinco cap1-
tulos que recogen nuestras reflexiones. 

En el primero, se presenta una amplia descripci6n de la geogra
f1a flsica y de la economla argelinas y se abordan algunos anteceden
tes hist6rico-culturales que nos clan acceso a una mej'or comprensit5n 
de las idea• y sucesos que se comentan en los s1gu1entes cuatro apar
tados. La decisi6n de in~luir este capitulo en la tesis tambian se . . 
justifica por el·hecho de que Argelia es un pa1s poco conocido en La-
tinoamlrica, y P<>rque diversos factores geopollticos que se describen 
representan verdaaeraá causas histt5ricas de nuestro~ centro de'inte~ 

rls: la independencia ele Argelia. 

La interpretaci6n de los acontecia:len~s-ralat:ados se rét!-rsa 
con el conoc:lmiento de ciertos rasgos hist6ricos de este'pa!s med1te
rrlneo, que desde el siglo rv a. de c. padeci6 invasiones sucesivas, 
hasta el establecimiento de los grupos &rabes que fijaron un .IBOdelo 
de cultura que elienciai.mente perdura en esta naci6n . hast.a nuestróil 
dlas. 

En el capitulo segundo se describe la modalicSad especifica que 
los franceses adoptaron en la organizaci6n de esta co.lonia, que·. fue 
la mas importante fuente de materias primas para la industria 'de la 
Francia continental y de productos alimenticios que destin_aban a sus 
otras cólon'ias de ultramar. Asimismo, se analizan las reacciones psi-
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cosocia!es ael colonizado, la toma de conciencia de la necesidad de 
independizarse de la metr6poli y la apertura de posibilidades que fi
nalmente culminaran en el mov:tm1enco de independenc1a. 

El cap1tulo tercero centra su atenci6n en los antecedentes polt
ticos y econ6m1cos de.l imperialismo francas y en la creciente activi
dad de los partidos po.ltticoa argelinos que de manera paulatina van 
creando las ba .. s organizativas y militares de la rebel16n. Tamb16n 
reseña la crista polttica que la guerra de Argelia produce en la me
tr6pol :l y la secuencia de sucesos que llevan a la catda de la Cuarta 
RepClli11ca. 

En el cap1tulo cuarto se examina el retorno de Charles de Gaulle 
a·1a polttica francesa como la •antca aoluc16n• ante l~ cri&is prOdu
cida por el conflicl;o argelino y el establecilll1enco de la Quinta Rep~ 
blica. Este hecho, considerado entre las causas principales del des
arrollo bis~rico de la emancipact6n de Argelia, constituye uno de -
los objetos principales de nuestra tesis. 

En el capttalo quint:o se describen las acciones finales que pro
pician el desenlace de la l:lberaci6n argelina. y las vicisitudes por 
las que atraviesa el Gobierno degaullista. 

Bn el continente africano la raza ilegra ha sido 8ometida al ge
nocid:lo .as in:f-; sus tierras - .han Visto invadida• ··reitera~
te por.cultur- que se cons:ideran portadoras de 1a verdad universal. 
De esta manera, ban aniquil.to l.a personalidad, J.a ident:ldad, de na

ciones cuya cultura aut6ct:o- frecaent-nte po- pecul.:laridades ap
ta• para el de .. rrollo de su propia sociedad. 

Bl colonia.lismo pollt:l.co, econ&üco y cu1tural •.i-pre ha •ido 
un. de· las cau~s ate:rm:lnantes de la :foir:ma y grado de deearro11o de 
l.os puab1os, ea·dec:lr, uno de .los ejes central.e• del.a historia del.a 
b-n:ldad. Consideramc>s que este enunciado tiene pl.ena val.idea tanto 
para las nac.iones colon.isadoras en su calidad de soc.iedades dcsiinan
·tes, como para las colon1saaas cuyas caracterlsticas estructurales se 
con:forinan a partir de los intereses de loa centros de poder, que han 
sometido a la servidumbre y a la explotaci6n a pueblos enteros para 
su propio beneficio. Este ha s1do el caso de Argelia~ 
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l.l. ARGELIA: SITUACIO~ GEOGRAFICA Y ECONOMICA. 

Para una mejor comprensi6n de los sucesos descritos en este tra
bajo, hemos cretdo conveniente hacer algunas referencias hist6ricas y 

ge09r4ficas que influyeron determinantemente en el proceso encaminado 
hacia la independencia de Argelia. 

Este_pats, situado en la antigua Berberta, localizado en un con
tinente donde el mercado de esclavos ae abastecer! por varios siglos, 
azotado por las guerras de conquista, colonizaci6n, enfrentamientos -
intestino• e incluso por las grandes guerras europeas, ha sido objeto 
de ambiciones desmedidas por parte de las naciones de Europa. 

Al nor1:91. d& la cara al mar Meciiterrdneo¡ al este colinda con -
Tl'.inez y Libia; al sur, con N!ger, Mali y Mauritania; al oeste, con -
Marruecos y el Sabara Occidental. Por su extensi6n es el sequndo 
pals del continente.africano y su superficie e~ cuatro veces mayor -
que la de Francia, potencia que la coloniz6 durante 132 añoa. Cuenta 
con mAs de mil kil6metros de costas y una superficie de 2.466.833 ki-
16metros cuadrados. 

Abarca el 88 por ciento del desierto del Sabara, caracter1stica 
que d1ficúlta la viaa en estas tierras; ain embargo su situaciOn me
diterrlnea lo han hecho un punto estrat6gico y apetecible para todos 
los paises he<Jem6nicos en todaa las Apocas. 

El centro de su territorio est& recorrido por una cadena de ple
gamiento• que foraan la regi6n montañoaa denominada Atlas argelino. -
Consta· de dos cordilleras paralelas que son prolongaci6n del Atlas -
-rroqut: la del .. norte,--11-ada Atlas telliano, •igue el traso de la 
coata mediterr4nea deade la margen derecha del rto Muluya haata el -
Cabo Blanco; la del sur, conocida como Atlas aahariano, es la prolon
gaci6n del Gran Atlas y termina en el Cabo Bon, en TGnez. 

Entre eatos dos grandes alineamientos montañosos, se extienden 
mesetas de 400 a 1200 metros de altura, sembradas de •cubetas• ain 
salida al mar, de aguas aalinas y fangosas lÍamadas •chotts•. Otra 
·gran zona,· la mSs exten1fa:, .. es la regi6n désErtica .. del Sabara¡ que so
lo cuenta con aproximadamente el 6 por ciento de la poblaci6n total." 
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El Sabara ocupa una exten•i6n de cinco mi1 kil&aetro• desde el 
AtlAntico al Nilo; no es totalmente arenoso ni un mundo muerto y uni

forme, sino que posee 90ntaña• que llegan a reba•ar lo• tre• a11 -
tras y oasis e•parcidos, tan qrandes y fArtiles, que pueden dar vida 
a ciudades por la pre•encia de pozos y arroyos de las zonas aontaño
sas orientale•. 

•gn las reqiones del de•ierto del Sabara, en lo• montea del. Aha-
99ar,· vive la m.ls altiva de .las tribus en que se dividen los tua
reqs, que han podido preservar su extraño len<JUAje y a_ntiqua• costua
bres, qracias a que se retiran a·· salvajes 9ar9antas y verti91.nosos -
riscos despufis de las incursione• que efectdan contra los ricos oasis 
de la linde del deaierto•. (1) 

Bn tA:nainos qenerales, la geografla pol1tica de Argelia eata de
determinada por trea grandes divi•iones naturales: el Tell, la Meseta 
de los chotts y el Atlas Sahariano, en tanto que los territorios del 
sur pertenecen al gran Sabara. 

. Ar9e-!-ia tiene una her90sa facbada a:i -r: Ía montaña c&e a pico 
o.. sobre las aguas• formando ~ntiies cortados pÓr hendiduras. Los ex-

. cel~~te~. puertos de Argel, que ea la cap1.tal, de Bona y de ·o,;ar., se -
han constru1.do merced a muy·.importantes esfuerzos .~cnicos. Esta 
franja mediterrSnea ha sido una reqi6n b&aica para el movia1.ento eco
n&a1.co, pol1tico y cultural de eate pala. 

Al este de su regi6n costanera se local1.za Argel •1a v1.lla blan
ca•, priml!!r puerto del pala, que en,un pr1.nc1.p1.o fue.refugio de p1.ra
tas que a_c()&aron . .los. mares desde el s1.glo XVX •. A partir.: de su con
qu1.sta. por los france-s crec1.6 r&p1.daaente · al lado d.e Úna florecien
te co~ca agrlcola cub1.erta de trigales, v1.ñec1o1I y huertos, muestra 
de la necea1.dad. de pi:oducci6n que reqnerla el imper1.al1.smo francEs -
para su desarrollo y por ello fue convertida en un gran centro admi
n1.strativo y comerc1.al. 

Bn la regi6n occidental ae encuentra el puerto de oran, centro 
exportador de cereales y vinos, que cuenta con v1as fArreas bacía la 
Meseta de los cbotts .. y.bacia· Marruecos. Cerca· de e.lite puerto existen 
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cadenas interiores que se alternan con f6rtiles cuencas ricas en ce
reales, que han dado lugar a ciudades importantes como Tlemcen, Sidi
bel-Abbas y Mascara. 

El pats esta dividido en 31 aepartamentos o wilayas cuyas prin
cipales ciudades son Argel, Constantina, S6tif, oran, Philippeville, 
Tlemcen, Medea, Saida, orleansville, Tizi-UzG, Bona, Mostaganem, -
Blida, MJ..liana y Marnia; la gran mayorla de ellas surge·n por el esta
blecimiento de f4bricas o de explotaciones mineras. 

Existen en Argelia veintiGn puertos tanto m:l.neros COSIO pesqueros 
como Argel que en el año de 1954 contaba con 582,000 habitantes y ya 
en 1980 alcanz6 la cifra de 2.2 millones. 
al mar•, en 1954 tenla 292,000 pobladores 
633,000 habitantes. 

Or6n, "Ciudad de espaldas 
y en ·1980 .contaba con -

C~imato16gicamente.Argelia puede dividirse en tres g~andes zonas: 
el Tell, .la J!:stepa y el Desierto. Al borde del mar, el Te11 posee un 

.'.éclima templado de tipo mediterraneo con. te111peraturas invernales de -.·· "'b . . . - • . '. ' .. 
·9 __ c y humed_ad relativ_amente abundante. Hacia el int~~ior, en la al-
tipl~nicie y en las cadenas del Atlas aparece un clima" continentalam 
marc2doa contrastes i&mioos·: En el sur, donde se ubica el :,;.alle del ·chelif 
y la ciudad de Or_leansville se presentan veranos exagerados acompaña
dos de sequlas, ~r lo que se denomina a esta reqi6n •1a antesala del 
infierno•. La. aridez del clima argelin_o esta influida por el siroco, 

·viento seco y c&lido que.sopla por r&fagas de sur. a norte y ·daña en 

forma deprimente a los seres vivos. Esta divisi6n cl:baatól6gica es -
determinada por lo~ factores geogr&ficos, al norte es medite~r.neo y. 
al, sur ·es des6rt.ico y su influencia crea diferencias· ·· socioculturales 
en el mismo· páls ya que ia primera es abierta a la c1._vilizaci6n y la 
otra; la dellÍ6rtica, vuelta hacia el pasado donde - lucha por la su
pervivencia. 

Como las lluvias son irregulares y violentas, las corrientes de 
agua o Uadis son torrentés devastadoras en el momento de los grandes 
diluvios, pe:ro. los .. cauc:e.s permanecen casi vaclos durante la estaci6n 
de secas• _Debi.do a esta circunstancia, para poder utilizar los rlos 
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argelinos ca.o vfaa de ca.un1caci6n o .para el regadfo •• requiere -
construir diques y p1:·~sa• de alt:oa costos. El. pafa cuenta con muy -
pocos rfoa dignos de menci6n, los de ·1a .. aeta y de l.a estepa a veces 
eatan tan poco alimentados que no lleqan al mar,· formando l.a9unas o -
eiAna9as sal.obres y pantanoSAs que los musul.manes llaaan Sebldlas o -
chotta; los pastos vecil10s, tald>ien salados, son muy buscados.por los 
rebaños. Entre loa chotts .as iaportantes fi'JUZ'an el. Cbergui, el -
Rharbi, el Rodna y.el Helrhir. 

·L·a poblac.i6n ·argelina constaba aproximad-nte. de 10 ._5 •i-llones 
de habitantes en 1965; de tal. poblaci6n; l.oa &rabea constituyen el. -
68. 3 por ci.ento; los bereberes el 29. 2 por ciento; la poblaci6n he
brea el 1.4 por ciento y l.a pobl.ac16n europea, en_ga_no:ral. francesa, -

de 1.1 por ciento se redujo enormemente despu6s de l.a declar~c16n de 
l.a independencia. Bn el. 11.bro Countries of the vorld se registra 
para l.983 una tasa de 3.2 por ciento de incremento .~dillmogr4fico -1., 
con un total de poblaei6n de 20.500.000 habitantes~ 

La rel.igi6n de Estado, l.a musul.mana• a principios de la _preaen~e 
d~adA alcanzaba el. 99.l. por ciento, en tanto que··ª l.a cat6l.ica_ co--~ . " .. 

· c;:orrespondfa él o. 5 por ciento. 

Respecto de aua recursos natural.es, ~· decir que l.a ve9eta
ci6n natural.· ea el: .&torral. mediterr&neo y en la_ estepa abunda-. la 
palmera enana. Aunque_ a6lo ea cul.tivable un pequeño porcentaje de su 
suelo, la mayor parte de su pobiaci6n ae dedica a la _agricultura. Los 
cultivos m&a importantea"introclucidos por franceses e ital.ta~a son -

loa cereales CCIDO el trtgo_. t:amb.i4Sn_ el ol.i-vo, loa eftr.icoa, semiJ.laa 
oleaginosas, frutos, hOrtal..tzaa, f.ibraa textil.ea, t:uWrculoa y tabaco. 
La economfa argel1na se sustenta primord1a1-nte en· la agricultura, 

·cuyas. !rea·s · ni.Sa importantes corresponden a las zonas costeras.- Ade
mas cuenta con cantidades importantes de ganado cabrfo, en la alt.ipl!_ 
n.ic.te ex.teten estepas en 1111a que pastan ganado bov.tno_, ov.ino_y came
llar. 

Bn:la Argel..ia moderna ÍMI estima que ex.teten 50.000 eaplotaciones 

agrfcolaa, de l.aa cuales .as de la m.itad pertenecen a l.oa· . .Srabea. En 

\ 
\ 

5 



estos sitios se han fundado centros de experimentaci6n agrlcola donde 
se aplican t6cnicaa para alcanzar un cultivo mas perfeccionado. Exis
ten grandes plantaciones de palmeras y a las orillas .de loa lagos, 
bosques. 

Entre los productos del subsuelo, el hierro y loa fosfatos ocu
pan un -gundo lugar en todo el continente africano. Junto a los ya
cimientos de hierro han prosperado ciudades como Tlemcen, Gebel Onk, 
Gebel Koldf, Ouaraenis y Beni Saf entre otras. El petr6le~ es abun
dante y el gas natural constituye una de las mayores reservas del mu~ 
do; tambi6n posee de~6sitos mineros de plomo, zinc y antimonio. Un -
esfuerzo colosal del trabajo humano en Ar<.:relia fue la !nstalaci6n del 
gasoducto, que desemboca en el puerto de Bejaia, antes Buq!a_. 

•Africa se urbaniza, nos dice Laude, las carreteras surcan .el -
continente y si la industria de la transformaci6a t:odavla ea 911brio
naria, no es -nos cierto que un prolet:ariado negro hace el aprendi'
zaje de: otro t1po de· c1v1U.zac115n. La formac16n de t4!icnicos cá:Lifi
cadds~ "la creaci6n de un1yersidades y la escolarizaci6ri de :las. jOve~-'
nes generaciones convierten las formas de pensar, romp_eri las relacio
nes 16q1cas tradicionales y crean otras nuevas: cientlficaa, raciona
les•. (2) 

El 45 ~r c1ento del comerc1o exter1or argelino se concentra en 
las exportaciones de v1no y su principal cliente hasta la fecha s1gue 
siendo F~anc1a·. · com~ todos .loa palses que han si.do cblon:izadoa, ha 
centrado sus exportaciones en una limitada variedad.de productos.de~ 
lndole pri.maria, creando nuevas relaciones ecoft6.icaa y poll.t1cas que 
.. rearan definitivamente la aituac16n de dependencia o neocolon1za
ct6n1 ·con l!sta persi.ste el dominio de la economla,. de la po1lt1ca y 

de la cultura mediante un aparente apoyo de la antigua metr6pol1 al -
nuevo gobierno. 

El pals esta dotado de una extensa red sanitaria que consta de -
530 dependen~iaa de as1atenc1a m6d1ca gratuita. En 1982 contaba con 
72, 100 Jan. d·~ ·~arrete_ras,. J. 900 Jan. de. vlas f6rreas que 'atrav1esan -
todo su territor1o y posela 65 aer6dromos y 6 puertos internacionales. 
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Coaoo ya expre•amo•, la zona dea6rt:.ica ocupa casi ~a la exten-
5i6n del pala y sOlo cuenta con espor&dicas plantaciones de pallneras 

y algunos pozos petroleros, sobre tOdo loa que se encuentran en loa -
cllltlpos de Hassi lleasaoud, que convirtieron a Argelia en el noveno pr~ 
ductor de petr61eo en el mundo. 

Argelia en la actualidad lucha por progresar acelerad ... nte ha
cia el bienestar mat.rial, recurriendo a t6cnicaa modernas para lo
grar este fin, pero su intento e• entorpecf.do por el choque agobiante 
entre el. 'desierto y la• al.deas con chozas .U.aerab.lea de hombrea que -

se enfrentan a la naturaleza para poder 90brevivir. 

1.2. ANTECEDENTES HZS'l'OR:ICOS Y CULTURALES. 

En J.o que resi>ecta a su lüatorf.a, Argelia, Alge!rie o ·Bl Djazai

r:ia, cona~nt-ente - vio acosada por invasores. Durante el paso de 
·1os siglos, l.as potencia• que - suced:ieron en el Ckainio del lledf.te
rrSneo, la ambicionaron. 

Bata naci6n fue poblada por los bereberes concentrados en el Au

r•a y en la Cabilia, deacenidientes del pueblo afincado en Argelia y -

en todo .el norte de Africa desde hace tres ail años. 

Desde el a:iqlo ZV a.c. estuvieron 1.nfl.u:idoa por Cartaqo y en el 

año de 146 a.c. fue convertido parcialmente en provinc:la del illlperio 
romano, bajo cuyo dominio alcan&6 un al.to grado de proaper:ldad. 

Los romanos l.a.divid:leron en las provincias de. Ruaidia y Mauri

tania Ces&rea:. -ta organ1.zac1.&n no cambiara a pesar de la 1.nvaa1.6n -
vllndala ocurrida durante el. 81.glo V y t:aapoco durante la reconquista 
bizantina en·e1 año 533. 
tual. capital".~r~elina. 

La c:ludad de rcosium corresponde a la ac-

Suaf.da en estado de barbar.ie, que fue superando con la domina
ci6n Srabe a fities del. s:lglo vrr, loa bereberes que bablaaconservado 
su :lndei>endencia t:alllb~6n bajo las anteriores invaa.ionea, rea:lstieron 
a los musuJ.manes enconada.ente, capitaneados por caudillos l.egenda-
rios como J.a reina Xahina; _sf.n embargo, los invas.ores acabaron ·por 1!! 
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ponerse t:Anto por su superioridad b6lica como por su propaganda reli
giosa isl&mica. Ademls loa lrabes fomentaron las divisiones entre -
las diversas tr:iOus bereberes. Estos lograron la completa islamiza-
ci6n de Argelia y gobernaron en ella las dinasttas de los Omeyas de -
C15rdoba, loa Fatimitas, los Zictdies, los Hannaditaa~ los Almorlvi
dea, los Almohades y loa Hafsidtes. 

En tiempos de los Reyes Cat6licos, los Arabea expulsados de Es
paña se establecieron en estas tierras donde se dedicaron a la pira
terta contra los Estados cristianos del Mediterrlneo. 

ñacia 1500 los españoles se apoderaron de varias ciudades coste
ras por motivos misionales, poltticos y astrat•gico-militares: funda
ron Argel que junto con Orln y Bejaia fueron plazas fuertes en la po
lttica nediterrlnea española contra el turco que trataba de extender
- por el Mediterr4neo y representaba una amenaa'a constante para Eu
ropa. 

Argelia,· dice Calch:f:. era el terror del Mediterrlneo, refugio 
preferido de corsarios y centro de una vasta actividad comercial con 
las p:dncipaléa. naciones europeas, sobre todo c,~n Fra~cia, pero care
ctan de una autoridad pol.ttica, militar y t6cnica. (3) 

Piratas audaces como los he.rmanos turcos Baba Arug y Khayr al
Din, mejor conocido como Barbarroja, atacaron tenazmente a los espa
ñoles eatabl.e:cid.oa en el pata hasta que lograron expulsarlos de aque
llas plazas: Barbarroja implant6 ·un s~atema militar de g~bier~o lo~ 
grande cierta unidad polttica. Sin embargo, -el rey hispano Carlos V 
hizo en 1s41 un Gltimo intento infructuoso por· recuperar Argel.· 

El Mogreb es una unidad geopolttica muy importante de las costas 
mediterr4neaa del Africa, a 6sta pertenecen ademAs de Argelia, otros 
dos Estados del noroccidente de este continente: TGnez y Marruecos, -
por lo que la historia de estas tres naciones se desarroll~ paralela
mente a partir de un momento determinad().: si.n embargo, los .destinos -
d.e ·1a· naci6n argel.ina. fueron tomando un rumbo propio, que a· trav6s de 
los ·sigÍos de luchas ·casi siempre feroces, desemboc6 en· la constitu-
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ci6n de un Estado diferenciado de los otros dos. (4) 

Durante los siqlos XVII y XVIII, .el pa!s v:lvi6 de la piraterta y 

del comercio, y ejerc!a control ah90luto 80bre las rutas marttillaadel 
Med1terr4neo. Laa potencias europeas estuv:ieron hoat111aando eaUa -
plazas para evitar las act:iv:idadea de los coraar:loa, aunque si~ •x1to, 
por lo que procuraron conclu:ir acuerdos en los que Franc:ia se af1anz6 
una pos1c16n de pr:iv:ileg:io. Loa pa!ses de Eur~pa pagab,an tr:ibuto al 
Bey de.Arqel para asegurarse de no ser atacados y perm:itir que sus -
ca-• de comercio se s:igu:ieran viendo beneficiadas. 

A pr:inc:ipios del siglo ~X a1 de•arroiio de Arqel:la era tal que 
la Regencia bajo la soberan!a del Imperio Oto-no h:lzo var:los pdsta
mos a Franc:la, entre ellos el env!o de grandes cant:ldades de trigo. 

En la •poca de •apole6n I ya se v:islumbraba la :idea de una ocu
pact6n de Argelia, de tal -nera que se el:ig:id la pen!nsula deSid:i

Perruch para un posible de~co, ·pero est:eproyecto no fue aprove
chado basta ·el gob:lerno de Carlos·X con el siguiente :incidente: l!:n -
1•27· el· Bey Busse:ln Baja recl..& el pago de la'deuda al c6naul fran
c•s Devál, quien le conteat6 tan poco -t:isfactor:l-nte que él Bey -
ie dio un fuerte golpe con el aban:lco, lo que -.ot:lv6 la 1ntervenc16n 
mil:itar·francesa como pretezto de su Bllb:lc16n expans:lonista. 

·,.·Bata c-Paña tuvo cauaaa financ:f.eras para plCÓV-r al rey Carlos 
X de aecl:los para la acc:f.6n contra la oposic:f.6n po11t:lca en la ai.sma -
Prancia, med:ldas que frac-aron porque de todas --ras cayd la d:ina~ 
t!a.de loil'Borboilea. 

La colonizac16n francesa baba de· pasar por var:iaa f-es, el 4 de 
jul:lo de ~830 se 1n~c16.la ocupac16n soio de alguDllS poblac:f.onea en
tre ellas Argel', oran y Bona. Para 1832 - fortalece el movimiento -
ant:lfrané4§a·a1 ser eleg:ldo aultan ele !lascara Abdel Kader, bajo cuya -
~:ida hUbo gran unidad entre los bab:itantes ele estas reg:iones. En 1834 
se celebr6.la convenc:l6n DeSll:lchels que def:in:id 1aa sonsa de :influen
c:ia entre l"ranc:ia y Kader, por lo que Pranc:f.a - v:l6. concUc:ionada en 
:1a neces:ldad de -ntenér- i1e1 a los acuerdos .con el Sult4n de Mas-· 
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y el Bey de Constantina. 

KAder fue el caudillo que se opondr& firmemente con la fuerza de 
las armas a esta penetraci6n, diatinquiAndoae por su hero!lllM> y te.&i, 
hasta su rendicion en 1847, que aignif1c6 el comienzo efectiYO del -
daainio francAa en toda Argelia. 

LO• siquj.entea diez años conatituiran la segunda ~ase de la in
tervenc16n, con la conquista del Auras, dé los oasis meridionales y 
de la Cabilia ya en la tercera etapa ·se tezminaron de reprimir i·aa -
dltimas insurrecciones en el año de 1871. 

Desde el inicio, Francia llev6 a cabo una politica de asiaila
ci6n basada en el asentamiento en Argelia de qrandes masas de po'bla-
ci6n rural qala; a la que se le ofrecían ventajosas condiciones en -
~raci6n con las que tenta en la metr6pol1 y .el .reconocimiento a_ -
las poblac1ones indígenas de un estatus jurídico de igualdad co!' los 

. ciudadanos ... .franceses, al menos en el papel, pues la real:idad • en oca
siones, era o.tra, a cambio dé su renuncia a las prerrogat:ivas. que les 
concedtan . la• leyes . musulmanas. . C 5) 

kqel.:ia form6 parte· del territOrio metropolitano de la .RepGblica 
francesa, en forma de varios departamentos representados por 66 dipu
tados ante la Asamblea Nacional. 

·Esta ocupación. a:irvi6 a los franceses para su· penetraci6n . a. otras 
ti.erras com> Tdnez, ll&rruecos y s8bara, en su afan ezpana1on1st:a. ya 

·qQe los comerciante• e induatrialea·eatabán &vi.dos de nuevos mercados 
para sus prOcluc'tos, pensando en Africa ccao complemento econdllic:O · de 
Europa. 

Para 1890 se practicO en Arqelia la expropiac16n de terrenos pa
ra el beneficio de los emiqrantea¡ acciones que mantuvieron Viva la -
resistencia &rabe-arqelina que siempre fue tenaz. 

Arqelia'fue la mas importante de las posesiones france•~· de ul
tramar, .•e.le considerO·como •colonia de poblaci6n" debido al alto 
porcentaje de europeos• lo que le valiO.·un trato eapec'ial; En eila se 
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dio total exclusividad ai idioma francfs; el uso de las lenguas nati
vas fue prohibido, sobre toao en las escueias, donde se imponlan cas
tigos a quienes se sorprendieran hablando otro 1dioma que no fuera el 
permitido, todo esto con el objeto de lograr el afrancesamiento. 

Estas medidas tan determinantes lograron la unificaci6n del pue
blo por medio del idioma, ya que anteriormente. caaa tribu poaela un -
dialecto diferente. ·El entendimiento y organ:tzaci6n se habrla di.fi-
cultado entre los nativos ·si no se hubiese impuesto un idioma Gnico 
como Lengua oficial. en todo el pats. Podemos afirmar que la ...,gua -
del colonizador se constituyó en uno ae los medios m&s efectivos de -
comunicación del subyugado para obtener la unidad nacional y las ide
as centrales acerca de la independencia. 

Los habitantes de este continente, dice Nautnier, impuJ.san tena.!. 
mente .la rehabilitación de J.os valores ancestrales africanos, que no 
deben. perderse, so pena de convertir al africano actual en un ser des 

personal.izado y al Afr,ica en un continente sin cultura propia. El ·in
telectual africano debe qsar como arma el orgullo de su pasado contra 
.el colonizador, suponiendo una infer~oridad cultural del negro •. Todo 
esto lo .éombaten .LOS investigadores africanos en el.campo de la etno
logla y de la historia, en su intento de resurrección de su 11.teratu
ra oral. (6) 

H.an ex:lstido argelinos eaucados en. Buropa como Albert Camus, Ju

lea Roy, Bmmanuel RObJ.es y muchos otros, aigunosae el.loa enajenados 
por la civilizaci6n francesa, algunos convertidos en revolucionar:los 
una vez . vueltos a su·: pala; es . precisamente entre esta Ja1DC>r!.a nutr:lda 
ae la cultura francesa en donae surg16 el germen de una pol!.t:lca de -
recuperaci6n de los valores nacionales. 

La experiencia revolucionaria or:lgin6 una literatura nacJ.onal:la
ta, •poesla de res1s'tenc1a", de protesta. Los escritores afr1canos -
han sido unos cuantos, debido a que el analfabetismo ba reinado en t2 
do el continente: en 1965 el 75 por ciento de la poblaci6n era anal-
.fabeta en~ Argel1a y para 1983 ha descendido a ritnio muy lento basta -
un 58. 5 por ciento. (7) 

12 



Ahora parece que el na.ero de literato• ha crecido con rapidez, 
alentaao• por loa-1:ongrasoa Panerricanoa celebrados en loa pafaea re
ci•n independizados, en donde raiterad111M1nte ae rerlexiona llObre la -
repulail5n al colonialismo y la rehabf.litaci6n de loa VAiore• negros_. 

Durante la colonia, Francia raal1z6 en Argelia obras encaminadas 
a la educaci6n tales como la conatruccf.15n da la Biblioteca .. cional y 
al xnatituto. de Batud_ios llu'"leare• de la Universidad de Argel: sin -

·embargo, ·pocos argeli.nos nativos tuv:ieron acceso a estos beneficioa.
Despu6s de la :independenc:ia, esta Universidad ha :intensi~icado el co
nóc:imiento de la lengua· arabe y de la invest:igaci6n or:ientalista: s1n 
embargo, la educac16n en el continente negro adn es d'!!p'!!n!!!cnte de -
los blanco:, ~e inEonna que por lo menos la mitad del cuerpo docente 
es europea. 
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~ 2.1 OltGANIZACION DEL COLONIALISllO FRANCES EN ARGELIA. 

cuando Francia conqui•t6 Arge1ia por la ruerza de la• armas, se 
dedtcd' intensamente a su colonizac16n. Durante los inicio• de la lu-· 
cha por la independenc1a, J.os co1onos eran ya la segunda o tercera 9!! 
neraci6n, despues de 1a conquts~; mas de 1a mitad de1 ~116n de es
tos europeos en Argelia eran .france•es, pero hab!a tambien numerosos 
e8P4fioles en el Depart:mlento de Or4n; italianos en Constanttria y ma1-
teses en Bona. B•tos colonos que tambiAn se denomin.aron •pie• neqros•• 
l.leqaron a acwnular grande• ,fortuna• y qozaron de una excelente posi
ci6n de privileqtos pol!ticos y sociales. 

~ mediados del siq1o XIX desembarcaron aproximadamente veinte -
miJ. franceses que inmed1atamente se dieron a ia tarea de ocupar 1aa -
tierras m4s rtlrti'les del territor1o y a organisar la nueva colonia 
que polfticamente qued6 dividida en tres departmtentos o wilayas. 

A lo largo del.periodo de :1nvas16n, se crearon sonas ai.1itares y 
civile• pre•ididas por Organoa ejecutivos y conaul.tivos encargado• de 

.. -aé8J.erar .la integract6n ·dé.: ia coion.ta a. Francia. El obje~ivo primor
dial. de los.colonos era obtener la• mejores tierras de la regi6n para 
lo cual recurr!an a .la expropiac.16n directa, al despojo violento y a 
J.a presi6n sobre los jefes tradicionales. Poco a poco, conforme ava~ 
z6 el. periodo coJ.onial, los europeos residentes fueron creanao un go
bierno desligaclo de Par1s di.spuesto a llOStener sus monopolios y no -
impulsar reformas que .favorecieran a l.os habitantes abor~genea. 

'Los pies negros impusieron un dominio tanto econ6mico y po1ftlco 
como cu.ltural en Argel.la¡ sin embargo~ 114510 transformaron zona• ea(Mi.;. 
ctficas que eran.importantes para e1 beneficio particulár de los fra~ 
ceses, en tanto que J.a mayor parte de.l territorio permaneci6 en.e.l -~ 
o.lvido. Se calcula,·segGn De Leone, que pasaron a -.r de propiedad -

, europea un tOtai de 2.720.000 hectareas, de las cua1es 1.720.000-fue
ron revalorizadas con J.a colonizaciOn estatal, por lo que no e• ca
sual que el centro.de .la res1stencia fuese el. mundo rural. (1) 

• Ex-colono~· argeJ.inos me informaron que este mote 'ile _debt6 a -
que todós los recidn l~egados util.izaban botines negros, como los del. 
ej6rcito. 
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La llle]or ~ierra de cultLvo en el pal•, alr.cledor del 37 por ci•!!. 
to, pertenecla a 22,000 hacendados europeos, de lo• cual•• 300 poael
an in11en•os latifundios. Aprox18ad~te un •1116n de hectareas se - · 
-pleaban como viñedos para poa~riormente exporta.rel vJ.no a Francia. 

Los colonos se .. ntuvieron al margen de ~a .. zcla con.lo• &ra
bea y con los negros y fueron e•tableciendo una d1stinci6n categ6rica 
en el •eno de J.a eocie4ad, no sol-nte por lo• rasgos f'lsicos, ··sino 
ao~re todo por sus posiciones de privilegio. Los europeo~argelinos -
eran propietarios de industrua, coiaerc1os y de· hacienda.• y no conte!!. 
tos con ello cada d~a profund1zaban m.a esta situaci6n apoyados en -
sus propias Leyes. Una vez m&s, eL desarrollo t~en~co superior legi
timaba el rac~smo y la exp1otacJ.6n intensiva del grupo nativo coloni
zado mediante la opresi6n militar y econ6mJ.ca. 

La sociedad &rabe-argelLna se regla antes de La conquista.por la 
propiedad comunLtaria de la tierra, rl!gilllen _que asignaba- a cada. tribu 
úna det:cainada cantidad.de terreno como patr:lmonio :f-iliar~ una vez 
realizada la.conquista, loe colonos procedieron a la cont'iacáci6n de 

., J.c:ii. dominios del Bey o ~ultAn, aat. CCllllO de los bi.enes de las. organiz!. 
ciones musutmanaa y loa tranai:ormaron en patrilftonio naciorial, sinco!!. 
tar la expoliaciOn de todas las tierras sin cultivar y de' aquellas 
que careciesen de dOC11818ntos de propiedad anteriores·& la llegada de 
loa colonizadores. 

B.n 1873 el gobierno .. tropoLitano promulg6 una ley que convertla 
la propiedad colectiva de J.aa tribus.en propiedad. incU.vidual, lo que 
produjo im' 'r4pi~o proceso de .venta de tierras· a los. europeos coloni-
.zadores; sin embargo,·· en 1888 - anu16 ••ta ley con el f'in de ev:i.t&r 
que loa ausulmanes-~gelínos se quedaran totalmente s1.n tierras que -
trabajar. 

La inferior.idad nuaArica de .los t'ranceaes en ArqeÍia ·er.a notoria, 
ya que se hallaban en medio de diez mJ.l.lones de musulmanes inconfor-
mes con .la estancLa de extranjeros que los privaban de sus tierras y 

a los que tenlan que soliieterae para poder aobrevivi:r. ·Ro obs_tiuite e~ 
ta cÍ1.~erencia· num6rica, loa·· pÓb1ador- que· insistieron en dedicarse a 
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la actividad agrtcola fueron paulatinamente empujados hacia el aur, a 
las tierras mas Aridas,~.incapaces de oponerse a loa pies negros que 
tentan la intenci6n de ·hacer de Argelia una proion9ac16n de Francia 
en el norte de Africa. 

Conviene señalar que los franceses residentes en esta colonia 
africana, se mostraron •iempre renuentes a aceptar la injerencia de 
la -trdpoli en sus asuntos econe!micopol!ticos, actitud que·-en la 
Francia continental se calific6 de separatista. Por otra parte, la 
desigualdad de penaamient:o era categ6rica, a tal grado que cuando loa 
metropolitanos hablaban de los nativos de esta9 ti<;_rras los llamaban 
"argelino=• y los franceses residentes en la colonia loa nombraban -
"musulmanes". 

La· induatrializaci6n de Argelia, promovida desde Francia, propi
ci6. que nuevas t6cnicas agrtcolas se pusier- en"marcba.en J.aa r99io
nes pr<Detedoras, per:o en .la -yor parte Clel. pata . .90nt1nu6 la expl.o~ 
ci6n tradicional. de laÍI t~erras. Davidson escribe &Obre este a!lpticto: 
"Atltes de la· intensiva ocupaci6n francesa, las f6rt1les costas.arge-
linas eran proltficas productoras de comida de consumo para hogares, 
especialmente• cer.eal.eá y.·carne de res, pero los colonizadores· no t:óia!,_ 
ron suficiente inter6s en acrecentar la cantidad de productos de pri
mera necesidad para el mercado .local y_si intens:lficaron la producx:ídn 
de vino·para la exportaci6n¡ por ejemplo, el &rea de vides en 1830 -
era de 4.000 acres y un sigl.o ·despuas se increment6 en 750.000 acres. 
La producci6n de cereal.es, afiade el autor, ha permanecido al. mismo -

nivel desde 1880, en tanto que la pobl.aci6n casi ae na tripl.icado en 
el aismo periodo. se c;oalcuJ.a que los argelinos lograron ob~ner un :
pramedio de cinco quintale• de grano en 1871, cifra que baj6 en J.900 
a cuatro y en 1940 a dos y medio quintales. (2) 

Como consecuencia de esta dr4stica disminuci6n de la producc:l6n, 
los colonizados se ven obligados a importar a altos precios, materias 

tan necesarias como el trigo, el. algodón y el azGcar. 

cuando la colonizact6n de Argelia se nent6 sobre bases· firmes, -
se intensif ic6 Gnicamente la producción de las materias primas que --
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los 9randes consorcios comerciales enviaban a las industrias ae la m~ 
trOpoli. A este respecto y considerando que la base de la dependen
cia territorial de las colonias es econtlmica, en tanto que la base de 
la soiuci6n de.L problema es polltica, un revoiucionario africano. Se~ 
dG Badi&n. dice: •1a colon1zac16n no es favorable a la 1ndustr1aliza
c16n. porque la co.loni.a ea s:Llllplesnente una proveedora de -terias pr!. 
mas a las industrias colonizadoras, un amplio mercaao para .los produ.s_ 
tos acabados y elaborados por los oDreros metropolitanos. Los poder2 
sos que se atreven a romper este circulo enc~entran tal oposic16n 
que acaban arruinaaos por Las mJ.steriosas potendaa de f!urop;:.•. (Jl 

En realidad, el poderoso capitalismo europeo impedta .La real1za
ci6n de toda clase de empresas que ímp.Licaran competencia para su pr2 
ducciOn y as1 mantenta sus monopolios y su imperio C<llllercial a nivel 
mundial. 

-•Francia Utiliz6 SUS ~esas CO.lOniales en el· norte de Africa y 
otros lugares ·ce.o exeusa• . para tender una cortina a los fracasos de 

1á estructura social metrop0Litana. uniendo ast a la naci6n dividida 
en el objetivo comGn de la gloria nacional y llamando a la solidarL-
dad com6n para encarar.al enemigo prefabricado. La explotaci6n de -
las co.lonias era en este caso~ explotac16n •psicol&¡ica•. su pro-
dueto inicial principal era la creac16n del orgulLo nacionaL en los -
pechos franceaes. Pero en el nuevo :imperialis.o des~s de 1885, la 
:lmportancia de las colonias como salidas para las inversiones. como -
mercados y como fuentes de -ter1as priaas, cambi& el car&cter de la 
axpansi6n co.lonial•. (4) 

Ante la sist:ell&ti~_explotac16n de Las colonias y de sus habita!! 
tea. aucnos sentiDlientos contraoictor1oe afloran en el seno de la 
Francia metropolitana: inteLectuaLes caao Jean Paul Sartre protestan 
en defensa deL aborigen y pretenden hacer comprender a sus compatrio
tas.beneficiados con la explotaci6n colonial que mientras disfrutan 
de los palacios. catedrales o cap1ta1es industria.Les, se convierten -
en c6mplicee de loe explotadores. JU explicar Lo que significa 1a -
crisis econCmica·,. este fil6soi'o precisa que J.a colonia· con sus babi-
tantea primiti\~~s esclavizados son los que aJllOrtiguan o reciben el --
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golpe financiero. 

Los l.mperios colonialistas siempre han pretendido enmascarar sus 
objetivos de invasi6n, esencialmente mercantiles o eatratégicos, me
diante argumentos que exaltan los Deneficios aportaaos por ia coloni
zaci6n. 

El 11der senegales L6opold SAdar Senghor ~irma que si bien es -
cierto que han favorecido el desarrollo del proceso natural de total_! 
zaci6n del mundo, las empresas de coionizaci6n, al mismo tiempo, ban 
ido creando la civiiizacien entendida como universal, resulta imposi
ble ocuitar el lado negativo, es decir, la ne.fasta explotac16n que ha 
sido caractertstica permanentemente asociada al colonialismo. 

Dna de las tesis que esgrimen los europeos para juat1~icar el f!!_. 

·n&neno colonial, señala como causa ia preail5n ~8.f1ca, pe.ro esta 
raz6n es desmentida al observar que pa!ses como . .Pranc1a cárec!an de -
excedente de.poblaci6n. otro procedillliento just1ficatorio, sustenta
do con aparente orgullo,_es la •mtsi6n civilizadora•, pero, Como he
mos visto, tanto en Africa como en Asia,· este pata e Inglaterra patr~ 
cinaron el colonialismo por razones esencial.mente econ&ilicaa. 

Dentro del sistema monopolistico ejercido por Francia, emplearon 
a los nativos argelinos como obreros que o.frec!an au trabajo camo Cln.! 
co ..aio para ganarse la vidai algunos aprenaíeron ocupaciones espe-
cializadas o sem1especializadas, pero, en resumen, esta poblaciOn ar
gelina se convirti6·en_clase trabajadora explotada por patrones ~ran
ceses. 

Afirma Jack woodis que un gobierno esclavista regido por medio -
de la espada no es. econ6micamente rentable para loa grandes ·monopo~-
lios industriales y financieros, ya que estos no desean que se aiezme 
la mano de oDra ni se restrinja la capacidad de compra, pues el come!'._ 
cío y sus ventas estln destinados en gran parte a esta clientela de -
vital importancia para el progreso de.1. imperial.i.smo colonizador. (5) 

Para consolidar .el sistema colqnial en este pata ·africano;·· los 
franceses propusieron a los naturales de Argelia, el •recurso a la 
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ciudadanta•, planteaaiento que inicialmence atrajo a los arabe-arqe
linos, al grado de que en breve lapso dos mil quinientos nativos se 
nacionalizaron franceses en el afan de mejorar su situaci6n. Perhat 
Abbas, que posteriormente serta el mas alto dirigente del partido re~ 
ponsable del loqro de la independencia, lle96 • declarar en una re
flexi6n sobre la identidad de los colonizados: •ee buscado en lo• li
bros de historia y en los cementerios de •1 pata una naci6n argelina 
y no ln he encontrado, soy francas•. 
gelinos que ee mostraban dispuestos a 
de algunas reformas reiv~ndicat1vas, 
poblaci6n, no para la generalidad. 

Por esos dtas todavta habta ar
aceptar la dominaci6n a cambio 
pero ~10 pa~a una parte de la 

Los residentes franceses aaquirieron el derecho de enviar repre
sentantes a la As,amblea Nacional ae Parta, pero en e1 año de 1852 es
ta representaci6n argel:Uaa en el Parlamento se aboli6 por ~ficulta-
des con los colonos y no la recuperaron basta .187.l. 

De cualquier manera, las elecciones para nombrar a estos repre-
sentantelÍ no. eran del todo de9ocrlh::icas, ya que cas~ toda la pobla-. 
ci6n_indt9ena y las mujeres en su totalidaa esl::aban desprovistos del 
derecho a voto y s6lo eran inscritos en lás listas electorales los -
que habtan residido un mtnimi> de se1s meses en el lugar¡ ast las cla
ses mas pobres de .. 1a.poblac1:&n no participaban del derecho el.ectoral 
porque emiqraban constantemente de un lugar a otro en bwaca de traba
jo. 

2.2 ASPBC'l'OS PSJ:COSOCJ:ALBS DBL COLORJ:ZADO,; .. 

B.J. europeo coJ.onizaaor siempre ha calificado d-pectivamente a.1 

neqro, tild&~dolo de lento y perezoso, sin detenerse a pensar que es
ta conducta con frecuencia es un sabotaje consciente a la discrimi-
naciOn y al colonial:f,SIDO. Dentro de este campo de comportamientos, .:. 
el psiquiatra Prantz Panon, nacido en La Martinica, analiz6 incluso -
J.os graves desordenes mentales y pstquicos. p~cados por la guerra 
coJ.onial ·y. por_,la •co1onizaci&n de la personalidad", como t&l solta 
llaaar a la enajenac.i6n del. nativo argelino. Panon dice que s1 la 
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p•iquiatrla es la técnica mfdica que •e propone permitir que el hom
bre no sea extrafio en su medio, el lrabe vive en su pala enajenado, -
en un e•tado de despersonalizaci6n ab•oluta. 

B•to• oprJ.J11iao•, adquieren extran~• coa~r .. en señal de auto
protecci6n, como la forma de bailar contrayendo completamente los -
mG•culos y quedando en estado ae trance. Tale• conducta•, incluyendo 
la enajenaciOn religiosa, son utili-das ~ a~• contra la deses-
peranza y la hu.illacitln, agrega Fanon.· 

-. La indiferencia y la frustración mostradas por la mayor:i:a de los 
argelinos en fata @poca, son respuestas a la alienaci6n de la que ba 

sido objeto; su deseo de vivir ee cada. vez menos importante, se les -
ba convertido-en hombres-objeto, sin raz6n de ser. 'l'Oda su agresivi
dad, reprimida por tanto, tiempo, la desencadenar&n, en la lucha por -
recobrar su 11.bertad y la de su nacitln. 

Dúrante algOn tiempo, •profesionales•. franceses llevaron a cabo 
estud1oá ps1cosocia1es en Argelia; de ah! surg1.6. la preocupac:l6n por 
la._c::r1m1nal1dad en a-nto y la tes.ta de que el argelino era un, •crf
•1nál -nato•; incluso se elaboraron teorlas en las que se aportaban -
•pruebas cientlf1cas• de estas supuestas taras del nativo y, a pesar 
de los descabellados fund-ntos de estas .ideas, durante ve1.nte años 

·fueron t- de enseñanza en las universidades. S:ln e=Dargo, los es
pec1alistas franceses nunca llegaron a estudiar el grado de compleji
dad que encerraba la personal:ldad del argel:lno, ccao reacc16n 16gica 
ante .su desesperada s1tuac.1&n dentro del sist.,.. colonial. •La apa
tla tan un.tversallllente·señalada cuando se hace reférenc1.a a 1os pue~
blos coloniales, es consecuencia de la mceificaci6n cultural que en
traña una mcmi~tcaci6n del pensamiento 1nd1.vidua1•. l6) 

Toda la -·rgura que el colonizado siente contra el invasor, no 
solamente es contra la adlllinistraci6n extranjera, s:lno tamb16n contra 
sus prop:los caciques tradic:lonales que se han convet1do en :lnstrumen
to del colonizador. Bn efecto, los opriln:ldos se dan cuenta de que -
t1enen hermanos que proporcionan todo tipo de ayuda_ al europeo para -
poder mejorar su propia s:ltuaci6n y no v:lvir en las cond1ciones .in--
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frahwaanas en que vive J.a generalidad del pueblo. En contraposici6n, 
se encuentran europeos que, ajenos a la explotaci6n de los pa{ses so
juzgados, condenan la colonizaci6n y sus consecuencias y las califi-
can como el medio mSs cruel para obtener un mayor progreso econ6mico 
a expensas•· deJ. trabajo del p-blo sometido. 

El pueblo argelino se lanza a la lucha por la obtenci6n de su -
independencia tanto polttica como por el encuentro con su per.onali-
dád, estos conceptos son vertidos desde los primeros años que sucedi~ 
ron a la segunda Guerra Mundial~ El estallido de la revoluc~6n• en -
noviemDre de 1954, tuvo un apoyo total del pueblo de Argelia pues ---

. constituyó un desafto para los colonizadores franceses aal como para 
la burguesta musulmana que se constituía en el instrumento del colo-
nialismo franc6s. 

Como medida para la pacificaci6n de Argelia, el gobierno recu--
rri6 a la contraguerrilla y al antiterrorismo; a las leyes de emerge~ 
c.ia; a la atril>uci6n de poderes especiales ·para las autoridades y, -
elipec.ialmente, a la torti.ira·llevada a cabo por loa -rvicioÍI de.segu
r1d&d que actuaban. enmascarad~& bajo:é1 nombre de Servicins Psicol6-
gicos. 

Los procedimientos de tortura y terrorismo desencadenan traumas 
y depresiones mentales en una Argelia que jalll&s ha dejado de luchar -
contra Francia y son causa fund-ntal de la pluralizaci6n de la re-
beli6n, y esto, a su vez, radicaliza la intervenci6n policiaca y· mi
litar. 

Francia, empeñada en ganar la guerra para reivindicarse de la 
p6rdida de Indochina, quiere conseguir el triunfo en Argelia al pre
cio que .sea. sus tropas y su~ 6rganos represivos-actGan con un raci~ 
mo sistemltico y la tortura es de uso coman. Aunque l.os verdugos no 
estaban obligados al acatamiento de la ley, ya que torturar s1gnifi
caba mostrar fidelidad al sistema, se presentaron numerosos caaoa de 
policlas verdugos en el limite de la locura, sin contar aoJ.dados, que 
rril1exos y civiles en las mismas condiciones. 
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Por otro lado, la aayorla de l.a milicia mostraba descontento po~ 
que el gobierno civ11 -tropol1tano no lea brindaba toda la ayuda que 
les habla prometido y porque en la misma Francia algunos de sus com
pa tr 1otaa repud1aban y protestaban contra sus m6todos. 

El logro de la trans1ci6n pacifica hacia la 1ndependencia en -
Africa fue pagado con creces por c1udadanos de Argel1a, quienes fue
ron objeto de extrema v1olenc1a. 

Los franceses que hic1eron 6sto, dice worsley, no eran aadistas 
excepcionales dentro de una sociedad en otros aspectos c1v111zada. -
Segfin tea1s de d1cho autor, •toda sociedad tiene su reserva de tortu
radores potenciales y solo ciertas situaciones facil1tan su surgia1e!!. 
to y ut111zaci6n como medio de •control social• e instrumento d1ar1o 
de la poJ.ltica de gcbüEnoa f!lllpujados a extremos desesperados. Hubo -
muchos .torturadores franceses en Argelia que eran unos profesionales 
en. su trabajo; .sin embargo, tamb16n participaron soldados rasos cpc. "'º 
fu~r.on l.l.evados ~ ta.les,· pero que_ hablan madurado ei;i una sociedad cuyo 

.J orqullo herido por la p6rdida del J:mper1o, la derrot.a y la ocupaci6n 
acumuladas, los indujo a respuestas agresivas que se dir1gieron con-

· tra l.os.chivos exp1atorios a-l.a mano•. {7) 

Toda una generaci6n de 8Eg8linl:B, cita Fanon, se ba visto sumergi
da en el homicid1o gratuito y col.ectivo con las consecuencias psico
afectivas que serlan la herencia humana de Francia en.Argelia. Lleqa 
hasta tal. grado la practica y .atodos para torturar, que hay ocas1o-

nes en que l.os mi_,• verdugos ofrecen dinero a sus victimas para que 
confiesen y ast· evitarse el cansancio fts.:lco que 6ato lea produce •. 

r.. tesis que aducen inferioridad rac.:lal ·_y cul.tural· de-l.,...~!..t"!c._:.-
vo se deben tomar cC..O una forma de sugest:t6n del europeo para mante-
ner la dominaci8n. Jlontaigne, escritor franc6s del siglo xv:i:. dist1!!_ 
gula a1·•aalvaje• del •t>arbaro•, llamaba salvaje al hombre.natural, 
al natiw, sin.otorgar· a· este adjetivo un enfoque· despreciativo, de -
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inferioridad, cOJllO hacen los europeos del siglo XIX, y b&rbaro le ll~ 
ma a aquel que no esta civilizado. 

Los europeos llegan al Africa con una civilizaci6n formada por -
legados de otras culturas y la imponen a otra civilizaci6n dotada de 
caractertsticas propias de su ambiente y que les fue interrumpida con 
e•te •uce•o. Este fen&aeno ha existido en todo el mundo desde el si
glo XV cuando se inicia el 1mperial.t11JDO colonial europeo, pero una -
vez quitada la venda de los ojos de los oprmiJDidos; priaero por las -

guerras europeas de e•te siglo y despuAs por la adoctrinaci6n que re
cibieron los comandos argelinos enviados al Vietnam, aprendieron a r~ 
sistir la colonizaci6n enseñados-por aquellos miSl!IOs contra los que -
iban a luchar. Muchos de los oficiales argelinos prisioneros en In
doch~na y reintegrados a su patria, hombres polit.tzados que Pe>sterio~ 
mente se rebelaran contra los franceses, fueron influidos por la civ! 
l.tzaci6n occidental, de la que conocieron los avánzados medios de la 
comunicaci6n con que se cuenta en esta Apoca y obtuv.i_eron informaci6n 
constante de las ideas y de los acontecilllientos mundiales. 

Los colonizadOs van creando una firme conéiencia nacional y se 
muestran decididos a hacer renacer su propia cultura que dejaron pen
diente a partir de ia3o, en el afln de reencontrar su personalidad a 
tráv•s del conoc.imiento de sus propios valores. Avanzado el tiempo, 
l.a minorta africana que tuvo oportunidad de conocer las nuevas concee 
ciones del hombre y de la sociedad, se esfuerza por recuperar la cul

tura prop.ta. Tratan de desterrar la .lengua dt!l conquiaudor y - ha
cen eafuersos por crear una lengua nat.tva comiln para todo el pata, en 
la qÚe tanto los hijos de franci!s y mu-i.an como los negros y otros 
grupos 6tnicos puedan expresarse. 

Actualmente el idioma oficial es el &rabe aunque aein se hablan 
dialectos bereberes y el franc&s. 

El deseo de independencia y de reivindicaciones para la raza na
cen unificados en la conciencia revolucionaria del argelino, circuns
tancia ·que es aprovechada por los intelectuales educados en la metr6-
poli que, en un momento deteriainado,_fueron los principales exponen--
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tes de los sentimientos de BU pueblo. En SUB ocraB abordan las preo
cupaciones comunes, ejemplo de lo cual es la novela po•tica del malg~ 
che Rabemananjara, en la que presenta a la raza negra como •1adrona -
de lenguas•: 

•eemos robado a nuestros amos 
su carnet de identidad, 
el motor de su pensamiento, 
la llave de oro de su esplritu, 
la palabra m&gica que nos abre 
tOdas las puertas de sus misterios, 
de la caverna prohibida 
donde han ido amontonando 
el botín tomado a nuestros padres y 
del cual tendremos que pedirles cuenta•. (8) 

Los intelectuales africanos JllSB •afortunados• fueron enviados a 
estudiar a la aetr6poli, para que en un futuro convenciesen a aaa be!:_ 
manos de raza de las boftdades del colono francE~: pero esta eatrate-
gia fraca~ porque loa asimilados camenaaron a disolverse entre el -
. . ' pueblo, lo cual constituy6 una derrota para la_ empresa colonial, ade-

.aa de s1:mholizar la inutilidad y la falta de pzofun4idad de la labor ·· 
realiaada. Sin embargo." en muchos casos, el contacto prolongado. con 
la civilizaci6n ·colonizadora produjo un proceso de desintegraci6n de 
las sociedades tradicionales africanas. 

Algunos intelectuales y pollticoa franceses como Jean Paul &ar~ 
tre y el socialista Jean Jauzila, ea.miqos del colonialismo, .se opuai~· 
ron aiatem&ticamente a la politice intervencionista del gobierno y, 
unidos a grupos diversos, entre ellos loa de izquierda, escribieron 
artlculoa ca1ebres sobre este aaunt:o en perll5d1coa como Bl Expresa y 
El Observador de PaZS.s. Tmnbian politizaron a gran parte del pueblo 
argelino algunos infiltrados eztranjeros, particularmente comunistas 
de inapiraci6n revolucionaria7 sin embargo, las dabtles explicaciones 
cl&sicas sobre las •1deologiaa ex6ticaa• se le agotacan al gobierno e 
iban hastiando cada vez mas, incluso a loa ciudadanos metropolitanos. 

En 1956, estando Argelia en la lucha por su emancipaci6n, todos 
los intelectuales africanos se reunieron en el Primer Congreso de Ba
cri torea y Artistas negros, celebrado en la Sorbona de Parla bajo la 
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d:lrecci6n de la reviata .aa importante editada por partidario• de la 
liberaci6n provenientes del continente africano. En •pr .. encia Afri
cana• se publicaron trea conclusione• primordia~ea para loa pueblos -
oprimidos, acordados en 4:1.cllo congreso: 

1. llo hay pueblo sin cultura. 
2. No hay cultura-ain tradici6n. 
3. No hay liberaci6n autEntica 

sin l:l.beraci6n·pol1tica pr..ia. 
De este Congreso se derivaron otros mSs en ~-os que ~os coloniza

dos protestan enErgicamente cont:ra el racismo y la injusticia y con

tra los intentos de la a~niatraci6n francesa de producir diviaionea 
entre loa argelinos y as! evitar su un:1ficaci6n. 

En efecto, las autoridades france-a de Argel.ia habl.an de &rabea, 
cabil:ias, mozabtes, barkaa, etc., que aunque pertenecen a diferentes 
tribus, h~.itari en.el territorio de Argelia desde antes del.al.legada 
/le loa franceaes y tienen __,ria b:iater:l.ca de qué su pa!s ha sido 
-)nvacJido y ezplot:ado durante siglos, l.o cual loa :identifica en una -
~... 1dea de ltberact&n. 

•x.o que- busca concret-nte -dice Prantz Panon- ea la apari-
c:16n de corr1.ent:es interiores cont:radi.ctor1.as, contrarrevolucionarias• •. 
Bl. colon:ial.1_, - encazga de crear, -tener e 1Dtenaif:1car ._ pro
pagancJa d:lv:1a1o.U:at:a, EeDC1lla• y boat:11:1dadea l.ocalea entre loa na
t::lvos argel:inoa, para opacar el. moY1Ja:lento revolucionario crec:lente y 

a:l.nar la voJ.unt:ad de independenc:la que - hace cada -• .a. :irreduc-
t:l.ble. 
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1 3.1 EL DIPBIUALJ:SNO PRANCBS. SUS AJITllCEDBNTBS POLJ:TICOS Y ECOHOIU

OOS. 

Francia, pats pleno de civ1lizaci6n, ocupa el primer lugar en -
Europa por su ex.teinli16n con WMl auperf'icie de 551. 000 Kms 2 , en su ma-· 
yorta limitada por fronteras natural.ea. Posee recursos como petrdleo, 
gas natural., hulla, hierro, uranio e industrias que se cuentan entre 
las mls modernas del mundo, COIDO aeron&utica, siderdrgica, automovt~ 
l.lstica·, textil, :aie.;llnica, central.es nucleares, hidroel.l!ctricas, ter

-léctricas. electr6nica y q(dnlfca, apoyadas por una importante red de 
ener9la eléctrica y por un sistema de carreteras que cU!>ren todo el. -
territorio. 

Bn determinado momento ll.eg6 a ocupar el. eegundo sitio como po
tencia imperialista col.onizadora, dentro de una carrera encausada ha
cia el. dominio del mundo -prendida por pal•- -rltt.os que, .no obs
tante algunos conflictos entre el.loa, se ayudaron mutuamente paraes
ta.~area con todos los medios econ&aicos, pollticos y mil.itares de -
que les fue poa:tble disponer. 

El imperialismo colonialista franc•s muestra -tices diferentes 
del ingl•a, ya que'eata Gltiaa pot:enciá acostumbraba enviar a las co
lonias el excedente de su poblac:U5n, pol.lt.ica que le permitla crear -
estrechos lasos con ellas1 mientras que Francia, por su escaso creci
miento demogr&fic?, trat6 de·impedir la expatriaci6n de sus ciudad~--
nos, adem&s de qüe l.a pÓblaci6n francesa en general moatr6 siempre -
desinterl!s por el conjunto de la polltica 1mperial.. Como. potencia -
colonizadora, buacaba coiapeDtlllcionea al debilitamiento de su poderro 
en .. Europa y ast conaiquÍ.6 reun:lr qrandes exten•iones de t:ierrae en -
l.os continentes africano y asi&tico en un vasto :imperio de ultramar. 

Durante l.a Segunda RepGblica se dio el. qol.pe de Estado que est:á
blec:16 en J.852 el. imperio de Luis Napo1e6n, qu:ien cre6 para Franc:ia -
ún imperio colonial. :incorporando total.mente a Arge1ia, Senegal e J:nd2_ 
cb:tna, ad-'• tnterv:lno en Suez, Madagascar y·Cbina del Norte, y ll.e

v6 a. cabo la f.all.ida exped:ic16n a Mdxico. 
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La Tercera RepQblica establecida en 1875 conaolid6 el nuevo im
perio colonial en loa continentes africano y asiltico, sustituyendo 
al que se habla perdido en el siglo anterior en Am6rica y en la India. 

Como conaecuencia de las dos Guerras Mundiales, Francia sufri6 -
profundas crisis y !a p8rdida de gran parte de au poblaci6ni pero en 
el periodo de la Cuarta RepGblica el tndice de natalidad comenz6 a 
crecer y la economla se fue recuperando a pesar de la ineatabilidad -
polltica ocasionada por severos enfrentamientos en~e los grupos que 
ostentaron el poder de 1946 a 1958. 

SeqQn el escritor Edward Ashcroft, existlan tales divisiones in
ternas que para 1940 no habla ni un solo jefe polltico capaz de movi
lizar a la naci6n. (1) 

La Conatituci6n de 1t•6 otorg6 a la AlllUllblea Nacional un-gran.~ 
der y cre6 el Consejo del Imperio Pranc6s, encargado de legis_lar e· la 
Francia de ultr~. No obstante, hubo colonia•~ Argelia en la -
que los residentes fránc;:esea eran t~n poderosos que no aceptaron la·:.. 
intromisi6n de este Con-jo y siguieron rigil!ndose por. sus p_ropiaa -
leyes. En contraste, el poder que se otorg6 al ejec~tivo en Francia 
era tan limitado, que mas tarde se produjeron intentos por modificar
lo. 

En 1947 se adopt6 un Estatuto para Argelia, por medio del cual -
se cre6 ~na Asamblea elegida por sufragio universal, facu1~ada para -
aprob&r el ·presupuesto y d_e1iberar sobre. los asuntos del gobierno ge
neral, dispoa1ci6n que agradls a los colonizados, pero no a los colo-
nos interesados en -ntener la IÍumis:USn de Argelia. 

A ralz_de la.segunda Guerra Mundial, tanto Francia como otras~ 
tencias colonizadoras europeas activaron el desarrollo econ6mico y 
social.en sus territorios de ultramar: se foment6 la industria, se i!!. 
crement6 la escolar_izaci6n, se intensific:d la labor sanitaria y se 
11ev6 a cabo la_creac16n del Instituto del Pondo de Inversiones para 
el Desarro11o_Econ6mico y Social (P.I.D.E•S.), que para.1946_prqmet:ta 
una actitud colonial de desarrollo, no de explotaci6n. 
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En 1947 los gaullistas, que entonces formaban el partido po1lti
co denominado l\euni6n del Pueblo Pranc~e Ut.P.F.) fueron excluidos -
de1 gobierno ante la renuncia del genera1 Charlee de Gaulle. Tuvie-
ron que pasar cuatro años para que este partido pudiese vo1ver a con
quistar un buen nGmero de escaños en la Asalllblea Nacional. 

A partir de 1955 1a crisis de la Cuarta RepGblica se agud1z6, 
·debido en gran parte a las repercusiones de los conf lictoa coloniales. 
Baste recordar que deede 1946 el pats sostenla una guerra co.n Indoch!_ 
ria destinada a sofocar el movim~ento nacionalista de los habitantes -
de esta colonia asi&tica, y que todo concluy6 tras el fracaso militar 
de Dién Bi~n Phu, con el Acuerdo de Ginebra del. 7 de mayo de J.954, -
mediante el cual el gobierno de Mendés-:r::-~ne~ puso fin a la soberanla 
francesa en e1 sudeste asi&tico. 

·Dos años m&s tarde, Francia reconsidera su po1ltica colonialista 
ante la p6rdida de Indochina. Para el efecto, establece consejos au
t:6.ctonos de gobierno y. una Asamblea electi.va en cada uno de sus terri 

. torios africanos. La desintegraci6n del imperio colonial.franc6s ya 
nó·detendr~a su marcha y para l.957 TCÍnez y 11ar.ruecos obtendrfn. su -
-ncipaci6n. 

3.·2 Lll. BVOLUCIOB DB LA GtJBlUUl ABGBLXIUI. T SOS COHSBCumlCIAS. 

En 1945, año que 111arcO el. t6rmino <le 1a segunda Guerra Mundial, 
la acci6n de l.os nac1onallstaa argelinos renaci6 vigorosamente, y ae 
~armaron dos partidos poltticoa: la Un16n Delllocrftlca del.Manifi.esto 
ArgeU.no (UDMA), que recbasa la polltica de ·asim1laci6n, abogando no 
por ·un Est.ado musula&n sino por un Estado argelino donde loa europeos 
y_ los africanos tuvieran igualdad de derechos y enfati.zando que se -
debta luchar por la originalidad de la personalidad argelina, estaba 
dirigido por Ferhat Abbas. 

El otro partido polltlco, el Movimiento por·el 'l'riunfo de las 
Libertades Democrfticas (M'l'LD) de MessaU. Hadj, exigta una ArgeU.a 

33 



independiente y soDerana con una Asamblea constituyente electa por -
a.ufragio universal: arab.izacilSn del pala y salida total de las tropas 
francesas. 

La U.DMA en su lucha por la independencia no logr6 mucho, aunque 
tuvo gran participaci6n para lograr una madurez polltica entre el pu~ 
blo y sobre todo influy6 en ias personas cultas de Argelia. 

~l M~'LD tuvo reacciones violentas contra los franceses, formando 
una unidad paramilitar, la OE, OrganizacilSn Especial, siendo uno de -
aua lideres Ben Bella, futuro primer presidente de la Argelia indepe~ 
dien·te. Bate grupo fue disuelto por .Messali Hadj, despuEs de una se
rie de desacuerdos que eatallarlan en 1953 cuando se expul"'5 a alqu-
nos miembro~ cc;¡;o Ben Khedda, Labouel y Yazid, quienes mAa tarde se
rian los responsables de la formaci6n del Prente de Liberaci6n Nacio
nal. 

Debido a Esto y a pesar de que los argelinos quisieran dar la -
apariencia de unidad contra Francia, hUbO antagonismos entre estas -
grupos que provocaron matanzas entre los revolucionarios del Movimie!!. 
·to Nacional Argelino (MNAJ el nuevo partido politice .formado por -
Meaaali Hadj y el Prente de Liberac16n Nacional (FLN). 

A principios de 1954, Ben Bella, Husaein Ait Ahmed, Nohammed --
Larbi, Mohanmed Boudiaf, Mourad Didouche, Mohamllled Khider, etc., for
maron el ComitE Revolucionario para la Unidad y la Acci6n (CRUA), la 
mayorla hablan sido militantes del HTLD y sostenlan que la unidad no 
era Siempre esencial para la acci6n, que Esta a su vez, conllevarla -
al .apoyo·'ciel pueblo. Todos ellos fueron loa responsables de- la deci-' 
si6n de iniciar ia revoluci6n coordinada, el prilllero de noviembre de 
1954, llevando a cabo de manera sinlultanea treinta ataques contra --
pueatos.·mlitares y policiacos franceses, en toda Argelia. 

Durante los comienzos de la revoluci6n, fue cuando el CRUA se -
transforiDIS en el Frente de Liberaci6n Nacional (PLN) y el Ej6rcito de 

Lil>~:~s.,i6n Nacional (ALN), uno de caracter polltico _Y otro militar. 
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Los combates insurgentes se generalizaron derinitivamente en es

ta colonia por conocidas circunstancias de tndole sociopol1tica, como 
son .Las miserables condiciones de vida de la gran mayorta de sus ha-

bitantes. Miembros del ej~rcito franc6s ah1 radicado, ast como los -
pies negros, se mostraban preocupados por e.L ascenso de la populari-
dad de los fellaghas o guerrilleros argelinos. 

El proceso de independizaci6n de las colonias llega a la violen
cia extrema, primero en Vietnam, despu6s en Argelia, como un cuestio
namiento al r6gimen colonial franc6s y a sus formas de retenci6n de -
dominio mas represivas que las aplicadas por el colonialismo 1ngl6s. 
L6opold senghor dice que la diferencia estriba en las caracter!sticas 
de ambas culturas, ya que los in~leses, mAs inclinados a la discrimi
naciOn, fueron inducidos a no destruir los fundamentos de las civili
zacione·s' negroafricanas; los franceses, convencidos de.L valor univer
sal de su cultura, intentaron asimilar a los pobladores conquistados 
por todos .Los medios. (21 

A l;>artir del año de.la revoluci6n, Fráncia intento contener el -
móvimiento popular de inspiraci6n anticolonialista mediante la é:rea-
ci6n de un ej6rcito de 600 mil hombres, que en tiempos normales era -
dé 80 mil. AGn as1, esta medida result6 insuficiente para detener la 
guerra de guerrillas que se protegta en inh6spitas montañas, donde -
resultaba' obáoleta la presencia de un gran ej6rcito sin conocimientos 
del terreno y por ende incapaz .de llevar a cabO expediciones puniti-
vas para el sofocamiento de los rebeldes. De cualquier manera, las -
tropas que ac.1;.uaron en Indochina, expertas ya en este tiÍ;>o de 1.ucha, 
fueron trasladadas paulatinamente a las colonias del Africa. 

En ese m~smo año.de 1954, el conflicto armado se recrudeci6 en -
esta colonia que exigta, en primera instancia, el reconocimiento de -
la personalidad argelina, como ya lo comentamos anteriormente, y esta 
demanda estaba apoyada por la propaganda de descolonizaci6n provenie!!. · 
te de lo Estados Unidos y de la UniOn sovi•tica, que m.ls tarde rendi

rla frutos. 

El Ej6rcito de Liberaci6n Nacional (ALN), hizo un exhorto al --
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pueblo argelino para que se uniera a la causa de los revolucionarios 
y renunciara a afiliaciones pollticas previas, tambiEn proponla nego
ciaciones con J.os ~ranceses sobre el reconocimiento de la soberanla 
argelina, prometiendo a cambio respetar los intereses culturales y 

econ&micos concedi@ndoles el derecno de elegir entre la ciudadanla -
argelina o conservar la ~rancesa. Cabe señalar que estas mi11111as con
diciones serian las discutidas y aceptadas por el gobierno francas en 
las negociaciones de 1962 que culminarlan con la independencia. 

En el inicio de la lucha, Perhat Abbas y su partido polltico, la 
UIIMA, Permanecieron apartados deJ. PLN, abogando por J.a negociaci6n 
pacifica, sin embargo, despu•s de que Abb~s se entrevist6 en El Cairo, 
Egipto, con los lfderes del FLN, cambi6 su polftica adhiri6ndose a e~ 
te grupo revolucionario. 

En agosto de 1956 se llev6 a cabo el Congreso de soumman, donde 
los lideres revolucionarios adoptaron el principio del liderazgo co
lectivo renunciando al culto. a la personalidad: reorqani_zaron la ·es
tructura de la acci6n revolucionaria formando dos cuerPos: el Consejo 
Nacional de.·la Revol.uci6n ArqeJ.ina (CNRAI y el comit.S Ejecutivo y de 
Cooperac:USn CCEC). 

El primero fue de mayor importancia ya que, compuesto por 54 -
miembros, quiaba la pol1tica del J!'LN y era el 6nico cuerpo autorizado 
para tomar decisiones :laportantes, c~ ejemplo, el alto al f'ueqo. i.&--
sequnda organizaci6n era una especie de Consejo de .Guerra para diri--
gir la revoluci6n en sus aspectos pollticos y militares; loa lideres 
de las seis wilayas o distritos en Argelia eran los responsables diz:I!!:. 
tos ante este Consejo. 

Para· proteq~r a los ciudadanos f'ranceses y eur.opeos- y a sus ha
. ciendas, el gobierno metropolitano dispuso de comandos, paracaidistas, 
tropas blindadas, legiones, tropas ind1genas y voluntarios. Batas --
~uerzas atacaron a los rebeldes que destru.ian las ~in9as, saboteaban 
los puentes, organizaban guerrillas urbanas que aEectaban totalmente 
a la econom1a colonial y lJ.evaron a cabo •ratissages• llamadas cace--
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rtas de ratas, que consistieron en asaltos a barrios y viviendas po
populares en las urbes. 

Por 6rdenes militares se 1nstal6 en el monte Djurdjura, a l,Boa 
mts. de altura, un puesto ae mando con grandes redes de antenas de -
radio con las que se dominaba a toda la regi6n. La aviaci6n francesa 
reconocta los territorios y servta para el transporte de ejf!rcitos y 

.a~a(s, 

barco 
sirvi6 

mientras que la marina cuidaba las costas para evitar el des~ 
de tropas rebeldes. Todo este despliegue de fuerzas, soio -
para retrasar ei proceso de independiencia argelina. 

Los focos guerrilleros se encontraban principal~ente en los ma
cizos del Aurl!!s, pero tambil!!n estaban instaladas bases en e.l Ouarse-

' nis, el Dhra, los JM>ntes de Daya, el Tiemcen y el Atlas Sahariano. -
Para 1958 las tropas musuJ.manas se organizaron en formaciones llama-
das •narkis", que equivallan al 40 por ciento ~el nGmero total de so!, 
dados franceses que era aproxiaadamente.de medio aill6n. 

Bl Frente de L:l.b8raci6n Nacional declar6 que su guerra por la --. 
independencia tanta coma fin una coinpleta renovaci6n.de la sociedad, 

pt!ro. sob~e todo la reorganiz~ci6n radical de la propiedad de la tie-
rra, ya que mii terratenientes europeos posetan cerca del 70 por cie~ 
to de la tierra cultivable fuera de las regiones estf!riles del sures
te. Señalaba tambi6n que seis millones de argelinos, seg6n cifras -
obtenidas para 1954, 11,Lcanaaban un promedio anual de renta por cal)eza 
de s6lo 16,000 francos, situac18n tan eztrema que la.revoluc18n arge
lina. no podfa ser una s1aple pelea por el poder polftico, sino una -
polltica econ6m1.c0social revolucionaria. (3) 

Aün cuando la organizaci6n militar .francesa estaba perfectamente 
coordinada para de--.brar todos los nGcleos de fellaghas y aun cuan
do hubo rebeldes claudican.tes que foz:aaron el •ca.ando Georges• den
tro de las filas francesas, el pueblo argelino estuvo totalmente ia

plicado en la ayuda a los guerrilleros. 

Para mediados de 195fi .1.a situacil5n de Francia se agrave al int•!: 
venir junto con Xnglaterra e Xsrael para evitar la nacionaliaaci6n _ _; 
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del Canal de Suez, conflicto que puso en peligro la paz mundial. En 
octubre de este mismo año se registr6 un recrudecimiento de la guerra, 
cuando B_en Bella, J.lder de la revolucil5n y otros representantes del -
FLN, fueron capturados despu6s de haber desviado el avi6n que los co~ 
duela de Marruecos a Tfinez. 

Tiempo atr4s los musulmanes argelinos ventan planteando el pro
blema de la independencia tanto en el plano domfstico como en el in
ternacional. En 1955 fue llevado ante la Organizaci6n de las Nacio
nes Unidas·, que podla haber logrado un acuerdo general¡ sin embargo, 
intereses creados impidieron un arreglo. Francia boicotel5 durante -
los años de 1955, 1958 y 1959 ldS sesiones en protesta, alegando que 
Argelia era una parte de la Francia metropolitana y por lo tanto cua!. 
quier asunto respecto de ella, significaba una intromisil5n en su ju
risdicci6n interna. Hasta el 19 de diciembre d~ 1960, la Asamblea -
General de las Naciones Uniaas acept6 por fin el derecho de- los arge
linos a la· autodeterminaci6n. 

3.3 .BL SUCESO.DE SAKHIET EN LAS RELACJ:ONBS FRANCO-~GELINAS. 

Bn sus Memorias de Esperanza, De Gaulle comenta la deficiente 
actuaci6n de la Cuarta República en el problema argelino, señalando -
que aparte de algún gesto para entrar en negociaciones con ios jefes 
rebeldes refugiados en El. Cairo y del establecimiento ~e a1CJUNls me
didas tibias P..ra suavizar la represi6n1----·-s:f.gue una polltica inefi
caz como la anulaci6n del nombramienti> del general Catroux, quien si!! 
bolizaba el apaciguamie~to en estas tierras. Lo que si hicieron efe~ 
tivo -_fue_ alimentar con armas, soldados y dinero, agrega, la· l.ucha que 
causaba estragos econl5micosociales en toda la colonia y que para Fra~ 
cia resultaba gravosa materialmente. Adem4s significaba disponer de -
med~o mi116n de hombres atormentados por la dureza de los combates y 
expuestos a un posiole desenlace similar al de la Conchinchina. Con 
el rev6s militar infligido a su bandera, el ej6rcito se_ sentla _cada -
vez-m4s desconf_iado· de un sistema polltico sumido en la ir_reaol.uci6n. 
(4) 
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de Los insurgentes argelinos llevaban a cabo una intensa guerra 
guerrillas, atacaban a grupos militares y a las haciendas de los eu
ropeos, despu6s de le cual se ampara!1an en territorio tunecino con la 
anuencia del gobierno de ese pals. 

El l.5 de enero de 1958, los rebeldes penetraron una vez nills en -
ArgeJ.ia, di_eron muerte a varios soldados franceses y capturaron & -

otros tantos. Este suceso propici6 una acalorada discusi6n en la -
Asamblea Nacional de Par:Es, cuyos miembros debatieron sobre la· ~pu-
nidad de los rebeldes, la protecci6n que les brindaba abiertamente -
T!ínez y porque P&J.ix Ga:il.lard, M:inistro de la Asamblea, no rompi6 re

laciones con este gobierno como era de esperarse. 

EJ. Ministro en Asuntos Exteriores, el socialista Christian Pine
au, declar6 'al d1a_ siguiente que si se volv1a a repetir otra incur-
si&n fellagha procedente de T11nez, Francia reacc!ionar:ta en leg:l.t:lma -

_de_fensa y con .la ventaja de que ve.:tnte mil soldados del ej8rcito, ·-

apostados en el. puerto de Bizerta, aun ocupaban este pa_!s iÍldependi--· 
'zado un año antes. 

Estos años de 1957 y 1958 fueron los de mayor inestabili_dad po
lltica de 1os gobiernos. galos, al perder el control del ej6rcitó y de 
la administraci6n; la derecha y los gaulli.stas, que representab&n en 
estos ..O...eritos al"ej6rcito y a los coloniali.stas, se encargaban de 
asestar el golpe def~niti.vo cuando no otorgaban su apoyo al gobierno. 

Sin tomar en cuenta lo que suced:ta en la metr6poli, los mi.lita-
res ·asignado_& ·en Argelia decidieron hacer justicia por su .. propia mano 
mediante uri'.escarmiento que evitara, segtln sus propias versiones, la 
propagaci6n de ayudas provenientes de los gobiernos de los paises 

africanos vec:inos; P.ra el efecto, e1·s de febrero se registr6.·uri,at!!_ 
qile a6reo··al pobládo t\Ínecino de Salthie·t·, ·ordenado' flOr .el general sa
lan, o.&ndailte. en jefe de J.a Argelia·. 

Este suceso ocurrido en domingo, d1a de mercado en el pueblo, 
provoc6 ia.muertede muchos civiles, entre ellos gran cantidad· de.mú
jerea y niños en tanto que los guerrilleros argelinos estaban en sus 
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refugios cercanos a la aldea y no en ella misma. 

Este ataque representa un grave suceso premeditado por los gene
rales ultras, quienes estaban conscientes de la poca influencia poll
tica de TGnez y de su inferioridad en el terreno militar para poder -
repeler tal agresi6n. A ninguno de los paises les convenla que el -
asunto transgrediera fronteras, porque ambos tentan culpa. sin emba~ 
go, el escindalo mundial no se hizo esperar: el gobierno de Ttinez se 
decidi6 a reclamar y fue apoyado por parte de la prensa internacionisl.; 
la opini6n pQblica se volvi6 contra Francia y sobre todo contra la -
prepotencia de los militares y colonos establecidos en Argelia y las 
simpatías y muestras de apoyo se volcaron hacia esta colonia y sus -
rebeldes nacionalistas. 

Aprovechando la situaci6n, TClnez pidi6 el retiro de las tropas -
francesas acantonadas en su territorio, adem&s de la entrega de la -
base naval de Bizerta. El presidente Bu:rguiba protest6 ante la Orga-

.. -~·. 11izaci6n• de las· Naciones Untdas y retire a su embajador en Francia, -
sinti&ndoae apoyado por los Estados Unidos¡ pala que estaba visible-
Diente interesado en este asúnto por la magnt'fica situaci6n estrat&gi
ca de Tlinez-. ·al norte del continente africano. 

Antes de salir de Prancia, el embajador tunecino 11a11111udi visit6 
a Charles de Gaulle que vi~a aparentemente fuera de la polttica y, -
posteriormente, su secretariado hizo pGblico el mensaje de que el ge
neral expreaiaba sus de9'Í!Os de que el gobierno ·tunecino no permitiera 
que las ·presentes dificultades arruinaran la• futuras oportunidades 
de una asoc:tac:ten franc:o-tunec.t.na. S~gQn su opini6n, la aeociaciOn -
era ~s deseable que nunca, no solo para el occidente,: sino tambi@n -
para el. mundo-·en ·general. 

Esta fue una habil maniobra del embajador de Tlinez, pues aunque 
hacia tres años que De Gaulle se babia retirado de la vida pGblica, -
habla ya algo en el ambiente que hizo pensar a Jla-udi que este per-
sonaje polltico podrta en breve ser llamado a arbitrar el conflicto. 

A pesar ·de. sus declaraciones de retiro definitivo, De Gaulle! se-
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guta manteniendo estrecho contacto con la polltica rrancesa, sobre -
todo con el 9Xpresidente Mend•a-Prance, quien previamente afixmaba -
que el general podrla quizA ser la "unica aoluci6n". (SJ 

Los diputados gaullistas que constitulan una minorla dentro de -
la Asamblea, se pronunciaron de inmediato concediendo al general el -
suriciente prestigio y autoridad para dar rin a la guerra de Argelia 
y normalizar las relacione• con Ttlnez y Marruecos. PUe aaf como se -
concret6 abiertamente la idea de que Charles de Gaul.le era ia persona 
id6nea para remediar la situaci6n, en vista de la intransigencia e -
indecisi6n que reinaba en el pala y en la colonia. 

·Alrededor de este polftico se fue formando un halo m1stico pro
pagado por sus simpatizantes. Debe advertirse que uno de los promo-
tores mls entusiastas de esta atlll6sfera era el famoso fil6sofo, po11-
tico y escritor Jacques .soustelle, quien era diputado del partido '·so
c~al Republicano en ese 1110111ento. 

El gobiernc> de Parfs bajo la direcci5n de Gaillard, no adoptaba 
.ninguna medida en el caso de Sakhiet, ya (¡ue -·encontraba.comprome
tido con el ejlrcito y·con los argelinos integrantes de su gobierno; 
sin embargo, el 1l. de febrero tuvo que j~stiricar ante la Asamblea el 
hecho sangr:t.ento antes relatado, por lo que el Ministro de Asuntos -
Bll:teriores, Pineau, declar6 que el ataque aireo por parte de loa ge
nérales franceses apoátadoa en Argelia ae ·bab1.a debido. a un "l.-nta-· 
ble error•. 

Bn medio de tanto desconcierto, se ncimbr6 una coa1.si6n angloame
ricana para arbitrar·er>conflicto y, en realidad, se lleg6 a pensar -
que con el arbitraje.eatadunidenae se reaolverta.ia s1tuaci6n. Por lo 
pronto, el presidente E:tsenhower urgla al. gobierno fr~ncls la resolu
c:t6n del .Probl.ema y convenci6 inicia1-ente a ambos contendientes para 
que .no se presentasen ante las Naciones Unidas y tratasen de arregl.ar 
entre ellos l.a disputa. 

La comisi6n-llrbitro estaba conformada por el. inglfls Rarol.d Bee"'
l.ey y .por el. estád.unidense Robert Murphy, quien ade.&a'.de haber sido 
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C6nsul general de Norteam6rica en Argelia, fue quien en la segunda -
Guerra .Mundial entr6 en negociaciones con el gobierno de Vichy para -
blpedir el paso a De Gaulle como representante de la resistencia fra!!. 
cesa¡ por lo tanto, la impopularidad de Murphy en Francia era mani
fiesta y se podlan adivinar sus intenciones de conseguir para los Es
tadoa unidos el prtldominio·econ6mico·en estaa·regione• africanas. La 
opini6n pt1blica franaeaa ll.eg6 a l.a·exaaperaci6n en el lllOl!lllnto en que 

.llllrphy augiri6 que el puerto de Bizerta pasara a poder de la Organiz~ 
ci6n·del. Tratado del Atl&ntico Norte, instituci6n pro-estadunidenae, 
y que Argelia fuera puesta bajo control. internacional •. 

Como consecuencia de todo este problema, intervino el ellbajador 
ruso Vinogradov, quien declar6 que era preferible que los .franceses -
permanec~eran en Bizerta a que lo hiciera el imperialismo de los Es
tados Unidos e, incluso, hizo una visita a Francia para cambiar impr~ 
sienas con el general De Gaulle. 

Bl ·aentim1.ento antiní:>rte-ricano se acentu6 en.Francia y const!. 
tuy6 una de las razones por las cuales Charles de Gaulle fue reineta-
lado en· el poder, .. ya que el .·nombramiento .de Murphy. represent6 
las causas de la calda del gobierno Gaillard y de la rebeli6n 
de mayo en Argel. 

3.• RESQUEBRAJAMIENTO DE LA CUARTA REPUBLICA. 

una de 
del l.3 

El ·fi16sofo francl!is Jean.Paul Sartre describi6 ·aat la situaci6n 
critica de Francia en estos momentos: •Durante trece años·1a RepGbli
·ca .francésa .fue dom.inada por su guerra .de señores. La guerra. de se
ñores y los .. intereses colonialistas con sus pasill.os parlamentarios, 
hablan ejercido ciertamente una poderosa in.fluencia en l.as pollticas 
.franceaaa·. Hablan hecho sentir su influencia durante la guerra en -
Indochina, l.uego una vez mlls durante toda la confusi6n en Tdnez y Ma
rruecos, pero nunca habla sido la presi6n de la guerra de señores y 
de los col.onialistas tan fuerte como·desde el comienzo de la guerra 
de Argelia en noviembre de 1954•. (6) 
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Dentro de la AsamDlea Nacional francesa habla grandes divisio-
nea, ai igual que en cada uno ae los partidos pollticos existentes. La 
derecha formada por los inclependientes y los gaullistaa impuso a to
dos y a cada uno de loa gobiernos una polltica reaccionaria con rea-
pecto a Argelia y si el gobierno en turno no se amoldaba a esta poll
tica, se desplomaba por ausencia de hOlllOgeneidad. 

A la calda de Gaillard, el presidente Coty ·se enfrente a la ter
cera crisis que ocurrta en solamente un año, por lo que pidi6 a Jac
quea Soustelle. que formara un nuevo gobierno, ya qué 411 habla sido -
el principal involucrado en la calda del anterior. soustelle no te-
nla posib1.lidac1ea de obtener la mayorla, por lo que Coty opt:l5 por pe
dir a Bidault la forr.:aci6n del gobierno, pero este tampoco fue apoya
do, ya que al ~gual que Soustelle era ultra-argelino. Se objetaba -
que estos pollticos eran capaces de desencadenar una guerra contra -
'1'6nez y que no exis.t!a una -yor1a dentro del Parl-nto que deaease 
conservar francesa a la Argelia: sin embargo, segdn afi:r:aaciones de 
Btdault, este deseo si era mayoritario dentro de las· filas del ej8r-

C:::.ito .Y de la naci6n. 

Ante tal aituaci6n, Coty llam6 al liberal RenE Pleven quien ha
bla sido estrecho colaborador del general De Gaulle en Londres, pero 
en estos momentos,· segtln decta, ya no ten:i:a ningtln -o con 61. Dicbo 
polttico forra6 un gobierno que solamente duró algunas horas debido a 
que, bajo presi6n de los generaies de Argel, hábta incluido a poltti
cos ultras. 

El r6gilllen· y los partidos poltticos franceses no parecran.repre
sentar a las principales cor'rientes de la opini6n ptiblicá y carectan 
de directrices ~11daa sobre los grandes probleaaís de la ytda nacio-
na·l ·e interna·c.tonal. En contraste, desde lo suced1.do en TtSnez se em
pez& a engendrar en to4a Arge1ia una aituaci6n revo1ucionaria de ma
yores diJllensionea y la opini6n p1ll>lica .rrancesa mostraba ~aatidio por 
que la guerra en esta colonia iba cada vez .as en aumento. 

En Prancia, Jacques soustel1e organiz6 1a. •Argelia-~rancesa~. 



que serfa una organizaci6n destinada a establecer una red de enlaces 
en toda la colonia. Este polttico veta.en De Gaulle una posibilidad 
para la continuaci6n de Argelia como provincia francesa; en estos mo
mentos era evidente que el. nombre de Charles de Gaulle estaba siendo 
utilizado J?Cr loa procolonialistas para sus planes, aan a pesar de no 
tener la certeza, ni la promesa de que el citado personaje los fuese a 
secundar en el !llOIHlnto esperado. 

En marzo de 1958 los gaullistas tenfan ya muchos enlaces en Ar
gelia y su principal· 11der, Le&n Delbecque, funcionario en los gobieE 
nos anteriores de Chaban-Delmas y Ministro de la defensa del gobierno 
Gaillard, actuaba con la misi6n de conseguir la iealtad de los jefes 
del ejército en apoyo a De Gaulle. 

En estos cr!ticos momentos, habfa en Argel dos bandos que pare--. 
c!an aliados, pero que a la larga resultarfan rivales: uno era la or
ganizaci6n gÁullista dirigida por Delbecque y el otro un grupo forma
do por ultras argelino-europeos al mando de Lagaillarde y 11.iuuidos 

:.;'' Teddy-boys.· 

.A partir ·del 26 de abril se produjeron hecnos mas graves organi
zados por Le6n Delbecque, quien deseaba crear el désconcier.to en .la -
eoionia para que de ahf se reflejara en la metr6poli.· Los ul.tras, -
'con el fin de defender sus intereses en la colonia argelina, peleaban 
lo que sentfan süyo, olvidando que sus ancestros lo habtan arrebatado 
a los pobladores naturales por medio de la violencia. - En la 1111.sma -
Argelia, el· Ministro residente, el_ socialista Roberto Lacoste apoyaba· 
la actuaci8ri ultra e incluso las torturas a los guerr1lleros fel1a;.; __ 
ghas y a 1oa .Oapechosos de conspirac18n1 su objet1vo era conservar a 

toda costa este reducto colonial que redituaba tantos beneficios a la 
metr6poli. · 

El grupo ultra adopt6 la palabra •zntegraci6n• que el ejGrcito 
tomarfa posteriormente como bandera en apoyo de los colonialistas •. 

El 9 de mayo, el general Salan informaba al presidente Coty que 
le-era.pr&ctic:anent:e imposible mantener 1a segur1dad y controlar·a sus 
oficiales; 
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3.5 LA RZBELJ:OR DE ARGEL Y LA CIUJ>A DE LA CUARTA REPUllLJ:CA. 

El 13 de mayo de 1958 por la tarde, tuvo lugar en Argel el goipe 
de Estado que venla gest&ndose desde tiempo antes: Pierre Lagaillarde 
al mando de sus paracaidistas, los ultrateddy-boys, invadieron el ed~ 
ficio del gobierno general ade1antandose a los gaullistas, sin que la 
polic~ ·armada, supues"-nte 1-1 a ParS:s, opusi.;,ra resistencia·. An

te tal sitWÍ.cil5n, el llder gaullista Delbecque y ei general Massu mo
vilizaron ISllS fuerzas y desalojaron a los paracaidistas para hacer -
ellos la ocupaci6n. 

Posteriormente el general Massu se dej6 ver en el balc6n del ed~ 
ficio general para anunciar que se habla enviado un mensaje al presi
dente Coty, -en el que se le infoi:maba sobre la const1.tuci6n de un eo
aiU de sttguridad P6blica foEmado por a:U.itares y tUlbih por civiles 
y del cual este gener!ll · tiabla sido elegi_do presidente: aconsejabá a -
Parts que tambi6n creara un qobierno de seguridad nacional que fúera 
capaz de conser1rar francesa a su colonia arqelina. ·Asl pues, la ai

norla se impé>nla por medio de laa armas. 

La radio de Argel ·fue ocupada por los paracaidistas de Massu y -
por ella el general Salan transai.ti6 un mensaje en el que anunciaDa -

que se 09ul>arfa prOYisionalmente del gobierno de Argelia francesa, -
por acuerdo del reci6n instauraao gobierno de seguridad pObJ.ica y con 
el vivo deseo de establecer un rég:IJaen que garantizara la permanencia 
del.imperialismo franc6s en estas regiones africanas. 

\ 
En estos decisivos 1D0111entos fue investido por la Asamblea Racio-

nar el nuevo gobierno parisino encabezado por Pierre Pflimlin, poll-
tico perteneciente al ala liberal, diputado por Estrasburqo, Ministro 
de Agricultura y taabi6n de Finanzas. El golpe de Estado de Arqel -
permiti6 a Pflimlin presentar su gobierno a J.a Asaablea, noticia que 
caus6 gran d-contento entre los principales dirigentes del Coait6 de 
Seguridad P6blica de Argel, por lo que el general Massu ae decidi6 a 
declarar en pGblico, ese miBP.lo·dla, que el pueblo de Argelia tenla 
que lucbar por la victoria final y al mi~ ti-po hacta un llamamie!!. 
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to al general De Gaulle para que rompiera su silencio y se integrara 
a la polttica. 

La posici6n del reci6n instaurado gobierno era mas liberal que -
la de los gobiernos precedentes y desde el principio se habla def ini
do al deciarar que.no poata haber una soluci6n verdadera en Argelia -
si no era una soluci6n pol1tica. Sugerta inicia~ conversaciones para 
un alto al fuego y cese de hostilidades, por io que resultaba eviden
te su tendencia a su cambio en la situaci6n: su prop6sito era obtener 
una paz negociada mediante acuerdos con los guerrilleros -y con margen 
para lograr ventajas para la metr6poli. 

Este largo dta registr6 sucesos importantes en la metr6poli y en 
la colonia fue organizada una manifeat:aci6n en protesta por la inves
tidura de Pfl1Jnlin. Loa m.ls implicados eran los generales Salan y -
Massu,. quienes a instancias de Delbecque tuvieron la id- de poner en 
prllct:tca la •operilci6n Fraternidad•, consistente en agregar un miem--

::.,.;, bro.autiullnan 'al. grupo 4ir¡gente, .para ast obtener· mas. apoyo por parte 
... t ,· ' . . . 

·del· pueblo; asimismo hubo- manifestaciones en las que camiones del --
ej6rcito movilizaron a gran cantidad de argelinos obligados a·desfi-
lar por las calles y a gritar consignas en favor dé la •Argelia fran
cesa•~ Tambi6n en Parts se produjeron manifestaciones en apoyo al -
rl§gimen colonialista y a su permanencia. 

Las intrigas contra el nuevo gobierno se fueron incrementando -
por lo que en determinado momento se pens6 en formar un gobierno na
cional bajo el mandato del ltder socialista Guy Mollet; sin embargo, 
esta idea· fracas6 débido a que tanto los diputados socialistas como -
los comunistás decidieron apoyar al gobierno en vigor, ya··que ·se en
contraban temero~os de·Ün posible golpe de Estado fascista contra la 
Jlepliblica. A pesar del descontentó pol1tico que reinaba en Francia, 
los ultimos d1as de mayo, De Gaulle iba a recibir el apoyo de la ma
yarta de los franceses que no estaban interesados en la retenc16n de 
Argelia, pero que vetan en el general un muro de contenci6n para la -
dictadura militar •. Despu6s de la experiencia de la segunda Guerra -

·Mundial;. este temor no resultaba infundado. 
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él nuevo Ministro de J.a Defensa, ChevignE, declar6 que en s6lo 
unas horas acabarla con esa rebeli6n del ejfircito, pues en medio de -
una guerra no se podfan tolerar acciones de insubordinaci6n. 

A pesar de la energla desplegada por el nuevo gobierno y de su 
real·deaeo por apaciguar la aituaci6n, no hubo manera de detener la 
maquina de violencia y de terror que se deaencaden6; s6lo cuando el 
pueblo francfia decidi6 otorgar au confiansa a De Gaulle •. ccimo El ais
mo escribe. pareci6 que todo tornarla a la normalidad. pero loa pro-
blema.s. a los que se enfrentarla este polltico serian tan o m4s graves 
que los existentes en esos momentos. 

Al dla siguiente del golpe de Estado y de la toma de posesi6n -
del nuevo gobierno en Francia, se llev6 a cabo en.la Asamblea un del:!!. 
te en .el que Pflimlin conden6 drAsticaaente la inaurrecci6n de alqu-
nos ÓfÍ.ciales de la armada y advirti6 que si Pranci.a y Argelia no.· se 
unificaban para conciliar 1 los aniaoa, aobrevenclr1a una guerra· civ1.1 y. 
can, 'é1. agra:v.;..iento de la crisis. l¡. Repdblica peliqrarla. 

Desde Parla se lanz6 una llamada al. patrioti_, Y. al sentido co
mÍin cíe oficia.Íea y sol.dados del. ejErcito que se encontraban aposta..;-
dos en Argel.ia·y ae procedi6 al arresto del.a gerite maa implicada en 
este asunto, como Jacquea Soustell.e. quien es sometido a arresto do
a:icil.iario. ac~sado de agitador por el gobierno, pero l.oqra evadir l.a 
guardia y hÚir hacia Argel. TimbiAn !U.ron aprehendidOa vari.oa m-
bros de ciuatro organizaciones extremistas de derecha, que eran loa -
principales causantes 'de.la anarqula que se estaba gestando en·_ el -
pa1a. 

A pe-r de todo, Pflimlin confi6 al general Salan el -nten:1Jl.ie!!. 
tO del orden en Argel.1a. cuya alteraci6n eata:ba ocasionando muy se
rias preoeupaciones en loa medios pollticoa fran09aes. se decidi6 a 
no actuar en contra del general Maaau ni coartar las relaciones eco-
n6micas y financieras entre ambos paises. Batas declaraciones nos -
llevan a pensar que el nuevo gobierno t:enta esperan-a.de que loa ge
nerales .rebel.dea pudiesen co~trolar la situaci6n·e i.apc>nerae en la 
pdlvincia africana, sin necea:ldad de enviar fuerzas·mili.tares desde -
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Francia para asegurar su posició.n. 

El 15 de mayo el general Salan, comandante en jefe, habl6 en Ar
gel a ia multitud en nombre del gobierno de París, pidiendo que Arge
lia ··se mantuviese francesa y asegurando que éSsto era un anhelo de la 
generalidad de los habitantes de la colonia; por Oltimo en su discur
so terminó lanzando "vivas" a Francia y al general Charles de Gaulle. 

La lucha intestina entre los franceses en este momento, se veía 
recrudecida por las acciones cada vez mas homogéneas del pueblo arge
lino en pro de su independencia, encabezadas por el Frente.de Lil>era
ci6n Nacional. 

Los peri6dicos mas influyentes en Parts, como Le Monde·, ya empe
zaban a hablar en sus p4ginas de De Gaulle como la Gnica posible so-
1uci6n .a. tan .grave estado de cosas. Toda ~sta probleiÍl4tica produjo.
el derrumbamiento de la Cuarta Repiiblica y áe lle96 a decir que el -
levantamiento del 13 de mayo no mat6 a esta RepGblica, sino que tan -
s6lo hizo ver el hecho d~ que ya estaba.muerta. t7} 

En estos dtas, todos los gobiernos franceses estuvieron imposi-
biÍitádos ·para mante.nerse en el poder porque carecieron de madurez,. -
de confianza del pueblo y de apoyo militar, ademas de que mostraron -
constantes indecisiones; pero el punto critico, C<mlbati~o.acremente -
¡:ior el general De Gaulle, fue el hecllo de que los partidos se desba-
ctan en· divia.iones dent~o de su seno y en el interior de la miliDIA -

ÁIUÚnblea; y acusaba a esta RepOblica de estar aolll8tidá a los desig--
nios de Estados Unidos. 

El problema de Argelia fue como ya dijimos, factor decisivo, pa
ra que la Cuarta RepOblica francesa terminara por derrwnbarse. Con -
tal situac16n de emergencia, De Gaulle tuvo en sus manos todas las -
fa~ilidadea. para hacer realidad un antiguo anhel.o: el establecim:f.ento 
de un ejecutivo fuerte. Recordemos que antes tuvo que renunc1.ar al ·
poder al no lograr este objetivo·; 
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do espinosos para el régimen de partidos, Francia tia marchado durante 
los liltimos doce años por el camino del desastre. En el pasado, des
de lo mas profundo de_ su coraz6n, el pats me confi6 la tarea de con-
ducirlo ·a la salvaci6n. Hoy, enfrentandose con nuevas tribulaciones, 
hago saber a la naci6n que estoy dispuesto a aaua1r los poderes de la 
Repliblica_•. (3) 

Antes de que rompiera su ailenc10, loa mla asiduos asistentes a 
su apartada· casa de· Colambey eran personajes· relacionados con lapo

·1ttica francesa, incluso extranjeros, a quienes ·:tntere-ban las opi
niones del general con respecto a loa asuntos de los territorios co
ioniales no obstante que desde 1955 De Gaulle no habla hecho declara
ciones pliblicas de ninguna especie. Nad1e estaba seguro de su pos:1-
ci6n con respecto a Arge11a y s61o ae recordaban las declaraciones de 
1946 y 1947 en que manifest6 incredulidad acerca de que Argelia pu
diera ser asimilada a alqtin departamento metropolitano y, en cambio, 
·consider6 como camino· posible el. rfigiJllen de. Asociac16n. 

Bn ·1945 surgieron conflictos entre argeU.noa y franceses y para 
suavizar tensiones_, De Gaulle, en ese entonces ·presidente de la Rep6-
blica francesa, concedils la ciudadarita a algunos arge11noa y aument6 
su representaci6n en la"Asaablea francesa, pero-'ato no bast6 para -
satisfacer los 4nimos independenti.atas de las colonizados que pedtan 

el respeto a los derechos civiles y poltticos. Bn mayo_ se reg1atra-
ron. hechos violentos en los cuales •urieron por lo menos 20 mil 4ra-
bea: la máquina de lá descolon:1zaci6n ya ruiabta empezado a func:ionar y 
ya nadie padrla pararla, solo retrasarla. Loa efectivos militares 
franceses aumentaron de 80 mil en 1955 a 400 m11 en 1957. 

La actitud prepotente de loa gobernadores de Argelia y de loa -.,._ 
residentes franceses causaron el descontento· general y el convenci--
miento de que por medio de la vta paclf ica no habrta soluci6n pos1ble, 
y menos aun ante el hallasgo de r:icoa yacim:ientos petrO.ltferos en el 

año de 1956, hecho por el que Prancia se mostrarla .aa renuente a 
abandonar esta colonia del norte de Africa que tantos recursos le pr~ 
porcionaba. 
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A pesar de que el gobierno del socialista Guy Mollet propuso una 
serie de reformas sociales, cese de hostilidades y el inicio de nego
ciaciones, la situaci6n se complic6 hasta causar la calda de la Cuar
ta Rep6blica y de la influencia francesa en el Tercer mundo, Francia 
tampoco recibirla ayuda de sus aliados de la OTAN. 

Todo ésto provoc6 que el gobierno perdiera fuerza y control so
bre los pies negros, que estaban .. temerosos del recrudecimiento de la 
oposici6n y de perder sus propiedades en Argelia. Este grupo que 
llev6 a cabo un movimiento sin precedentes, poderoso en el aspecto -
econ6mico, representaba s6lo un3 minorta que contrastaba con los ocho 
millones de desposetdos Svidos de conseguir su libertad y reencontrar 
su personalidad. 

Hechos que parecen no ser simples coincidencias son los siguien
tes: Antes del golpe de Estado en Argel, llevado a cabo por los ul
tras contra el g()bierno, De Gaulle v.isit6, en calidad de turista, las 
posesiones ·francesas del Pac!fico y mas tarde. en su primera declara-

. ci6n de ·-1958, se cuid6 muy bien de no. cond~nar 1a nbel:Ll5n y eludi6 cÓ!!. 
siderar la posici6n parlamentaria de.la Rep6blica, consolidada por el 
gobierno de Pierre Pflimlin. Supo que .era.el momento oportuno p~ra.
hundir el •r~gimen de partidos• que tanto hubo de atacar y, neg6 su -
participaci6n en el golpe de Estado, hecho que fue factor determinan
te para su vuelta a la polltica. 

Pasado el tiempo, en sus Memorias de Esperanza, nos dice que ur
g1a una autoridad. que empuñara el tim6n para enderezar el rumbo del -
Estado y ~1 se señalaba como esa autoridad. Tomando en cuenta 'que -
las revoluciones llevan paso rlpido, De Gaulle tenla que determinar -
el mo~ento para salir a escena, aprovechando que el sistema de parti
dos cata en desgracia y ast preparar el terreno para imponer un poder 
ejecutivo.mAs fuerte, seguro y centralizado, que tuviera la capacidad 
de transformar la estructura econ6mica y social de Francia, ya que -
eso serla ineludible si ocurrla la descolonizaci6n. La probabilidad 
de una guerra civil habla inquietado.seriamente a todos los.ciudada-
nos de Francia; el desequilibrio de las finanzas en el pala fue ere-
creciendo al grado de que en la Bolsa de valores se pro.dujo una· "'-
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baja de las acciones, aumentando notablemente la cotizaci6n del 
patr6n de oro y de las d:f.v:f.sas extranjeras. La gente comenz6 a abas
tecerse de alimentos de primera neces:f.dad, situaci6n que provoc6 un -
alza en los precios y una orden gubernamental de racio;,mniento. 

El conflicto se rad:f.caliz6 en Argelia a lo que los gobiernos pa
_.risinos respondieron mediante la fuerza y autorizaron a los auces:f.vos 
gobernadores generales de Argelia a utilizarla, entre ellos Souatelle 
y Lacoste, como un desesperado intento de pacificaci6n, sin elÍlbargo, 
nunca lograron aniquilar al ejército de liberaci6n IA.L.N.). 

El gobierno Pf1im1in actuó reprimiendo algunos de los movimien-
tos, pero a pesar de que reacción8 desfavorablemente _contra ciertos.
actos que el general Salan llev6 a cano en Argelia, como la destitu-
ci6n de oficiales republicanos, no se tomaron medidas en6rgicas con-
tra 61 ni contra los otros generales que apoyaron. este t_ipo de accio
nes. 

Después de la declaraci6n de De Gaulle el d1a 1S de mayo, Pflim-
lin p1.d:f.6 p6blicmnente qÜe este aclarara su situaci6n y añadi6_que -
creta :imposible que este hombre violara ia legalidad-de la Replib1ica 
que se encontraba tambaleante. Sin embargo, 1os comun:f.stas_en e1 go
b:f.erno desconf:f.aron de las :intenciones de-De Gaulle, por lo que apo-

yaron incondic:f.onalmente al gobierno Pflimlin cuando 1a Asamblea Na-
cional le concedi6 ampl:f.os poderes de emergenc:f.a, al dta s:f.gu1.ente de 
esta declaraci6n. 

M:f.entras tanto, - difundieron en la Metr6po1i c:f.er_tos rumores -
de u~~ posible invaa'ión de tropas p;lracaid:l.stas·proven:f.entes de Arge
lia. El gobierno y la opini6n plibl:f.ca, dudaban de que el ej6rcito 
francés fuera fiel a la RepGblica en determinadas circunstanc:f.as. 
Av:f.ones militares sobrevolaron la residencia del general De Gaulle e 
inclinaron sus alas como señal de saludo. Un ambiente de inseguridad 
se :f.r1a apoder~ndo de la ciudadan1a y, por consiguiente, sobrevendr1a 

la falta de confianza en el gobierno: esto era precisamente 1o que -
pretendta e1 juego polttico de las gentes que deseaban un gobierno -
mS.s r1gido capaz de sostener sin a1teraciones la situaci6n de Francia. 
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•Ninguno de los dirigentes politices, afirma Asncroft, -
querta reconocerlo, pero al final de esta primera semana ya se pensa
ba como soluci6n en la vuelta de De Gaulle al poder. El mitllllO 15 de 
mayo, en su habitual visita a Parls, este pol1tico respondi6 afirmat~ 
vamente a la insistente pregunta de que si accederta a formar gobier
no•. (4) 

En esos dtas ocurrieron tanto en Francia como en Argelia, hechos 
violentos que hicieron pensar en la inminencia d.el · estado de guerra. 
El mismo 16 de mayo se llev6 a cabo en Argel una demostrac:l.6n artif i
cial de "fraternidad•, en la que ·europeos y musulmanes supuestamente 
pedtan la integraci6n¡ lanzaban vivas a la Argelia francesa y al ge-
neral De Gaulle, todo esto planeado por poltticos como Delbecque y el 
general Massu para conseguir llevar a De Gaulle.al poder, pensando 
que. con esa. medida a-.gurarfa .la preservaci6n de. la colonia. 

El gobierno·, en sus esfuerzos desesperados por frenar la situa-
ci6n, habta ordenado arresto domiciliario a Jacques Soustelle, quien 
~ i.Jriar·la:V1~1Nrfa yeaospar a Sui.z.a para posteriormente llegar a -
la Capitái de Argeiia donde se.·1e aclam6 como representante de De -

Gaulle. El. comanCla~te en jefe Salan:se apresur6a nODlbrarl.o su con-
se.jero pol.ltico,. acci6n qlle puso· de nianifiesto su rebel.d:la contra el. 
gobierno metropol.itano; sin embargo, Pfl.iml.in aparent6que •ste act~ 
ba bajo las 6rdenes de su gobierno. 

El 19 de mayo el general De Gaulle decide conceder una conferen
cia de prensa en el. Hotel Palacio.de Orsay de Parla, por el temor de 
que se establecera una dictadura que desquebrajara a la RepGbl:l.ca, el 
Partido Comunista. francas pidi6 a Pfl.:l.al.in que la prohJ.bieae; no obs
tante, la conferenciá.se celebr6: De Gaulle preparaba BU nuevo aseen-

.SO al poder. 

El general gustaba mucho de transmitir sus alocuciones por vta -
electr6nica, pero esta vez tenla vedadas la radio y la televisi6n; -
para tal ~eda de prensa, el gobierno despleg6 innumerable fuerza con' 
el fin de evitar la violencia ante. la presencia de este personaje. -
En sus· declaraciones ar9tm1ent6: Lo que estal.16 en Argel el· 13 de ma
yo no me sorprende en lo ~s m~nimo, no es que yo me hÚbiese mezclado 
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de ningGn modo. Cierto ea que soustelle, uno de mis lntimos compañe
.ros durante la guerra y luego en el R.P.F. habla sido el gobernador -
general de Argelia, nombrado por Pierre MendGs-Prance y revocado por 
Guy MoLlet, pero nunca me envi6 la menor comunicaci6n. Cierto es que 
al pasar por el Sabara en 1957 recibl a Roberto Lacoste, ministro de 
Argelia, pero· no le volv!. a ver. Cierto es que dos o tres personajes 
emprendedores se dedicaron a difundir por Argelia que algGn dla seria 
preciso que me encargara de la salvaci6n de la patria. Pero lo ha
cfan sin mi respaldo y _sin haberme consultado siquiera. No tenla con 
el.1os ning(in ccintacto, sin embarqo, yo iba viend~ e'Smo se ::u:nifeSta'-
ban todos los signos de la creciente tensi6n en que se hállaban tanto 
las instancias polfticas de Parfs como los cfrculos militares, admi-
nistrativos y populares de Argelia•. (5) 

La mayor parte de las preguntas que se le f'omularon en la con-
ferencia versaron' sobre la manera de c6mo veta 6l'poilible su Vuelta -
al p0der. Ei l!.der. socialista Guy Moll.et, vice-primer Ministro del -. 
gobierno Pfliinlin, le pregunt6 si reconocfa a las autoridades en fun
ciones como el 6nico gobierno legal de Francia:. si. desaprobaba el go,! 
pe de Esta.do de Argel: si se encontraba ya preparado eñ caso· ·de que- -
fuera llamado a formar un nuevo gobierno y poder presentarse ante la 
Asamblea con un programa y ser capaz de retirarse si f'uese derrotado. 
Todas estas·-preguntas se relac:lonaban en la idea de que era inevita--
ble la vuelta de De Gaulle al poder. ···~ 

-~ 
Este polttico estuvo observando c6mo crecfa la tensi6n y el con- . 

_flicto c6mo. evoiuciónisba, con el fin de que en el momento propicio -
·sus séquidores J.o iinpusieran en el. poder c~·la .. tliiica s¡lvaci6n. para 
Francia, mfentras que estos mismos creaban el desorden y la confus:l6n. 

El general rechazaba al Parlamento y a su sistema de p&rtidos -
polf ticos; sin embargo, se hallaba dispuesto a ut1lizarl.os para vol-
ver al poder por un •medio legal•, ya que ·necesitaba el apoyo de es
ta instituci6n o por lo menos parte del sufragio de los partidos con 
los que podfa·contar ahora que·Argelia amenazabá a Pranciá con.una -
guerra civil. (6) 

57 



Hombres como Soustelle y otros de marcada tendencia colonialis-
ta, creyeron que De Gaulle no querta comprometerse al dar su opini6n 
sobre este asunto. Los implicados en la tarea de llevarlo al poder -
sabtan que s6lo aceptarla si una mayorta de la naci6n lo deseaba. 
Existtan muchos indicios para una soluci6n liberal en el caso de Ar-
gelia, pero ésto no impedta que otros creyesen lo contrario, por lo -
que se ha dicho que el general querta desconcertar tanto a sus segui
dores como a sus opositores con •cortinas de humo". 

En_el Palacio ae Orsay, De Gaulle record6 que durante tres años 
estuvo guardando silencio hasta el momento en que la naci6n lo llam~ 
ra de nuevo; debido a la crisis nacional que se estaba produciendo, 
pensaba que él pod!a ser Otil a Francia porque no pertenec!a a nin-
gQn partido pol!ticoy·enn\Dfter6 todas las veces que sirvi6 y •aalv6• 

a su.-naci6n. Este era el momento psicol6gico exacto para su apari--
_ci6n; con su oratoria persuasiva, su personalidad autoritaria y su -
gran aplomo, la opini6n pfiblica crey6 en Al COlllO el O.nico pol_!tico -
francés con la suficien~e reputaci6n para volver todo a la normali-
dad. 

El general Charles ae Gaulle estaDa convencido de que el régi-
men de partidos en el gobierno no solucionar!a nunca los problemas -
de Francia ni tampoco era propicio para la Asociaci6n con Africa. -
En su-conferencia no olvid6 protestar contra el ministro Murphy y su 
"misi6n"" conciliadora", que no hacia mlls qÚe intranquilizar al pa!s 
y proponer soluciones prllcticas s6lo para el mundo exterior pero no 
para Francia ni para Argelia." 

Al referirse concretamente al problema argelino declar6: "Quie
ro infundir valor y vigor a los franceses que desean la unidad nacio 
nal, ya sea·que estén a un lado o a otro del Mediterrllneo. En cuan
to a lo demlls, son cosas de un mundo que no es el mlo". Ninguno de 
los dos mundos, ni el del gobierno ni el de los rebeldes le pertene
cta; sin embargo, asegur6 a los amotinados de Argel que comprendta -
sus motivos y expres6 su convencimiento de que el régimen de parti-
tidos no hab!a resuelto el problema que se les presentaba. También 

58 



expres6 su apoyo al ejército con la intenci6n de obtener su adhesi6n 
incondicional en el momento en que la necesitase, aduciendo que la -
actitud de la armada en esos 1110111entos se debla, al igual que la de la 
poblaci6n argelina, a un deseo de. que el gobierno de Parts asumiera -
sus responsaDilidades¡ inst5 a los soldados a que permanecieran uni-
dos, ya que eran la 6nica fuerza de la naci6n que podta mantener el 
orden. De Gaulle nunca pens6 seg6n su declaraci6n, que el ejército -
se hubiera indisciplinado el 13 de·mayo, lo justifica arqumentando -
que su intenci6n era la de ca1mar los ánimos ante la gravedad de la -
situaci6n y la incapacidad del gobierno metropolitano. Esto nos de
muestra un magistral manejo de la polttica de acercamiento a esta in~ 
tit~.;ilSn·cuyo apoyo y fidelidad eran vitales en estos momentos. 

Por med.1o de la difusi6n pdblica que se le hac!a a .-r- conferen-
cia, De Gaulle ya ordenaba y sugerta al gobierno que no a~ptara me
didas enérgicas tales como cortar la comunicación con Argel. 

La cuesti6n inmediata que a todos interesaba era ~1 arreglo del 
conflicto argelino, el general declar6 que a los militares comisiona
~os en Árgelia se les juzgaba como rebeldes, pero que.no habtan sido 
castigados por ei góbie:Í:no que les.deleg6 la autoridad gubernamental 
.de .la colonia, aunque De Gaulle no .ios ·conden6 para no comprometer su 
posici6n, · .. .-

Esta conferencia del palacio de·orsay fue l.arqa·y De Gaulle us6 
·repeti.damente su tono irlSnicC:,, su astucia y babi.lid.ad pol!:ticas. Aña-
di6 que no intentaba imponer una dictadura, ya que era senil y no.re!!_ 
dta con toda su capacidad de antaño: contaba con 67 a~os de vida, y a 
esta ··~ad' .se· dab~· ·cuenta· de que el pats l.o necesitaba pc)r la falta de 

autoridad.del.os jefes ~el. qobierno que se sucedtan uno· tras otro. -
Declar6 que no podta establecer un gobierno autocrAtico, pero a nues
tro criterio, ten!a la suficiente fQ&rza.para :lJllponer su forma de go
b.ierno·, sus lineamientos poltticos en una foxma tan sutil que no afes 
tara viol.entamente a l.as l.ibertade¡¡ ni a la RepGbl.ica. 

Para crear un ambiente de dependencia y de confianza para su peE 
sona, De Gaul.le record6 a todos sus esfuerzos en pro de 1a patria: --
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cuando en la sequnda Guerra Mundial diriqi6 la resistencia desde Lon
dres y cuando un consejo de querra lo conden6 a muerte juz96ndolo por 
traici6n y por atentar contra la seguridad del Estado, ademAa de de-
serci6n en tiempos de guerra. 

E.l escritor Francois JCauriac, admirador del general, .nos dice -
que la hostilidad a la dictadura mostraaa por este pol!tico no naci6 
de un principio o de una ciencia, s:o10 del an6liaP de la realid~d; _....; 
conecta la historia mSs reciente de Alemania e Italia y a su propio -
pueblo;· esto era suficiente para bac_er de 61 un liberal al esti.lo an
tiguo, que finalmente y por aus propios caminos lo llev6 a imponer su 
Constituci6n, su pol!tica exterior y todo lo que pretendi6 eatablecer 
en Francia, aun cuando ae encontrara solo. (7) 

Después de la citada conferencia, De Gaulle crey6 oportuno inqu± 
rir al mando militar francés sobre la situaciOn prevaleciente, por lo 
que el general Dulac y otros oficiales cercanos al qeneral Salan, se 
prese~tar~n en ColoÍllbey para informarle .del peliqr~ d~ una posible 
invasi6n a Francia con la· intenci6n de establecer una dictadura mili
tar. 

En Parta, el qobierno opt6 por tomar serias medidas poltticas y 
econ6micosociales para evitar el caos, as! empez6 por exigir visas a 
todos los ciudadanos franceses que saltan del pata e impuso duras re!!_ 
tricciónes en el cambio de moneda. 

La ciudadanta sab!a que la luclla entre el ejdrcit:D· francés y el 
Frente de Lil>erac16n Nacional·arqelino se t:ornaba ds feroz, el qo
b:f.e'rno se ·mostraba ~capaz de superar el conflicto; por lo. t:anto la -

"pretendida •hermandad• entre europeos y musulmanes tan· pregonada por 
los ultras, era.falsa. 

En estos momentos la aayorta parlamentaria consider6 urgente es
tablecer un proyecto de :t'eforma a la Conet:1.t:uc.:t6n para darle mayor .-,. 
eetabil.idad a1 gobierno, por 1o que, como ya mene.tonamos, decid1.6 --
otorgar a:t gobierno en vigor poderes especia1es de P-JDergencia para -
Argelia, aunq_ue ~eta seria una medida infiti1 por el giro que habían -
tomado 1os acontecimient:oe. 
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En medio.del caos, como Gltima medida de salvaci6n, las autori-

dades consideraron un plan para la reforma constitucional en el que -
se propon!a absurdamente un "r6gimen gaullista" sin De Gaul.le. Natu
ra1mente, esta proposici6n fue rechazada, el i2 de mayo el ex-Minis-
tro Antaine Pinay, de la derecha, acord6 con De Gaulle una reuniOn -
entre 61 y Pflimlin para discutir la posible tramitaci6n excepcio-
nal del poder. 

·Pol!ticoa c2 prestigio como Mend6s-France, preocupado por la si-
tuaci6n, argumentaba que. Pflimlin quer!a precipitar una reforma cons
titucional imposible para el Parlamento; además, censur6 violentamen
te a De Gaulle por minar a la RepGblica en estas circunstancias, no -
obstante que al principio del conflicto fue uno de los mas .interesa-
dos en.la vuelta del pol!tico en cuesti6n, al poder. 

El gobierno en Argel, al mando del general·Salan, declar6 que -
Francia necesitaba la ayuda de Argelia para que· ~l general. charles de 
GíÍÚlle pudiese subir al poder. Poco despu6s, .el 24 de mayo,· un des-
tacamento de Argel di6 up golpe de Estado en la isla de C6rcega; los 
paracaidistas locales ocuparon las ciudades de Ajaccio y Bastia y fue 
constituido un Comit6 dé Seguridad pGblica al igual. que en Argel, en
cargado de luchar por la vuelta de De Gaulle al poder. No se presen
t6 ninguna resistencia y cuando Par!s mand6 una compañ!a de guardias 
desde Marsella, sus integrantes fueron desarmados por los paracaidis
tas invasores.- Se atribuye al diputado corso Pascal Arrighi ser uno 
de los l!deres m4s implicados en este asunto. 

Debido a este suceno, Argel se sinti6 apoyada y quiso conquistar 
Francia entera, por lo que por v!a radiof6nica pidi6 a las ciudades y 
pueblos_de la metr6poli que se les unieran y establecieran sus pro~-
pios Comit6s de Seguridad PGblica, siguiendo el ejemplo de C6rcega. -
Toao 6sto fue organizado por Roger Frey, quien mas tarde fungi6 como 
Ministro del gobierno degaullista. 

Pflimlin no --se. decidi6 a mandar tropas a C6rcega por temor a -
desatar una guerra civil y ratific6 que su ley de reforma constituci~ 
nal deber!a ser aprobada inmediatamente; declaro tambi~n que era com-
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prenlU.ble el golpe d• Argel, pe:s:o que e.l 90.Lpe ae Cdroega era 1.ni:ol•
rab~•· Aa1.ai..o expr .. cs que tomarla acc1.6n legal contra loa partici
pante• y pid1.CS que .. despojara al diputado Arr:19h1. de •u imaun:ldad -
par.1AJ1119Pt:aria1 ain embargo. no padla aancionea contra SOU8tel.l• y .Lo• 
otro• con-.1radorea de Ar981 cuya culpab1l1.cMMI era patente. 

Sl ella ~21 .. 11~.0 a callo una reun16n .ecret:a entre Pf l.ial.in y -

De Gaulle, ~ro .la c .... uz:a ae. la prenaa no pezait1.6 publ:lcar la noti
c1.a. s1·90b1erno en.vigor temia que en ioa·•1c¡u1.ent:aa d!aa ocurr:lera 
un golpe de·B•tado, por lo que en ••ta entr-i.ata •l pre•1dente en -
func1.on•• p1d16 al 99neral que h:lciera ueo de au ~••t:19:10 11 ... ndo a 
la cai.a. 

Bl general De Gaull• 9'1Ard6 dl•crec16n con reapeci:o a la• entr•
v1.at4• q119 aoatanla con •l

0
9ob:lerno pero era ~:lo au deaeo de b)9ar 

laa r:lenltaa del poder, por lo que al otro dfa de au entrev1.ata con -
Pfl:úll.1.n declard1 •Ai-er dl caaien11a a loa tra.dte• hab:ltual~-4tece--

::¡ r1.oa para eata&lecer un ~ierno republ.:lcano que _. capa• de mante-
ner la un1dad • 1ndiapendenc1a de nueatro pata. Tengo la convtcc16n -
de que ••t• proceso oont1nuara y que l·a nac.f.6n -trar& au deaeo de 
que 6•t:• .loJr.• aua objettvoa. Bn ••ta• concltc:lone• cualqu1er acc16n. 
no 1.Jlporta d• donde ~. que perturbara el orden pe,11co, arr1••-

· garla la provocac.f.6n de vr•-• oonaecuenct••· Al .i....., t:t.-po que 1\8 
.. cen cierta• concee!onea cteb1clo a lae act:ual•• ctrc:unat:anc1aa. no -
puedo ~ n1ft9UllO de tale• acma. ••pero que laa fuer•a.• de t:te
rra, mar y a1re -tendrb la .a. ••tri.eta 41.ac:lpli- bajo •l-nclO -

de -• :l•f•• y 'tengo el propde:lm de ••t:ablecer oonuacw con ello• en 
br ...... ,., 

C.Lar-.nte .. adYi.erte en ••ta dealarao:lan au 889QE':ldad en ocu-
per de un --..ato a otro e.l pod9r1 eoda.S:a Ml1111:ln ir Cl»t:y ocupaban -
llU aarwo, pero el 9 ... ral adujo qae - ,,.la PS901aado a luloer eata -
clecl.azac:ldD p41bUca po:rQUe conocla l•• :lnt:enc.io ... ele an ~ 901- · 

pe aSU .• en la c:l ..... d• 'Jaa.lou .. y ele la. :lmra.sda ele Qamlmloa a -
ftrfe .,, oao• lavan• de irranou, oc.O corzabod el IUn:taao del lnt:a 
r~or .JUl- !locll, ~ 5 ele jullo, ....._ ele c¡ue DO - aonfiak :re en la 
~Sclelfdall ele ia pol~b >' del ejkcUo. 



Con su declaraci6n detuvo las intenciones invasoras y la violen
cia que· se avecinaba; sin embargo, ios sucesos señalados era~ precis~ 
mente para colocarlo en el poder, lo mas pronto posible. Alexander 
Werth dice que todos estos acontecimientos resultaron ser la prueba -
mas grande del arte de gobernar en toda la carrera polttica del gene
ral, ya que mientras aseguraba su vuelta al poder, evitaba el establ~ 
cimiento de una dictadura militar en Francia y el estallido de una -
guerra civil. (9) 

En el memento de la declarci6n, la Asamblea Nacional protest6 -
ante las atribuciones que De Gaulle se tomaba. Los socialistas opin~ 
ban que ignoraba la Constituci6n y que pedta mls de lo que se podta 
otorgar, por lo que se opusieron terminantemente a la intromisi6n de 
~ste en los asuntos del gobierno, aun a pesar de que su ltder Mollet 
estaba a favor del retorno del general • 

. El ·preaiaente del.· Consejo, Pierre Pfl.1.ml.in, se mantuvo a la ex
pectativa ante tal protesta, ya que los acuerdos con De Gaull.e para -
cederl.e el. puesto eran un hecho, adem&s que deseaba que Asto se rea-
lizará l.o mls pronto posibl.e: el presidente Coty l.o convenci6 de que 
esperase a que se formara un nuevo gobierno para no dejar vacto el -
cargo. 

La Asamblea Nacional. como 61tima medida. adopt6 una reforma cona
titu~~onal. con miras al. fortalecimiento del ejecutivo, pero ~ata ya ~· 
era tardta: ·PfliÍnl:in present6 el. 28 de mayo de 1958 su dimisi6n a~ -
presidente de l.a RepObJ.ica. El. mismo dta, tuv'o l.ugar en Parf.~ la --:-: 

·gran marcha antifascista en la que desfilaron indistintamente socia-
listas·,· comunistas y grupos de l.a izquierda, que clamaban por l.a Re-

pdbl.ica y abucheaban a De Gaul.l.e y al fascismo, mientras el. l.tder so
cial.ista Guy Moll.et negociaba con el. general.. 

El. presidente RenA Coty se mostraba preocupado por l.a amenaza de 
invaai6n a Parta que l.os paracaidistas hablan apl.azado, por l.o que 

-eniiti6 ún mensaje al. Parlamento en el que hi:Zo ver la necesidad de un 
cambio en el sistema poittico de Francia, ya que estaba en ciernes l.a 
guerra civil. A la vez, hací~ un ll.amamiento al "m&s il.ustre de los 

63 



rranceses" para q;.ie formase t.,;.n ·~obierno "dentro del :"!,:ir.:-o de la lega
lidad republicana" y llevase a. cabo un cambio tota.l en las instituci~ 

nes gubernamentales: se advierte claramente que la id~a de sustituir 

a la Cuarta ~ep6blica era un hecho consumadoª Por otra parte, amer.a

zaba con renunciar en caso de no aceptarse su proposici6n. Ante ta

les circunstancias, la Asamblea se ve obligada a ceder, René Coty ~ -

Charles de Gaulle se reúnen de inmediato en el palacio del El1seo, -
donde ei' general s6.1.o 1.1.ena las form.a.1.idades al acept.;,r un nuevo go
bierno como le ofrecía el presidente de la Cuarta República pero con 
la condici6n de-que el mismo Coty siguiera las conversaciones con los 

grupos parlamentarios. 

La Federac16n comunista de sinaicatos y la Conferaci6n General -
de Trabajadores se negaron a entrevistarse con cualquiera de estos -
pol 1 ticos, argumentando que ast defendfan al pats de caer en las ga--

· rras ae tina d1ctadura. · Por otro lado, en Parta hUbo .varias man1fes-
··taciones y con .1.as bocinas de los autos se 'pugnaba por una Arqelia -
francesa y se vitoreaba a De Gaulle,- lo mismo que en la. cap1tal .ar-
gelina donde hubo marchas a su favor en la creencia de que todo. ·Vol-
verta inaédiatamente a la normalidad, tal y como estaDa antes del in! 
cio del conflicto. 

Instalado en Parta, comenz6 a recibir de la manera m4s cordial a 
todos sus visitantes con el fin de convencerlos y disminuir la hosti
lidad o desconfianza que algunos le mostraban. Mollet, por su parte 

·también J.ogr6 ganar para De Ga.ulle a la mitad de los miJ.itantel!! del 
grupo socialistá. La 'izquierda radical, no comunista, dirigida por 
Pierre Mend6s-France, vot6 contra el general en la reuni6n.de ·la Asa!!! 

bl.ea y se opuso totalmente a su regreso al gobierno de Francia argu-
mentando que apo}•aban a De Gaulle el ej6rcito y los que estaban con-
tra la Re'p(lbl.ica. 

Para 1958 los comunistas de los paises de Europa, sobre todo en 
Ingl.aterra e Italia;· consideraron que la vuelta de este pol{tico al. -
poder como "único recurso", era .un fracaso de la delnocraCia fra-ncesa 
y una invitaci6n a la dictadura. El part~do comunista ·francés forma
do por politices como Duelos se constituía en el principal obstAcuio 
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para las intenciones de~ general. Durante años este partido evit6 -

estar a favor de la independencia argelina. Thorez en 1945 se decla
ró contra la independencia de esta colonia subrayando ias ventajas -
que los colonizados obtendrían de una unión con Francia y, al mismo -
tiempó, reclamaban justicia y libertad para la población·árabe. Du-
rante 1955 el partido hizo campaña en favor de unas nego_ciaciones i~

mediatas, pero trató de evitar comprometerse pablicamente en favor de 
l:a.independencia y persisti6 en decir que el genera.< De Gaulle soste
nía la aominación francesa en Argelia. (10) 

El Movimiento Republicano Popuiar (:-:.R.P.) grupo de los cristia
nos dem6cratas, desde un principio lo apoy6 vivamente. Entre sus 
miembros principales tenemos a Pflimlin, Bidault y al dirigente del 
grupo Teitgen, quien en el debate de la Asamblea donde se decidir1a -

la aceptaci6n del citado pol!tico, afirm6 que el general había obser
vado en todo momento la legalidad republicana y que la problemática 
de Argelia no había sido la causa de que 6ste fuera naminado. 

4.2 LA QUINTA REPUBLICA. 

As! pues, ante esta divisi6n parlamentaria, se dió comienzo a la 
formaci6n de un nuevo' gobierno gaul1ista, Coty sugirió al general que 
para conservar las formas republicanas solicitara ante la Asamblea -
Nacional_ la i·nvestidura del goJ)ierno. Ante la qrave situac:fón de 
emerge~cia, De Gaulle pudo haberse negado, pero para evitar cualquier 
fricci6n· siguió .las normas establecid,as con el· f:tn de no motivar ds 
desacuerdo_s. 

Opinaba Coty que. estaba ocurrienao una profunda transformaci6n, 
no una revolución, ya que la RepGblica se estaba renovando. El plan 
'gaullista pretendía ootener el otorgamiento de olenos poderes para e.l 
Poder EJecutivo, suspensión ael Par.lamento y .la implantación de una· -
nueva Constitución, todo esto sometido a refer~ndum.· 

El 31 de mayo, Charles de Gaulle llamó a reunión a los represen
tantes de los. distintos grupos político"' de la Asamblea Nacional! pe,
ro en franco desacuerdo se abstuvieron de asistir partidos políticos 
como el comunista. 
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Para la formación de este nuevo gobierno, De Gaulle nOl!lbr6 mi-
nistros de Estado, entre ellos a Guy Mollet y Pierre Pflimlin, y as! 
empez6 por introducir en su equipo a aiputados y senadores de la re
cién calda Cuarta RepGblica. que tanto habla criticado. Como Minis-
tro de Justicia fue nOJllbrado Michel Debr6; los Asuntos CUlturales se 
los confi6 a André Malraux; el Ministerio de Finanzas para Pinay y -
tambi6n .di6 puestos de illlportancia a gente que antes se hallaba aje
na al Parlamento como Pelletier~ quien ocup6 el Ministerio del·Inte-
rior; la cartera de Asuntos Exteriores le fue confiada al embajador -
Couve de Murville; a Pierre GUillaumat lo nombr6 ministro de los Ej6E_ 
citos, y la Francia de Ultramar la di6 a cornut-Gentil1e. concedi6 -
otros cargos a personajes pol1ticos pertenecientes a la cl4sica dere
cha, as! como a radicaieá y a mJ.embros del Partido Uni6n para la Nue
va Repablica (U.N.R.). El mismo De Gaulle se reserv6 los asuntos ar-
gelinos, aunque nombr6 al General Salan como principal representante 
de su. gobierno en Argelia, pero con la advertencia de que el .verd!'d_e
ro Ministro en la .coloniá sería· 61 •ismo. Queda conforniado as.t "un '--. 
mosaico de pollt1cos de diversas ideoloqlaa. 

Todos estos hombre.a~ de l.os que saldrta ia· Nueva eonstituci6n, 
representaban a los diferentés partidos poltticos de Francia .eli:cep-
tuando al comunista y'tambi6n a los extremistas de Argelia. A Jac-
ques Souste:Lle principal. proco:Lonialista del gabinete, :Le concedi6 un 
puesto sin re:Levancia ccmo Ainistro deleqado del. Primer M:tntstro·, co

sa que desalent6 a los extremistas, ya que esperaban que fuese nolllbr~ 
do Ministro del Interior con el fin de poder control.ar a la policta. 

Como ya comentamos, De Gaul:Le no era partidario ni amigo del. PaE_ 
lamento ·y justificaba esta posici6n argumentando qÚe los d:lferentes. -
partidos pollticos que lo integraban contriburan a enredar mas :La si

-tU:aci6n por sus mismas d1vergencias.de opin16n; sin embargo, por ins
tancias de Mo:L:Let tuvo que presentarse ante :La Aaamb:Lea, en el pala-
cio Bourbon, para asf :Lograr mas votos a su favor e 1.niciar lo m4s -
aprisa pos1b:Le la consol.1daci6n de su gobierno. 

La op1~i6n de Char:Les de Gau:Lle era contraria a :La l.1.bre contra-_ 
versia de :Los grupos poltticos en el Parlamento pues decla que en lu-
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gar de llegar a un acuerdo unSn:Une, l.as discrepancias se acrecenta--
ban, sobre todo por la dieposict6n de la Constituci6n de la Cuarta -
RepGblica ~e aprobaba la existencia de un ejecutivo con pocos pode-
res. Decidido a modificar todo esto, declar5: "Ast me vl ligado como 
en otros tiempos por ese contrato que la Francia del pasaao, del pre
sente y del porvenir ·m~ impuso hacla dieciocho años para salvarla del 
desastre•. (l.1) 

En el discurso que pronunci6 ante la Asamblea, el General se re
firi6 a l.a deqradaci6n del Estado, a su falta de autoridad, que habla 
descontrolado al Ejército y Llevado a Francia al borde de la guerra -
civil, y pidió entonces que le otorgaran plenos poderes durante medio 
·año y apoyo legal para elaborar una nueva Constituci6n, que serla so

metida a discusi6n para aprobarla. Asimismo, sol.icit6 que le confia
ran el poder como individuo, no como jefe de ning6n partido polltico. 

De Gaulle estaba consciente de . .la gravedad de. la si tua.ci6n •. " sa
bla que Argelia tenla para Francia una imp0rtancia mayor que la de --

''Sus demlls colonias, por lo tanto, urgta una soluci6n a esta problem&
tica no s6lo para evitar la. guerra civi·l en ·la ~isma Fran.,.ia, sino -
también para calmar el. movi..miento revolucionario de los musulmanes-a!_ 
gelinos y ast lograr sacar de estas tierras el mayor beneficio, es 
decir, sustituir la polttica colonizadora por un neocolonialismo. 

Para entonces, la posici6n internacional de Francia, sobre todo 
en sus a.lianzas, se vi6 notablemente dañada, ya que la opini6n mun-
dial. se desbordaba en simpattas para con el pueblo argelino sometido 
al. coi.onizaJe durante casi siglo y medior ademAs de que las potencias 

hegem6nicas, se mantenlan al acecho para intervenir en el. momento .en 
que estas regiones se vieran libres. 

Michel Debr6, junto con un equipo escogido por De Gaulle, elabo
raron el proyecto de Constituci6n que posteriormente se someti6 al -
mismo De Gaulle y a sus ministros para su revisi6n. Despues, se so
licit6 el dictamen al Consejo Consultivo Constitucional, compuesto -
por 39 miembros, creado .. por la misma. Ley, ·que decidi6 la rav:tsi6n de 

la Constituci6n. Las tres leyes que se tenlan que someter a. votaci6n 
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y que eran esenciales para eL nuevo gobierno, consist!an en la rena-

vaci6n de poderes especiales para Argelia, otorgamiento de plenos po
deres para el ejecutivo y una nueva Constituci6n. El dla ~ del l!les -
de junio, el Genera.l se.present6 ante el Parlamento e hizo gala de 
todos sus recursos de convencillliento para obtener la aprobaci6n de su 
nuevo proyecto de Constituc16n. 

Bata estrategia fue denominada •operaci6n Seducci6n•, pues la -
junta que pudo resultar fr!a y violenta, De Gaulle la hizo amena al -
·mostrarse diplomAtico y amistoso con el fin de lograr sus prop6sitos; 
sin embargo, el establecimiento de su gobierno era un hecho inminente. 

Los-~~tidegaullistas afirmaban que el general terminarla por 11~ 
var a.l pa1s a un sistema totalitario. Mitterrand y Mand~s-Prance, -
ambos pertenecientes a grupos de i:aquierda, sostuvieron que De Gaulle 
:fue impuesto por el qolpe de Estado de Argel y por el chantaje de una 
guerra c:tv:tl y mi:presaron que el gobierno dega_ul.i:lsta repre11entarta -
~ neocap:tt:al~SJDO y un neocolon:tal:t_,. Sin-rgo, ante la crisis, 
buena pa~te de la Asámblea se·mostr6 satisfecha con l.as seguridades y 
qarant1as_ que se manifea.taron, por .lo que le otorgaron voto de con
fianza aprobando su investidura pór 329 votos a favor y 224 en contra. 

En 1958, Francia volvi6 a aceptar a Charles De Gaulle como su --
11der; su vuelta al poder fue considerada por la mayorta como •un c~ 
bio que·se diferencia niuy poco a salvarse de una drástica y vio1enta 
~ransformaci6n qiie hubiera s~do :implantada por los coroneles•- 112) 

El 28 de septiembre fue aprooada la nueva Constituci6n francesa 
del.a Quinta Reptlblica y.prCllllulgada el 4 de octubre. El 21 de dic:l~ 
bre, C_harles De Gaulle Eue elegido Presidente de la RepGblica y el 8 
de enero de 1959 el Presidente Coty se retir6 para cederle el puesto 
al nuevo mandatario. ·coty declaró: •por primera vez en nuestro pa!s 
se hª realizado una revoluci6n en calma y respetando las leyes•. Des
de este momento, De. Gaulle, toma posesi6n de sus funciones en el Elt
seo, y queda liquidada voluntariamente la Cuarta Rep6b1ica qu~ hab~a 
nacido al tErmino de la sequnda Guerra Mundial. 
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Blegido Presidente de la Rep1ibl~ 
ca Francesa declar6: •Ante todo, francesas, franceses, quiero deci

ros que acepto el mandato que me hab~is confiado. La tarea nacional. 
que me incumbe desde hace dieciocho años se ve conformada por este -
hecho. Gula de Francia y Jefe del Estado Republicano ejercer@ el po
der supremo en toda la extensi6n que comporta y seg1in el nuevo espl-
ritu que he hecho que se me atribuyera•. l13J 

En su discurso de despedida, Coty, quien ocup6 la presidencia de 
la ReptiDlica durante seis años, para convencer a todos de 1a necesi-
dad de1 cambio, agreg6 que el nombramiento de1 genera1 contribuirla a 
recobrar el orden y la unidad nácionaJ. y De Gaulle le contest6 que la 
Argelia del mañana iba a ocupar un lugar muy especial en los paises -
unidos bajo 1a 6gida de la bandera de Francia, y agrego que se propo
nla loqrar el desarrollo independiente de Argeli~, pero bajo la tute~ 
la de su aneiqua colonizadora, sobre todo en el aspecto econ6mico¡ en 
estos 11101110ntos · ... su decis1.6n a1in no se inclinaba hacia la cesi6n de· 
la independencia total. 

Su estilo de gobernar, como muchos 1o auguraron, fue muy perso-
na1, De Gaulle se mostr6 conservador en los asuntos sociales y econ6~ 
micos del pals y 9ui6 su polltica internacional por el camino indepe_!! 
diente, tratando .de ser neutral. a pesar de no simpatizár con partidGs 
como el comunista; busc6 mejorar las relaciones con la Uni6n Sovi6ti
éa· y otros pafses socialistas. Propugn6 por un .progre.so en la pol!-
tica de armamento at6mico franc6s creando bases para investigaciones · .. 
de este tipo en el Sabara. MAs adelante lucharla en este sentido en 
sus arre;los con el Gobierno Provisional de la Reptibl:tca de Argelia, .

formado desde septiembre de 1958 en el Cairo, y presidido por Ferhat 
Abbas: Este Gobierno Provisional no hab!a podido obtener el recono-
cimiento del Presidente de la Quinta Rep1iblica¡ sin embargo, e1 desa
rrollo de las circunstancias lo obligarlan a aceptarlo mAs tarde, ya 
la mayor!a de los paises Arabes hermanos, as! como China, se hablan -
apresurado a darle su reconocilniento. 

La nueva Constituci6n es.tructur6 la Comunidad francesa de la si
guiente forma: 
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A). Departamentos metropolitanos. 
B). Departamentos argelinos. 

(son 90). 

C). Departamentos saharianos: Sabara fran~s-
D). Departamentos ultramarinos:·cuadalupe: Guayana: Martinica y 

Reuni6n. 
E). Territorios de Ultramar: Comeres: Nueva Caledonia: Saint -

Pierre y Miquelon: Somalía: Wallis .y Fotuna: Tromelin, Glo
rieuses: Joao da Nova Europa, Bassas da India: Territorios 
reivindicados por Francia en la AntSrtida. 

FJ. Repfiblicas.JU.embros de la Comunidad: Camerfin: Centroafrica
na: Congo: Costa de Marfil: Chad: Danomey: Gah6n:Ma1i: Mau
ritania: Madagascar; Nrger; Senegal; Togo y Volta. 

E atas anti9uas · col.ónias, baJo el. i:"efert;ndwn de1 mes de septie.:w-

bre ten1an·opci6n para separarse de la metr6po1i, si es que deseaban 
independizarse completamente de Francia y, por consiguiente, prescin
dir de toda ayuda financiera y técnica que les of recta su antiguo co
lonizador. ADte dicha presi6n por parte de Francia, las.colonias --
africanas .en c:i:ernés· de la 1iberaci6n, votaron todas, a exé:epcil5n de 
Guinea, a favor de. la Comun:i.dad en .1958: pero dos años después esta - · 
Comunidad 11egar1a a su fin cuando ·.1os paises decid:i.eron: optar por l.a 
:i.ndependencia··tota1·. La imagen de De Gaulle que tentán los ul.tras se 
desvaneci6 ante estos acontec:iln:i.entos por lo. que los movimientos re-
beldes de los col.onoa.franceses se intensificaron y sobre todo a par
tir de 1960 provocaron serios des6rdenes en Argelia y en la metr6poli. 

E.n esta Replíblica, la Francia de Ultramar formarla un nuevo org!!_ 
nismo dénominado la •comunidad prancesa•, por medio del cual Francia 
tendrta jurisdicci6n sobre la po11tica exter:i.or, la defensa, la mo
neda, 1a·pol1tica financiera, ast como.en la polttica relacionada con 
puntos estrat6'gicos en estas regiones. 

Dicha Constituci6n, ·proporcionaba al gobierno un gran campo de -
acci6n para la legislaci6n por medio de ordenanzas y decretos y esta
blecta un ejecutivo fuerte en l.a persona del presidente de la Repfibl~ 
ca por l.o que la Asamblea Nacional y el jefe del. gobierno perdtan su 
anteri:or .:i:mportancia. El general. no elabor6 personal.mente la Consti
tuci6.n pero sus ideas y P.rincipios fueron incorporados en dicha Carta 
Magna cuya·redacci6n' se termin6 en agosto, cuando el. pol.1tico presi--
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di6 un Consejo interminist.erial compuesto por cuatro ministros entre 
los que se encontraban Pflirnlin, Debr~ y Mollet. 

La composici6n preliminar de esta Constituci6n o Ley Suprema de 
Francia fue completada el 29 de julio cuando el Comit6 Consultivo 
Const.itucional pre_s.idido por Paul Reynaud la rev.is6 y posteriormente 
la turn6 al Consejo de Estado. 

En.esta se dS existencia a un organismo tripartita que distribu
ye el poder entre el presidente, el gobierno y el Parlamento. El or~ 
mer Ministro es el jefe del gobierno y e~ presidente el jefe del Est!!_ 
do, de manera que ambos comparten el poder ejecutivo. La Asamblea -
todopoderosá pasa a la historia y se d3 mSs posibilidad de duraci6n 
al gob.ierno y al presidente elegido, en un intento por eliminar los -
frecuentes cambios pol!ticos. 

Bntre sus art!culos destaca el 16, que faculta al,presidiente pa-
-~) ·"-, ra act:ú~r cuando la s.ituac.i6n conf.igure un caso. ele emergencia, pre--

rrogativa que De Gaulle aprovechar& poster.iormente en los sucesos que 
precedieron al anunc.io dé la Autodeterminac.i6n. 

Todos·los partidos poitticos, excepto el U.N.R. estaban descon-
tentos, por lo que aceptaron de mala gana la Constituci6n, ya que la 
cons.ideraban una impos.ici6n de De'Gaulle, adem4s de que el viejo pol! 
tico impon!a la prohib.ici6n de que algún m.ieimbro de la Asamblea per
teneciera _al gobierno· ai m.ismo tiempo. El escritqr c;ralo Francois Mau
riac, ·s_impatizante de la nueva, Carta Magna, escribi6i •s1 Francia -
continlla, poco importa que nuestro pats haya tienido 17 constituciones 
en 150 años. No es posible una Conatituci611 ideal, por. eso ser!n ne
cesar:iaá otras adaptaciones, otras evoluciones, quizS ot:ra_s revoluci~ 
nes•. (14) 

La campaña del refer6ndum fue oficialmente ab:ierta por el gene-
ral De Gaulle en la plaza de la RepGbl:ica el 4 de sept:iemore, dta en 
que se ~emaron las precauciones ante el temor de violencias qu.é de 
todos modos se suced:ieron provocadas por partidarios del NQ al.refe-
r6ndum, comó erán los comunistas y una m:inorfa de soc~ai±stas; sin --
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embargo, la derecha y el centro, incluyendo al :!.R.P. y a los raaica
les, estaban a favor del SI. 

Guy Mol.let, el ltde.r social.ista, logr6 convencer a su grupo para 
que apoyara a Oe Gaulle, argumentando que la Constituc16n de la Quin
ta República no era en modo alguno ant1democr4tica ni antiparlamenta
ria y que si el general era rechazado, el pals estarta en peligro de 
perder la Rept:iblica, ya que los generales de Argel impondr(an una di.E_ 
tadura militar. 

El chantaje del temor al golpe de Estado es el punto de apoyo de 
todos los grupos partidarios de De Gaulle. Para la propaganda del r~ 
fer6ndum, el gobierno tenta a su favor la radio, l.a telev1s16n y las 
fuentes periodtsticas, sin incluir a los de oposici6n 

En sus Memorias de Esperanza, De Gaulle esdribe: "Todos estuvie
ron conformes con la nueva Constituci6n, cuando el hecho se consum6. 
Al principio se conformaron con verme cumplir mi papel contando que -
les iba a solucionar el. engorro de Argelia y calculando que, irunedia
ui.ente deapu&s, me retirarta por las buenas o por las malas. Pero -
el giro que la s:ttuaci6n t01116 no-respondi6 a sus reservas mentales; -
las que no tuvo el pueblo francés para aceptar. la Quinta RepGblica•. 
(15) 

El ejarcito francas se encontraba aGn amargado por el reciente -
fracaso polttico y militar en Indochina y por los años de derrotas -
que habtan sufrido en Argelia, por lo que estaban ansiosos de ejercer 
su dominio total en esta colon:ia ya que era su iUtima oportunidad pa-. 
ra .obtener victoria y prestig.10. cuando. se dieron cuenta que los po:... 
l(ticos franceses pensaban ponerse de acuerdo con l.os naciona11stas -
argelinos para llegar a una soluci6n, nuevamente se s1nt1eron traict2 
nadas. 

La extrema derecha, implicada en esta posici6n, atiz6 el fuego y 
form6 junto con la milicia y los col.onos que se esforzaban por.mante
ner su posici6n privil.egiada, un frente común q'ue ocasion6 una serie 
de hechos vio_lentos que se expresaron principalmente en la rebeli6n -
de Argel del 13 de mayo, en el ataque directo a grupos como el comu--
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nista que insisttan sobre la 11.DeraciOn ae esta colonia y en la forJll!!. 
ci6n de Comit~s de Salud Pfiblica tanto en Argelia como en algunas PªE 
tes de Francia y que terminaron por derrocar a la Cuarta Repliblica en 
1958. 

Los soldados profesionales de Argelia estuvieron de acuerdo con 
la rebeli6n, ast como algunos generales de la Francia metropolitana: 
sin embargo, los soldados de simple condici6n no alcanzaban a compre.!! 
der totalmente lo que estal:>a ocurriendo en Argel y se mantuvieron a -
la expectativa. Posteriormente sertan ellos los que lograrlan mante
ner el orden a favor del gobierno gaullista. Esto de:;uestra el juego 
de interec~s que manejaban.tanto la Elite militar COlllO la gubernamen-· 
tal. 

Si el general no estuvo implicado en el movimiento argelino del 
mes de mayo, como El mismo lo asegur6, lo cierto es que muchos de sus 
participantes era gente.pro-De Gaulle, por. ejemplo soustelle, Chabán 
Delmas y Delbecque, quienes lograron .tnfluir det.erminantemente sobre 
los elementos.que crearon la situaci6n revolucionaria de Argelia, co
mo fueron los activ.istas europeos• los dirigentes.de los ultras y los 
coroneles que respaldaban a Massu y a Salan. Los integrantes mls in
teligentes de esos tres grupos nos dice Ashcroft, tentan muy buenas -
razones para dudar que De Gaulle llegase a aceptar sus puntos de vis
ta; pero en mayo, De Serigny, dirigente de los ultras, y los corone-
les, no se hallaban en eonc!.tc.tones de exalllinar con deten1JU.ento las ~ 
op.tniones de este pollt.tco. l16l 

Estos activistas ~unca se .tmag.inaron la decisi6n tan diferente a 
sus.pu~tos de v.tsta ·que: tomarla De Gaulle; llevaron las cosas tan le

jos y tan precipitadamente que no se detuvieron a analizar la perso-
nal.idad y .. el parecer de este polttico. Lo esencial era que necesita
ban un nombre de atracci6n popular tanto en Francia cono entre los -
mismos musulaanes y utilizaron a este personaje con o sin su consen-
tim.iento, como bandera para hacer válido en Pranc.ia el golpe de Es
tado de Argel. 

El jefe del grupo ultra-argelino, De Serigny, habta planteado --
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antes de mayo, junto con Jacques Soustelle, una serie de medidas que 

serian la forma más pr~ctica para poder colocar a De Gaulle en el po
der y ast asegurarse de que Argelia no se convirtiera en otra Indochi
na que, segQn autores como Werth, hubo de producir un gran complejo -
de inferioridad en Francia. (17) 

Estos dirigentes ultras, junto con los activistas de la pobla--
ci6n francoargelina y los coroneles que apoyaban incondicionalmente a 
Massu y a Salan, generales encargados del mando militar en Argelia, -
lograron crear el caos en esta colonia tai y como convenla a sus in-
tereses. 

En cuanto Charles de Gaulle tomó las riendas del poder, Francia 
descarg6 su responsabil.idad en él. La situaci6n era tensa y se des
bordo cuando el terrorismo argel.ino pas6 de la colonia·a la metr6poli, 
como el 24 de agosto en que la violencia se increment6: hubo tiroteos, 

.::;expJ.osiones y atentados m.unerosos y la policJ:a hizo .infinidad de --
arrestos que sin embargo, no lograron debilitar a las organizaciones 
terroristas. 

Cuando el general disolvi6 la Asamblea y someti6 a referéndum la 
Constituci6n, en todo el territorio metropolitano, las colonias que -
estuvieron de acuerdo obtuvieron la autonomia interna y las que no, -
se les otorgo· la independencia y se les retir6 toda ayuda econ&nica. 
En 1960 Francia concedi6 la independencia a todas sus colonias.afri-
canas con excepci6n de Argelia y Somalía. 

En el citado referéndum, De Gaulle tuvo a·su fa~or- el 80 por -
ciento de los votos pues la opini6n pfibJ.ica francesa sentJ:a temor a -
lo que pudiese suceder si este personaje fuese derrotado. El pueblo 
temia que se desatase la guerra interna y consideraba que De Gaulle -
la podla evitar. 

En ArgeJ.ia también se obtuvo la mayoria a favor del referéndum: 
Los pies -negros dieron (!!l si, pensando en la -Argelia francesa, y los 
musulmanes fueron transportados a las urnas electorales en camiones 
del ejército, ~ara obligarlos a votar. Afin asi, De Gaulle envi6 al 
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general Salan felicitaciones por su intervenciOn en el manten:ún1ento 
del orden y posteriormente, el d1a 9 de octubre, le volv16 a enviar -
un mensaje en el que le sugerla que no boicoteara las pr6ximas elec-
ciones y permitiera el libre acceso a toda la gente de cualquier ide~ 
logia polltica. 

De Gaulle pidi6 a todos los miembros del eJ~rcito que renuncia-
ran a los comitEs de Seguridad PGblica, con el fin de menguar _la fue~ 
za que éstos hablan adquirido con e.l respal.do directo de la milicia. 
Dicha petici6n fue vista con buenos ojos por la opini6n pliblica fran
cesa e, inc1uso por ~os comunistas. Por su parte, genera1es como Ma
~zu y otrcz coroneles ooedecieron la orden de retirarse. 

En las elecciones para la Asamblea Nacional., en el mes de novie!!!_ 
bre, el partido gaullista, Uni6n para la Nueva Repliblica gan6 el SO -

-por ciento de los votos, al igual que la clásica derecha. Los comu-
nistas lograron una escasa cantidad de escaños en el Parlamento: los 
social.istas obtuvieron algunos votos-m:is, pero el gobierno ya estaba 
cónformado y todo favorecla a la po11tica de Char1es de Gaul-le. 

Dentro de la reciEn elegida Asamblea, aparecla·mucha_qente nueva 
en el ambiente polltico- francl;s y se dijo que al.gunos de ios diputa-
dos argelinos que vestlan a la usanza 4rabe, eran •fabricados•. 

Result6 presidente de la Asamb1ea ChaJ>an Delmas quien contendi6 
contra Paul Reynaud, reprementante de 1a cl&sica derecha. 

En sus Memorias De Gaulle expone que el principio b:isico de la -
_quinta Rep6bli~a y de su propia doctrina, se basaba en que el pueblo 
francEs.decidiera por sl Jll1.SlllO su destino. Este personaje proponla ~ 
directamente esa conf irmaci6n, pero f;sto ten1a que 11evarse a cabo r! 
pido, puesto -que con excepci6n del partido degaullista y del M.R.P., 
las dem:is agrupaciones parlamentarias lo estal)an hostilizando. 

En cuanto a su polltica exterior, la Quinta Repllblica se carac-
riz6 por el apoyo a la forinaci6n de la Comunidad Econ6mica Europea y 

a la menor dependencia de.los Estados.unidos. 
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En sus Gltimas semanas como Primer Ministro habta ordenado una -

reforma monetaria sin antes haberla sometido a la aprobaci6n del Par

lamento, redujo la pensión a los veteranos de la guerra y los benefi

cios para la seguridad social; decidió los mecanismos para el Mercado 

Común y emitió una autoritaria orden de no admitir cr!tica para cual
quier decisi6n del Tribunal Supremo y quien lo hiciera incurrirta en 

grave delito. El general se cuidó muy bien de ocultar estas disposi

ciones antes de ocupar de manera definitiva el poder, por lo que al -
ser conocídas causaron enorme revuelo y desconcierto. 

Este r~gimen intentó reformar, desde eL princ1pib, el sistema i!!_ 
terno del pats y atacar a los Comit~s de Seguridad Pública impuestos 

por los mismos hombres que hab!an colaborado para llevar a De Gaulle 

al poder. El objetivo era acabar con la influencia de los ultras y -

conseguir, dentro de la situación reinante, la ~atal sumisión del --
eJ~rcito, ya que éste representaba un enorme riesgo para el gobierno 

de Parts. Dejar que creciera como una fuerza política independiente, 
sicm;_ficaba exponerse a un golpe de Estado militar. El problenia: ·es

t:rümba en atraerse la confianza y fidelidad de la armada, ya que hab!a 

tenido serias oposic~ones por .Parte de importantes sectores del.ej6r-' 

cito francl!is que lo desafiaron abiertamente, situación que prolongó 

la guerra argelina, mas allá de lo previsto por el r~gimen. 

Historiadores como Jacques Pir~nne alaban la pol!tica degaullis

ta, afirmando que este personaje orientó a Francia hacia la unidad 

continental. y realizó un gran esfuerzo por instaurar un rl!igimen de -

legalitlad. (18) 

Su polttica paternalista y proteccionista influyó determinante-

mente en el pats en esos decisivos momentos. De Gaulle afirmó que a~ 
tuaba convencido de que la soberanta pertenece al pueblo y que no adm~ 
tía que ésta se fraccionara entre partidos que representaban tenden-
cias opuestas, cuyos intereses hubieran impedido llevar a cabo la em

.Presa de la. descolonización. Expresó .asim.ismo que la victor.ia obt.en~ 

da por su .gobierno se debió a la capacidad para salvar las divergen-
cias y que su lucha consistía en dotar a Francia de una República que 

respondiera a su destino. 
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En realidad, el triunfo obtenido por De Gaulle en 1958 se debi6 
en gran parte a la U.N.R., formada por sus antiguos sequidores, al -
R.P.F. y a los ultras argelinos. 

Desde el principio, el general manej6 la situaci6n con una -
gran haoilidad sustentada por la experiencia y en un criterio poltti
co y econ6mico reconocido tanto por sus amigos como por sus enemigos. 

El 23 de octubre celebr6 una conferencia de prensa, en la que -
ofreci6 entablar conversaciones con Ferhat Abbas y otros miembros del 
Frent:e de LiberacilSn Nacional argel.ino, con el fin de negociar, en -
Par~s. el cese de hoséilidades y el desarme por propia voluntad ofre
ciendo amnistta a eodos los rebeldes que se rindieran a las autorida
des francesas y a la vez ofrecta el llamado "Plan de la paz de los -
valientes•. Al dta siguiente, los nacionalistas argelinos rechazaron 
este ofrecimiento que equ~valla a una rendici6n incondicional, pero ~· 

aceptaron abrir negociaciones en terreno neutral que De Gaulle no ad
miti6 sobre la base.de que 6sto significarla reconocer impl!citamente 
.al Frente de Liberaci6n Nacional como representante de loa argelinos. 

El ej6rcitoy los pies negros vieron con agrado esta negociaci6n 
con los rebeldes·, ya que deseaban obtener la pacificaci6n y natural-
mente la victoria por medio de la fuerza o el desarme de los revolu-
cionarios; sin embargo, De Gaulle tuvo que dejar por el momento estos 
intentos de negoc1aci6n. 

En Argelia, el proceso electoral ae noviembre present6 serias -
irregularidades y solamente el ejército y los ultras se presentaron a 
votar, por lo· que la representaci6n argelina en el Parlamento de Pa
rla, se integr6 principalmente por miembros del U.N.R. quienes pronto 
entraron en conflicto· con el general De Gaulle al abogar por la inte
graci6n de la colonia y rechazar otras medidas tomadas por el presi-
dente para solucionar el asunto argelino. 

A fines de 1958, el general Salan es retirado de su puesto en -
Argelia y su.a m4s cercanos colaboradores, implicados en los desmanes 
del 13 de mayo, fueron llamados también a Parts. Para sustituir a -
Salan en su doble cargo se nombra jefe militar de la zona al general 
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Maurice Challe y corroo jefe civil a Paul Delouvrier; as! pues, De Gau
lle separa el poder en Argelia para debilitar el movimiento de los -
activistas europeos en la zona. Challe se encarg6 de intensificar -
la pacificaci6n, pero la autoridad en Argelia estaoa representada por 
Delouvrier, bajo cuyas 6rdenes actuaba el propio Challe y otros tres 
jefes militares regionales: Massu en Argel, Rethor~ en Orán y Olli~ -
en Constantina. 

Una de las misiones del economista Paul. Delouvrier era la de as!!_ 
gurar que la poblaci6n argelina obtuviera los oeneficios del Plan °"'1:!!. 
tantina promulgado por ue Gaulle el 3 de octubre. Al llegar a Argelia 
pocos dtas despu~s del referéndwu, dio, a conocer este programa que -
consist!a esencialmente en crear viviendas para los· argelinos, llevar 
a cabo una reforma agrtcola e impulsar la industrializaci6n del pata; 
entre estas acciones se conSleral>an la creaci6n de grandes conjuntos 
qu1micos como el de Arzew y metalGrgicos como el•de Bona; además pre~ 
veta la distribuci6n de 250,000 hectáreas para campesinos musulmanes, 
la creaci6n de cuatrocientos mil (400,000) empleos y la Óbligaci6n de 
que uno de cada diez empl~os en la administraci6n, justicia, eJ6rcito, 
enseñanza, etc. deberla de ser ocupado por personal árabe. (19) 

No podla ocultarse que hasta este momento, en que peligraban los 
intereses Eranceses en ·Argelia, el gobierno metropolitano mostraba -
preocupaci6n por el desarrollo de la poblaci6n argelina. Estas dis
posiciones no ~ueron deL agrado de los residentes europeos en Arg!lia, 
ya que no haclan alusi6n a la Argelia francesa ni haclan referencia -
alguna sobre la integraci6n. Delouvrier confiaba en que los argeli-
no-musulmanes tranquilizaran sus S~imos revolucionarios, con el anun
cio de que se incrementaria la prosperidad de la reg16n con el desa-- · 
rrollo ae los dep6sitos ae petr6leo y del gas del desierto del Sabara; 
el pueblo argelino debla convencerse de las bondades del Plan y votar 
por la asociaci6n. 

De Gaulle no tuvo más remedio que aceptar el abandono de aque--
llas tierras donde muchos franceses habtan nacido, trabaJado y muer
to por lo que consideraban suyas estas tierras en las que habta pues
to todas sus esperanzas. Olvidaban que para lograr ~sto hablan rec;u-
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rrido al despojo violenco y que sus antiguos dueños ahora se encontr~ 
ban desposetdos y en calidad ae servidumbre de la poblaci6n europea, 
que era la detentante del poder polttico y econ6mico desde que fue 
consumada la colonizaci6n. 

Le escucharon decir a De Gaulle: "Prancia ha empezado a poner a 
Argelia en obra de transformaci6n: su pol1tica estS en ella misma, 
considerando a sus ciudadanos aptos para elegir e inclinarse por una 
civílizaci6n fraternal". Todo este proceso de acontecimientos fue -
creando paulatinamente un sentimiento de rencor en parte del ejército 
y en los residentes europeo-argelinos, quienes poco después formartan 

parte integrante del violento terrorismo que azot6 a estas tierras -
durante el proceso de descolonizaci6n. 

El periodista Frederick.Forsyth comenta que despfies de luchar d~ 

nodadamente en selvas de Indochina loa combatientes, se vienen a en
te~ar de que .. a la mayorta de los el.viles de su propia patria no lo;s -
imPortaba lo que les .S!Jcectta en Oriente: todo ésto fue creando un se!!. 
timiento de frustaci6n en ellos, una clara conciencia ae que si hubi~ 
ran recibido el apoyo necesario por parte de las autoridades civiles 
locales, del gobierno y ae1 pueblo francés, hubiesen vencido, y ahora 
la cesi6n ae Argelia significaba 1a lll.tima de las traiciones. (20) 

Al recibir plenos poderes del Parlamento, De Gau1le rea1iz6 con_!!. 
tantes viajes a Argelia, donde en un principio fue recibido con gran 
jtibilo por· los residentes europeos, que esperaba'n oir de labios del -
presidente las palabras •integraci6n" y "Argelia francesa•, pero éste. 
.h4bil polttico, solo se refirió a unas pr6ximas elecciones en las que 
europeos y ausulmanes en situación igualitaria, vot:artan·para resol-

ver los asuntos.de.-Argelia. 

Al principiar el réaimen De Gaul1e eludi6 mencionar la palabra -
" Integraci6n• y no ·'llllpUso· sus ideas de descolonizaci6n: pronunciaba pa
labras que cada persona podta incerpretar a su manera, ya que si en -
el momentO en que tom6 posesibn ae su cargo hubiese expresado su idea 
de Autodetermi'naci6n para Argelia: la Quinta Repllblica afin no estabi
lizada firmemente en el poder, se hubiese derrumbado.bajo la presi6n 
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y l.a m5s tenaz oposici6n de l.os ultras, del ej6rcito y ae sus simpa-
tizantes. 

No hab!a transcurrido un mes después de su primera visita, cu.an
do el presidente vuelve a Argelia para medir los estados de !nimo que 
privaban en la poblaci6n militar, pero esta visita se circunscribi6 -
Gnicamente a los cuarteles del ej6rcito apostados en la colonia, ya -
que desconfiaba de su fidelidad. Durante su recorrido aprovech6 cada 
oportunidad para hacer patente su desprecio a l.os Comités de Sequri-
dad Plil>lica, que tanta fuerza hab!an adquirido y que en un momento -
determinado pod!an atraerse el apoyo de toda la mil.icia. 

Los personajes más sospechosos de no simpatizar con el presiden
te, son apartados de l.os puestos que oscentaban en el qobierno de Ar
gel, encre ellos el. jefe de la acci6n psicol6qica, Coussault; el je
fe del servicio ae Inf'ormaci6n, Lacheroy, Y, el m':!SJllO general Sa,len -
quien era constantemente viqilaao por 6rdenes del gobierno parisino. 
' • • • 1 ~ • • - ' 

.·Posteriormente ceros generales como Massu, que no fueron rec:lrados de 

sus cargos, se rebelaron ~nte el. anuncio de l.a Autodeterm1naci6n; 

En su primer discurso en Argel, el. general l.anz6 a los rebeldes 
nacionaliscas del Frente ae Liberaci6n Nacional, una oferta de rend1-
ci6n para aar t6rmino a las guerrillas y conseguir un alto al fuego; 
sin embargo, los fellaghas no confiaban en ninqdn franc6s y menos en 
el representante del pode~ personificado en De Gaulle. 

El presidente atac6 ptiblicamente los actos más reprÓbab1es de -
·J.a guerra, sobre todo la tortura y otras conductas inhumanas, ocUaba 
la vio1enci1a ftsica. 

Con el fin ae granJearse las simpatl'.as del pueblo argeli.no y de 
los rebelaes insurgentes que mantentan viva la insurrecci6n, el. ento!! 
ces primer Ministro ae Informaci6n, Andr~ Halraux declar6. en Parl'.s -
que el gobierno despreciaba estos actos y ofreci6 llevar a. cabo una -
invastigaci6n, .del caso por parte de tres ganadores del premio Nobel.; 
tOdo fsto signif'!caba un adelanto en las relaciones con el Gobierno -

Provisional. Argelino, pues antes ninguno de los gobiernos de la ante-
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rior RepGblica lo habla hecho, e incluso el ~inistro de la colonia -
Roberto Lacoste habla aprobado e increment:ado las acciones criminales, 
cons!der:indolas inevitables. 

El desarrollo de ·los acontecimientos fue sembrando desconfianza 
entre los ultras y partidarios de la Argelia francesa, aGn antes de 
que De Gaulle declarara abiertamente su opci6n por el refer6ndum de -
la Autodeterminaci6n. Para evitar que estos activistas entrasen en -
franca oposic16n, De Gaulle decidi6 el nombramiento de Jacques Sous-
telle como Ministro de lnformacibn de su gobierno; pero en c=o= morne~ 
tos ni ellos, ni la gran mayorla de los habitantes tanto metropolita
nos como argelinos, se imaginaban el giro que los acontecimientos to
marlan, ya qu~ mucho antes, entre 1944 y 1946 este político habla ex

ternado su opini6n de que Francia tenla el deber de enseñar a las co
lonias el.aprovechamiento moral y material de sus tierras, para evi-
tar que' se cvieran ·:tnvad:tdas por otras potenc:ias extranjera.. Estos -
'terJ;":itorios ·de, ultr-r tendrían la opc1.6n de· deaar·rollarse &e911n su 
propio carácter, si.empre y cuando se hallaran unidos a F.rancia por m~ 
dio de un tratado, :incorporados o con una autonomla ligada a la Rep6-
bl1ca francesa. 

Natura.llnente eran otros tiempos ae competencia entre los paises 
europeos por el dominio de estas regiones. 

En 1947 durante el proceso de .fundaci6n del Partido Reuni6n del 
Pueblo prancés, declar6.que la soberanla de Francia sobre Argelia na· 
se debla discutir, ya que la Repllblica francesa llevaba 117 años de -
esfuerzos por hacerla progresar. Los ultras y s:lmpatisantes de la -
Argelia francesa no olvidaban todavfa en 1958, estas declaraciones -
hechas a doce años de su oferta de Autodeterminaci8n. En aquellos que 

pareclari remotos tiempos, tambi6n habla dicho: "Los argelinos de ori
gen metropolitano deben proseguir confiadamente todo lo que han em-
prendido, sin t:ener que temer verse nunca hund!_dos. Toda política -
ba30. el engañoso pre.texto de una evoluci6n tienda a reducir. los dere
chos y deberes ae Francia o a desanimar a los habitantes de origen -
europeo, que son el fermento de Argelia, y haga creer a los franceses 
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musulmanes que podrlan permitirse aeparar su suerte de la Francia, -
abrirla· las puert:.as de la decadencia.• (21) 

Pocos años m!s tarde, en 1950, segula firme su convicci6n de que 
la soberanla· y autoridad francesa deblan sequir siendo ejercidas en 
todos los territorios de la Un16n francesa y sobre todo en Argelia. 

Sin embargo, ya en 1958 el general De Gaulle admite que las rel~ 
cío.nea entre Francia y sus posesiones coloniales exigían urgentemente 
una adaptaci6n como medida de paz y fraternidad y, al año siquiente, 
al ofrecer la Autodeterminaci6n, deciara: •Francia dar! cooperaciOn a 
los paises de ultramar por aertotalmente desarrollado tiene la obli
gaci6n humana de.cumplir. con su vocaci6n para dirigirlos moralmente y 

para indicar el. camino.a seguir a tantos millones de subdesarrollados 
de cualquier color: 

Aunque un poco modificada su polltica ante ia presiOn mundial -
descolonizadc;>ra, sobre todo de potencias hegem15nicas como . .E.atados Un!. 
dos y la uni6n Sovi6tica,el presidente franc6a aGn conservaba los --
añejos conceptos de la misi6n civilizadora de Europa y de su hombre -
blanco, concepto que la Conferencia de Berlln de 1885 defendi6 p6bli
camente con el_fin de delimitar el reparto del Africa y as!. asegurar 
un extenao :mercado para la venta de sus productos industrializados y 

manufacturados. (22) 
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5. l LA AUTODETERMINACIOll. 

El 16 de septiea.J>re .de 1959 Charles de Gaulle declar6, como pre
sidente de J.a Qui.nta Repdbl1ca, que teniendo en cuenta todos ·l.os -
cllculos nacionales e internacionales sobre Argelia, proclamaba el -
recurso de la Autodeterminaci6n y que•. en nomore ae · Francia y con el 
poder que le otorgaba la Constituci6n instituida por 61, se consulta
rta a los ciudadanos tanto franceses como argelinos sobre Aste tras-
cendental. asunto. 

Explica que si ha seguido el camino de la descolonizaci6n es poE 
que la nueva ambiciOn de Francia es no verse sujeta a obliqac1011es y 

agrega: La descolonizaci6n es nuestro inter6s actual y, por. l.o tanto, 
nuestra polttica. De Gaulle renuncia ast, en nombre de su patria, a 
la antigua visi6n de l.a colonizaci6n agraria y adopta una polttica -
J!lls ligil. de •cooperaci6n•, todavta con l.a espera.nza de aal.vaquardar -
l.os intereses ae la economta francesa. 

El general ofreci6 a loa rebeldes en~ '· · . en negociaciones para 
eJ. ce§e de hostiJ.idades, pero al mismo tiempo, d1jo: La •pacificaci6n• 
por eJ. ej~rcito debe continuar hasta que el nGmero de m\iertoa •en ch~ 
ques y emboscadas" no sea ~s de doscientos por año. Una vez logrado 
6sto, todos los argelinos y europeos podrln deapu6a de un periodo de 
transici6n de cuatro aiios, tener libre elecci6n en un plan que tendrl 
t:rea poaibil.idadea: Separaci6n o independencia1 autonmda en estrecha 
rel.aci6n con Francia o asoéiaci6n y, por Olt:llllo, integraci6n completa 
o afrancesamiento. Sin embargo, .advirti6 que si optaban por la aepa
raci6n, Francia suspenderla toda ayuda a ~gelia y l.a dividiría ba-
ciendo reacomodos y reubicando a los argelinos· y col.onos que desearan 
continuar con Francia. Asimismo exprea6 que protegertan especialmen
te sus intereses econ6micoa y estrat6gicoa en esta colonia. 

El-general. jamla pens6 en una Argelia completamente desligada de 

Francia. Penaaoa en una especie de independencia polttica y social, 
pero no econ6mica; ya que las reservas petrollferas del Sabara· no -
podlan considerarse menos importantes que las de ia penlnauia arábiga 
y se estimaba en 1963 que las reservas de carb6n eran de 4,500,000 
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de toneladas. Por este motivo, asegura Woodis, De Gaulle se aferr6 a 
la conservaci6n de Argelia y a incluir en los acueraos una cl~usula -
espec1fica que insistla en la retenci6n del Sahara para Francia. (1) 

La guerra causaba est~agos tanto en el orden humano como en el -
ec0 n6mico y el ej4rcito apostado en Argelia mostraba un alto grado de 
desmoralizaci6n. Además, ia certeza de estar ante una lucha est6ril, 
cada vez m&s dificil de ganar, hizo que la opini6n pablica francesa -
se planteara la necesidad de otorgar la independencia. 

En sus Memorias, De Gaulle plantea objetivamente su opción por -

la descolonizaci6n: haciendo referencia a los gastos crecientes que -
la metr6poli tenia que ir sufragando en Argelia e informa ae un pre
supuesto ·anual de 100,00U miJ.lones de francos viejos,* para atender 
en esa colonia a las actividades administrativas, obras pGblica, en
señanza, .servicios sociales, cuidados •anitario&, seguridad, etc. Es
'ta onerosa carga que soporta· el erar'io parece :insuficiente, dice el -

pol.ltico, ante el crecimiento de una voluntad de emanc1paci6n de los 
•stibditos" que cons:ider~ el yugo :1.ntoleráble y que por impulso de -
sus 'lites ~ las que imbuimos de nuestros principios de los derechos 
humanos y de libertad, estaban deseosos de sustituirnos en toda la e.!_ 
cala jerSrquica y era preciso determinar si serla de acuerdo con nos
otros o sin nosotros o aGn contra nosotros. 

Adem$,s desde el exterior, la solidaridad proc"l.mnada por el '1'erCer -

nun:1o para a:>n los pueblos no amnc:ipados, as!. OCllD las propaganaas y promesas 
de Am'rica, Rusia y China, riva_les entre si, pero que, las tres, in-
tentaban obtener cliertela ideo~6gica y pol!tica, precipitaron el. lllO
vimiento, en resumidas· 'cuentas, que, por mucha melancol.ia que se sin
tie';,.e, el mantenimiento de nuestra dominaci6n sobre unos paises que 

ya no la consentian y sin tener nada que qanar, nos arriesqabamos a -
yerderlo todo. Pero a pesar de 6sto, cab!a pensar que, al verse en
tre la espada y la pared, la mayoria de los dirigentes de los países 
indepenaizados, propenderían a conservar s6lidos lazos ,con Francia y 

a el.lo proveer1a, al principio, la Comunidad, aunque luego se trans--

*En diciembre de 1958 por iniciativa de Jacques Rueff, se devalu6 la 
moneda, entrando en vigor el nuevo franco con una diferencia de cien 
francos viejos por un nuevo franco. 
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formase en una serie de compromisos contractuaLes. (21 

Al volver a hacerse cargo dei gobierno de Francia ya estaba de
cidido a exonerarla de las obligaciones que el imperio le imponta. 
Tal decisi6n no podla ser tomada "con mil amores", ya que para un ho~ 
bre de su edad y de su formac16n resultaba cruel convertirse, por au
toridad propia, en art1fice de semejante cambio. (J). De Gaulle no e.!!. 
taba dispuesto a poner en peligro la seguridad de Francia, por una -
guerra sin so1uci6n. 

El Frente de Liberac16n Nacional se hac1a m!s fuerte cada dla y 
el Srea bajo su control se extendia rSpidamente. Por ello, el presi
dente pretendi6 aislarlo, ofreciendo al pueblo la libertad para ele
gir su futuro por medio de elecciones en las que no interviniera esta 
orgahizaci6n; pero esta polltica de aislamiento tambi6n fracas6. El 
pueblo argelino tambiEn apoy6 al Frente de Liberaci6n Nacional, que -
en esos momentos llevaba a cabo actos· de terrorimno·particu1armente -
contra los colonos en la Mitidja, rica zona·rural cercana a la capi-
tal argelina. 

El Gobierno Provisional de la Repliblica argelina presionaba para 
._ encontrar una so1uci6n negociada y simultAneamente, poderosos movi-

mientos metropolitanos de intelectuales, estudiantes y partidos po11-
ticos exig1an dar t6rmino a esta guerra. 

Bl partido comunista franc6s ca1ific6 al refer6ndum de "maniobra 
JNr&aente demaq6gica•, en DOca de su 11der Maurice 'l'borez pero e~ta -
actitud caabi6 cuando el 31 de octubre Krushev habl6 favorablemente • 
ante el Soviet supremo ·sobre la política de De Gaulle emprendida ante 
Argelia. 

Tampoco los colonos estuvieron dispuestos a aceptar el refer6n-
dum: era inadmisible que el gobierno franc6s hablara de una guerra -
empeñada en un remoto rinc6n del imperio• Argelia era parte integral 
de Franc~a y habla que .. luchar por eila como se iucharfa por Normand1a~ 
Bretaña o los Alpes maritimos. (4). Tambi6n los ultras.al igual quP. 

algunos generales y oficiales del ej6rcito expresaron que esta medi,:...
da significaba una traici6n para Francia. 
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Desde un principio, .los pies negros se agruparon para asegui¡_ar -
su dominio sobre !a poblaci6n nativa y mantener su influencia en el -
gobierno de Francia. Como para este fin el sistema democr4tico no -
les conven!a, se aliaron con el ala de la extrema derecha de la metr6 
poli y se opusieron a todos los lllOVimientos que tenían la intenci6n -
de apoyar la independencia de esta colonia.. Hubo organizaciones que 
los ayudaron activamente, tales como el •comit6 de ayuda a los comba
tientes veteranos•¡ la "Uni6n francesa"; el •Frente Nacional franc6s• 
y en Argelia misma se conform6 la "Organizaci6n de estudiantes euro-
pees de Argelia"1 que fue, al igual que el ej,rcito franc6a, el cen-
tro de gravitaci&n de los colonos. 

De Gaulle supo interpretar con mucha conerencia los intereses -
concretos que se aloJaban detr4s de las manifestaciones de ioa parti
darios de la Argelia francesa, tenían como finalidad "proteger· los i~ 
teresea• que m4s contaban para la grandeza de Pránéia: el petr6leo, -
las bases militares·, la benevo1e.ncia ael nuevo g.obierno independiente 
y la aureola de •.tibertador• que podta hacer valer en todo. ·-el mundo. 
(5) 

S.2 LAS BAlUlICADAS DE 1960 Y LA OAS. 

El ejdrcito y ·1os colonos llevaron a De.Gaulle al poder, con ·la 
idea de que 61 apoyarla sus pretensiones, pero cuando se-dieron cuen
ta .de que Al tambi.6n estaba de acuerdo en arreglar el asunto por me
dios paclficós y con una política de •111:>andono• como ellos.1!ft 1l~a-
han, se volvieron en su contra. 

En los primeros ellas de 1960, mientras el general iba encauzando 
su política y la naci6n estaba en aparente tranquilidad, empezaron a 
vislumbrarse los prillleros signos de desacuerdo con la política de 
Cnarles de Gaulle: en Alemania se public6 una entrevista en la que el 
general -Massu, comandante en· Jefe de.i···ej6rcito en Argel. y amigo pers2 
nal ael· general, se mostr6 contario·a la polltica oficial de lá metr~ 

poli. Debido a estas declaraciones fue llamaao a Par!s y destituido 
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de su carqo, .Lo cual proaujo violentas manifestaciones contra De Gau
lle y, en Arqel y en Or&n el diriqente ultra Georqes Bidault celebr6 
reuniones pdolicas de protesta tildando de "vergonzosa tiran!a• al ~ 
r691111en. 

El 25 de enero de ese mimno año se inici6 lo que conocemos como 
_la •semana de las barricadas", cuando las unidaaes de defensa terri-
torial, encabezadas por Pierre Laqaillarde, diputado en la Asamblea -
Nacional, ocuparon la Universidad de Argel y la declararon reducto de 
la Argelia francesa. 

E.L .. domingo _24 se llev6 a cabo una aemostraci6n masiva antideGau
lle, sus organizadores .La llamaron •Marcna de fraternizaci6n" por-
que pretendlan que grupos musulmanes participaran en ella. Se dio º!:. 
den de que los manifestantes fueran dispersaaos por paracaidistas y -

Gendarmes, pero estos 6.Ltimos fueron atacados por Joseph Ortiz, un C!:!_ 
nocido_pistolero ultra apostado, C()n su gente en el edificio de una --

.. !!e9ociaci6n argelina, los paracaidistas no actuaron en su c:ontra, por 
lo que se vi6 claramente su apoyo a los rebeldes. 

Lagai.Llarde y Ortiz hicieron·un llamamiento al qeneral Charles -
de Gaulle, pidiéndole que renunciara a la Autodeterminaci6n y procla
mara su a.Lianza con la Argelia francesa. 

E.L general Challe, ante el 1.Lamado ael presidente, inicialmente 
reprimi6 estos actos, pero lueqo .dej6 libre COlftUnicaci6n a los rebel
des y permití~ que recibieran armas y provisiones sin dificultad. Por 
su· paJi"te; el._ .jefe civil .. en Argelia, Paul Delouvrier,· decidi6 retirar
se -de Argel e instalarse en R8ghaia, desde donde hizo llamamientos a 
la calma. 

Las actitudes poco firmes de estas dos autoridades del gobierno 
gaullista en la coionia, desconcertaron al ej&rcito y a la poblaci6n 
civil, ¡)or lo que Argel fue dec.Larada en estado de sitio y se orden6 
a tropas del interior, consideradas leales, su traslado·.a_ la ciudad -
pará hacerse cargo de la situaci6n. 
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EJ. primer Ministro Debr~ lleg6 a Argel, por 6rdenes del Preside~ 
te, a conferenciar con los generales de Argelia; su actitud alarmista 
contrast6 con la del general De Gaulle quien conserv6 J.a calma y por 
teJ.evisi6n pid16 apoyo a .toda la ciuaadanta y disciplina al eJ~rcito. 
Su demanda obtuvo buen resultaao, ya que el primero de feorero, los -
amotinados se rindieron y se frustr6 la amenaza de un golpe de Estado. 

La opini6n francesa, enormemente impresionada por J.a manera fir
me con que el general De Gaulle hab!a dominado la situaci6n, compara
ba su intervenci6n con la compleja .inutilidad que haota most.rado el -
antcr~or presidente ae la calda RepOblica y con las señales de pSnico 
que Debr6 habta dejaao trasJ.ucir durante su vis.ita a Argel al princi
pio de la inaurrecc.i.6n. Los musulmanes de Argel mostraron tambi6n -
una gran admirac.i.6n por este per110naje, en particular en Moataganem, 
do~de miles de ellos.organizaron una demostraci6n gaull.iata. Perbat 

Abbas y los otros miembros del gobierno argelino', ahora estáblec.ido -
en Tibies, · declararon que carecta de importancia este nuevo suceso or
ganizado por· 1os colonialistas. (6) 

Acto seguido, para apaciguar al ej6rc.ito; el presidente De Gau-
lle. viaitO los cuarteles en Argelia, aonae puntualiz6 que se avizora
ba una querra larga, que los rebeldes argelinos nunca echar!an a Pra.!! 
cia de.estos territorios._ y que se tenia que o.btener una victoria JIU.

litar antes de que hubiera paz. 

Poco despu6s, De Gaulle dio a conocer por la radió su prop6sito 
de

0

in.iciar conversaciones con el Frente de L.iberac.i.6n Nacional not.i-
cia que. fue .;,scuchada por los soldados en aparatos de transistores -

»qlie pre,;.iamente les fueron repartido's. se p0n!a·a.prueba la lealtad 
del ej6rcito, cuando oyera la voz del general ordenSndole obediencia 
y ayuda. 

La OAS, Organizaci6n del Ej6rcito Secreto destinada a producir -
el de110rden en Argelia, cometi6 tantas y tan graves atrocidades que, 
cuando lleg6 el niomento de .la indepenaencia, sus di.rigentes uJ.tras . Y .. 
en generaJ. ·tos co1onos, habtan perdido hasta el mas elemental derecho 
a reclamar un trato honorable. En efecto, por las actividades terro-
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ristas de unos cuantos, la comunidad europea en su total1daa fue des
preciada y ca1ificaaa de b&rbara. 

Los terroristas del Frente ae Liberac16n Nacional argelino t:aJa-
biEn se ·comportaron violentamente contra 1a poblaci6n europea, en una 
actitud revancnista. a.has comunidades vivlan en un estado ae p&nico 
cr6nico tanto en laa ciudades ca.o en el campo. 

Ei ejErc1to estaba ael lado de1 goDierno de la Quinta Reptiblica 
y dispuesto a reprimir los des6rdenes, tanto si provenlan de loa mu
sulmanes como de loa col.anos europeos. Numerosos militares cons1der~ 
dos sospechosos de ser ultras o s1-patizar con el~os, fueron mov1liz~ 
dos hacia otros lugare~ donde resultaran inofensivos ante cualquier -
dificuitad que se pudiese presentar. 

Sin emoargo, al.gunos paracaidistas y los soldados de la Legi6n -
Extranjera~ especia~nte los alemanes, no estaban de acuerdo con 
polltica que se estaba siguiendo, aunque estaban conscientes da lo 

. flcil, que resultarla IÍllantener francesa a la Argelia. 

la 

el!. . 

Las negociaciones &eci:·etas entre el . gobierno de la Quinta Repd-
blica y el Gobierno Provisionál Argelino, produjeron reacciones suma
mente graves en _los franceses que disentlan con esta_ polltica. Jefa
turados por la Organisaci6n.del ElErcito Secreto, intensificaron la 
actividad terroriat~ tanto en Francia como en Argelia, lo que llev6 a 
la inmediata .iritervenéi&n de.la Organizaci6n de lás Naciones Unidas 
_p~ra rec1amar y uigh un alto al derramamiento de_-ngre. Urio de -
los. ·pr.inc.ipales· .impl:Ícadós en estas crueldades y. que comándaba en Ar
gelia un grupo de esta Organ.izacidn clandestina, era .el gobernador -
Roberto Lacoste, apOdado •e1 carnicero•. 

Gran parte de los palees miembros de la ONU ai.mpat.izaron con la 
causa argeiina: sin embargo, los di.rigentes insurgentes desconf.iaban 
del mundo occidental. yde sus meaios de cemunicaci6n. se mostraban -

·rece1osos:con los periodistas y la opin1Cn.pa011ca, pues cons~de~aban 
que esta se guiaDá a.trav•s de-informadores que desconocfan o no to-
maDan en cuenta e1.punto de vista argelino. Estos hombres estaban --
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-i- re .... 1:1c1oa. :Fa .- .,__.... 1:.2 atk»• - lee ~ ~ ccmo in
feriorea y como consecuencs.a de --~ -.i,e •u ClllllPJ.e1• 'Perso-
naUdad. &Mdan .- .La yJ.O.lwl.a -.a el. lfl H& ~ ..... lotP'ez
.La de.a01oai-:l.da1 Uae •-e¡-. •.1.a _. ..ao.t .... - eOllY:l.9"9 -
en hallbre en el proaa•c •-por el. o.al - 1~·· ('7J 

La pollt:ica patierM~:l..ca de1 ....-r~1 Clhlar,leil ._ aa..a.ie. el boi;tdo 

~aeo de -rv1r a •u patrs.a. .a.a ...... J.dall de .- - ....C.t.o bac;(a . ·'."'
e11a .a.o ..,_inaba a -r~ COS'nletament:ie en 10ll -- dé criaJ.a, -
lo bab!an .lllpu1911do a volver do9 v-=- del ~acs..-o y tmlbs.h de1 -
repud1.o para ocupar eJ. -.Dio llUllE e qae ...... la ~la l:a Quinta 
ll!!!tpdbt;!~. s:::.~~ ~·•r •l pooi.-11: .uéiai SI pmra 11-r a caib9 el -
proce80 deacoloni...-..r de la oololda q.e ... tiw1s ... 1-·proporcic
naba • la ~zespou .• 

llo oltegftta, la Organu9Ci4n ~ Sjkciw ........ •:1.n entande:: : 
la pol~t:J.oa .- -.ab el .Prei114lente y sin c-.ic...s.r 1o• f'.¡,i~•• qu-e . 
.. propolda, -Mcl.ra!Nl qu. 1a'- rt:ae .. 1 pol.lt:i8o U9ftU1cada 1.a 
-1Yacida de la ~ua ha ..... , la llia~ .__.u...,. que paiae.s. 

•CIOft :l.~tucS.W. eat:91- ...--. .obm1Yf.r a la 11Uert:e .de un: Pre,.. 
aiaent:a o a·1a .....-ca.a de aacor&4MI. TalAiia ~lacionea tuvieron 
·~uce r .. 1 cuaDllD •1 ...... ra1 De Gau11• .. fr16. una serie ae atentados 
~pec:l.doa contra aa ~---· qae ~UY.teron caa:t la to~l:tdad dio la& 
yecea a pgnt:o de cnmpl.a.r aa ~J.vo, pcll•l,NI waoniar entre ellos. 
•1 ele aepU-.bre de 1N1 cuaDlllo YU)aDCIO por •1 Dllpar~nto. de Aubé 
-t:a116 u eaplo.:l.vo a1 pa80 del aucopre.a.d9no:tal y el .d• agoato del 
.&o al,fJU1ent:e caando a - paso por ·Petit: Cl-..rt, el coche con su co

m:l.U•a - atao.4:» por d~agaa de -trallacloraa1 en ~· eat:oa 
atent:adoa.•l pr••:l.4ent:e .. i. 11•90· dtapae•t:o • aont1nuar •u pol!t:ica 
r det:erauaaclo a f1-l~aar oon el tieSrOr1..o 1pae exaspera- a ·1a po~ 

b1ao1&n •rantlea -n1f-t:ac1one• oontra •.MIO• aot:oiO. 

La. vuerra ••ubt:arr&nea• -~ la ONI y loa .ixmbr••. de Servicio ... 
.. acotan del 9ob1ern0 co~ido• oon •l llO~ de loa •barbudo••. •• 
-.:.4·t9srDle l>ajO la aparente calma en la que - de .. mr01vfa la v.t...; 
-·~•1na. 
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La Q119·y ~· súapatizantea de la Argelia francesa acusaban de -
traidor s Cbarles de Gaulle, argumentando que el hecho de haberlo 11~ 
mado de nuevo al poder, hab1a sido con el objeto de salvar a esca co
lonia para e! imperio fran~s y no para liberarla. 

Eata organizaci6n prepar6 un sinnGmero de maniobras para lo cual 
moviliz6 a ~s sus miembros: el coronel Antonio Argoud se conatitu
y6 en el jefe de las operaciones en e! exilio y e! Ex-Ministro de 
Aauntos ~xteriores, Georges Bidault, ya despojado de su inmunidad pa~ 
1amentaria en Jefe del ConseJo Nac1onal de la Resistencia, que era el 
ala polttica del ejército secreto. 

Las fuerzas opositoras al Presidente De Gaulle lograron alcanzar 
alg6n 6xito que 1leq6 a alaraar al gobierno, por lo que fuerzas go-
biernistas secueatraron al coronel Arqoud y produJeron la huida de -

loa .as implicados, que tuvieron que salir de Francia para evitar ser 
arrestados. Bidault dej6 de mostrarse ante el pGbiico y otros diri-
_gentes y a:lllpatizado:tes ap1l9aron sus Sn:tiaOs y se concretaron a mante
nerse a la expectativa. 

S. 3 NBGOC:tACl'.OllBS COll BL GOBURllO PROV:ISIOHAL Y RBPBRBRDUM SOBRB LA 
POLZ'rl'.CA GADLLXSTA. 

En septiembre de 1959, el Gobierno Provisional Argelino elabor6 
un comunicado en el que indic6 su deseo de abrir negociaciones con -
Prancia aobre las condiciones poi!ticas y militares.que tendrtan que 
a1canzarae_para el ceae de hostilidades y para la Autodetexminaci6n, 
pero exigta que previamente se retiraran de Arqelia ias fuerzas fran
cesas y adeimas demandaba que el Gobierno parisino lo reconociera COtnO 

depositario y guardiSn de 1os intereses del pueblo argelino. Esta d!. 
claraci6n del gobierno rebelde fue rechazaaa por De Gaulle y en su -
respuesta lo invit6 a rendirse incondicionalmente. 

El ·4 de marzo el general declar6: -"No creo que el "afrancesamien_ 
to" pueda ser una soluci6n. Los musulmanes no podrSn nunca convertí~ 
se en provenzales o bretones ••• El viejo sistema colonialista tendrA 

93 



que aesaparecer; pero la independencia tampoco es fact1.ble, sign~fi--

carta un empobrecimiento absoluto, una completa monstruosidad. 
creo que los argelinos escoger4n al final una Argelia argelina 
a Francia. (8) 

Yo 
unida 

El general De Gaulle creta en la Aaociaci6n entre ambas naciones 
y pens6 que estas palabras tranqui1izartan al ejGrcito. Mientras ta~ 
to, las autóridaaes civiles de Argelia éncaoezadas por Deiouvrier tr!!_ 
bajaban sobre e1 Plan Constantina, con el fin de apoyar econ6micamen
te a la colonia y tratar en es~ sentido de atraerse la simpatía del -
pueblo argelino. Por ~u parte, Debr! advert!a que s! optaban por la 
independencia total se fragmentaria a1 pats, dejando a Argel, Or4n y 
a la costa, como parte integral de Francia. 

Bn juni.o de 1960 intempestivamence De Gaulle bi.zo un llamamiento 
a los lideres revolucionarios para que 1.niciaran convarsaeiones en P!!. 
rS.s. Esto proaujo una violenta reacci6n entre los ul~as, ~uienes a 
pesar de la. derri>ta que sufrieron durante las barr~cadas, no hablan -
d.e.struido su organizaci6n y ·segutan actuando en el Frenté. de ia Arge-. 
11.a francesa. 

En 1aa:·.~1intreviataa con loa emisarios enviados por Abbaa, celebr!!_ 
das en Mel.un·, no se resolvió nada. Loa ctirlgente¡¡¡ rebeldéii declara-
ron que n0 aceptartan la cap1.tulaci6n total, aGn consi.derando que sus 
actividades mil~tarea se hablan reduci.do a pequeña& guerr~llaa urba--· 
nas y rurales, pero con el total apoyo del pueblo que bac!a que la -
rebeli6n no se ext:t:ngliil!ra • 

. Inesperadamente, el 4 de noviembre ofrece nuevas conversaciones 
con los reJ;>eldes, pero esta vez De.Gaulle ya hablaba de la •RepGblica 
argelina con 'sus.propias leyes e 1.natituciones•¡ sin embargo, se ne
gaba .a reconocer al Gooierilo Provisional. Poco deapuGa, anunci6 que 
11evar!a acabo un refer6ndwn tanto en Francia como en Argelia el 8 de 
enero de 1961. 

Para un .mill6n de europeos que viv1an en Argelia,:.el· acto final 
del drama fue· prolcmgado y deseperante, particularmente despuGa·· del: 
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anuncio de lle Gaulle sobre la Rep6blica argelina. Desde fines de --
1960 hasta el 6xodo ael verano ae 1962, la naci6n vivi6 en una atm6s
fera ae tensi6n y de terror. (9) 

La actitud hostil de los colonos fue determinante para que el -
general De Gaulle adoptara una mayor severidad y acelerara el proceso 
de inaependencia en las negociaciones con el FLN, mientras que el pu~· 
blo franc6s daba apoyo a su política en el refer6ndum. 

5.4 LA RZBELION DE LOS CUATRO GBNERALBS. 

El 21 de abril de 1961 una nueva insurrecci6n de los p~ocolonia
l~stas puso en jaque a la Quinta RepGblica. Encabezaaa por los gene

. ralea Cha11e, Salan, Ze11er y Joubaud y apoyada por 1as divisionea de 
los.paracaidistas y por la Legi6n Extranjera, se"conoci6 como la RelJ!! 
1i6n de los Cua.tro G8nera1ea. 

Los iLsurrectos ocup~ron Íos principales edificios pGblicos 'de 
.Argel y arres~aron a· :i.niportantes funcionarios del .Gobierno, ·entre 
ellos al Delegado general del gobierno, Morin1 al comandante en jefé, 
general Gambiez y a Buron, Ministro del Gobierno parisino. 

Zeller, en un.mensaJe radiado, decreta que Argelia .est4 en esta
do de sitio y declara que &elo habria so1uci6n pacifica si se optara 
por la Argelia francesa. El Gobierno tom6 medidas drllsticas: arrest6 · 
a todos los miembros."del .. eJ6rcito sospechosos de cónspiraci6n y deéi
di6' un bloqueo···fipancie;;,,o y econ6mico para Argelia. De Gaulie asume 
¡;><>deres de emergencia, amparado en el articulo 16 de la constituci6n. 

El dla 23, el general De Gaulle pronuncia por radio el famoso -
men&aJe en que condena severamente "al cuarteto ae generales retirá-~ 
dos~ quienes apoyados por un grupo de ambiciosos y f an4ticos of iciá--
les, nos est4n llevando directamente a un aesastre nacional. •os en-
contrais frente a una e1~cci6n de lealtades. Yo soy Francia, el ins
trumento de. su destino. Francesas, franceses, ayudadme". (.10). 
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Toda Francia a excepci6n de elementos ce la derecha, apayaron a 
De Gaulle contra el golpe militar fascista e incluso, dentro de una -
atm6sfera de fervor patr16tico, los sindicatos y voluntarios civiles 
pedlan que les fueran entregadas armas para sal.vaguardar l.a seguridad 

de Francia. 

El 25 de abril.. la· rebeli6n de .los cuatro generales ya se habla -
tornado totalmente impopular; les habla faltado apoyo tanto de la 
fuerza .al!!rea como de la marina, ademas de que .Los pies negros no par
ticiparon totalmente, lo que produJo gran desconcierto y poca asiste!!. 
c1a a ·J.a conferencia de ... estus generales efectuaaa en el. .t•orum de Ar
gel. Ante tal suerte, el primero en huir y renunciar a la rebelión -
fue Zcller, quien vestido ae civil. abandon6 la ciudad para rendirse -
posteriormente a las autoridaaes metropolitanas; el general Challe se 
entreg6 .vo.Luntarlamente y fue encarceiado en La Sant6; otros tantos 

.generales· desaparecieron y m4s como Gouraud, deciararon su error y se 

sometieron. al.Gobierno parisino. De los otros aos generales disiden~ 
tea, SaJ.an y.Jouhaud1·se conoci6 que lograron huir al.campamento de -
Ziralda y desde ahl ,se cohvirtieron en dirigentes del Ej6rcito s_ecre
to, que tan enc_arn'izadamente aefender!a los intereses de los .europeo_; 

argelinos residentes en Argelia. 

En Orlln, los paraca . .iaistas rebeldes que participaron en el con-
fl.ict:o contra el Gob.i_erno aegau1.L.i.sta de la Quinta RepODlica, regre--. 
saron a sus centros de ·reclusión, y las autoriaades se encargaron de 
reducir al orden· a _grupos como el regimiento extranjei:-o de paracaidi.!!. 
tas n&nero uno_. que se jactaba desde el inicio del golpe C,e Estado de· 

ser fiel- al GObierno geiléral. :rnfinidad de funcionarios· y oficiales 
que trabajaban en Argelia fueron ~rrestaaos o destituidos de sus 'car
gos; las·. tropas insurrectás fueron diauel.tas y se enviaron a la colo
.nía tr()paa leales con ef fin ae proteger los .intereses franceses::-me-
tropoli tanos y hacer., campaña intensiva para imponer el. orden en ·e1 -
pala. 

Se nombr6 a un alto Tribunal Militar para l.levar a cabo JUicios 
a _los jefes _miiitares mAs importantes involucrados 'en ·la rebel1i5n_y se 
env.16 .al genera,l. Jo,xe· para imponer el orden tanto a la policla coino a 
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la admin1strac16n e_n general. 

Bn sus Memorias, el general Charles de Gaulle comenta que la in
surrecci6n conocida como de los cuatro generales, retras6 un año el -
arreglo del asunto argelino, que pudo haberse acelerado sin estos 
acontecimientos. 

Ante la inminencia de la derrota, la OAS intens1fic6 el terrori~ 
mo sembrando horror y destrucci6n no solamente en Argelia, sino tam
bi6n en la misma capital de la metr6poli: como el PLN se dedic6 a ve~ 
gar dichos atentados, _a cada momento la tensi6n iba creciendo y.las -
luchas entre franceses. y musulmanes y entre el -ej6rcito y ios. colonos, 
se fueron haciendo 1111is cruentas. 

5. 5 LOS ACUERDOS DE EVJ:AH. 

-,; El 30 de marzo de 1961 se anunc¡6 q\ie se iniciarían pi&ticas en-
tre .Los represe.:itantes del Gobierno Pro,;icional ArgeU.no y: el Gobier
no fra.nc:i6s. Bn la. pr~era conferencia franco'.""argelina efectuada el -
.20 .de mayo, no pudo ·11·egarse a ninga:n acuerdo concreto, ya que ambas 
partes estaban decididas a no ceder, sobre todo en el asunto referen
,te al Sabara, para asegurar sus inversiones en el petr61.eo, por ello 
se aferraban a.mantener estrechas relaciones econ6micas y culturales, 
adem4s de proaeguir los exper~ntos at&aicos y espaciales de Francia 
en esas tierras africanas, tampOCO pudieron ponerse de acuerdo en lo 
concerniente a.los 901.onos. 

E~e miano año, en.el mes ae julio, se llev6 a cabo otra eonfere~ 
c1.a en Lugrin, que .. igualmente fracas6 por. las invariables pretensio-
nes de Francia de.retener lo que en real.idad era e.L factor primord~al 
de los intereses colonialistas de Francia en Argelia: Bl Sabara. 

Entr~ tanto,_ los rebeldes argel.inos se encontraban en. probl-as 
¡iolS:ticos de .. fondo a.l. graao de que .renunciaron cuatro. altos oficiales 

'.del Ejdrcito de Liberaci6n Haclonál (ALNJ y grupos de mil.itantes se 
acusaban iinoá a otros de falta de solidez poiS:tica en.el movimiento -
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revolucionario, hasta culminar con la sustituci6n de Ferhat Abbas co
mo presidente del Gobierno Provisional (GPRA) por Yusef Ben Khedda, -
quien tom6 posesi6n de un cargo al que se restring!an facultades y de 
una dirigenc1a presionada por un grupo partidario de la terminaci6n -
del conflicto, meaiante arreglos para la obtenci6n de una independen
cia limitada. 

A pesar de los obst&culos, las plAticas de Evian continuaron du
rante todo 1961 hasta culminar en el siguiente año. Al general Char
les de Gaulle le urg!a concluir este episoaio de la historia de Fran
cia, por cuesti6n de prestigio para ~l y para su naci6n, a pesar del 
desac~erdo ae los colonos y parte del ej~rclto. 

Tambi~n fue cobrando importancia el hecho de que los revolucio-
narios argelinos presionaron a tal grado que la oplni6n internacional 
no pod!a ignorarlos. 

El 5 de febrero de 1962 el presidente francEs prometi6 dar solu-. 
ci6n al proolema argelin~ en unas cuantas semanas y declar6 que el -
ej &rci to franc~s que se encontraba en estas tierras africanas, serta 
trasladado a Francia éontinental a fines del año de 1963. 

Cuando las negociaciones de Bvian produjeron acuerdos generales, 
se iniciaron conferencias secretas a nivel minisa!rial en Les Rousses. 
cerca de la frontera con Suiza, del 11 al 18 de febrero. El GObierno 
Provisional Argelino fue representado por Kr111l Belckacem, M. DalÍJ.ab, 
Ben Tobbal y M. Yazid, mientras que por el gobierno francEa asistle-~ 
ron al Ministro de Asuntos Argelinos M. Joxe, 11 •. Buron de Obras P6bl!. 
cas y el ·secretario ae Estado para el Sabara M. de Broglie. 

El 18 de marzo se firmaron los acuerdos de Evian, mediante los -
c~ales se decret6 el alto al fuego en Argelia. Charles de Gaulle, -
autoridad suprema de Francia y Ben Khedda, presidente del Gobierno -
Provisional Argelino, hablaron por radio a sus respectivas comunida-
des para dar a conocer el acuerdo y ¡:>edir que se .conservara la calma. 

En dicha conferencia de paz, Francia reconoc1a la integridad te
rritorial de Argelia, incluyendo al desierto del Sabara y tambi~n re-
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conecta la unidad del pueblo argelino. Con respecto a los colonos -

resiaenees en Argelia, se acord6 que en un futuro podrtan llegar a -
convertirse en ciudadanos argelinos º• e.n su derecto, en extranjeros 

privilegiados. La base naval de Mers-el-Kebir serta arrendada a Fra~ 
cia por acuerdo bilaeeral, bajo la condic16n de que se mantuviera ne~ 
tral. Se respetarla la propiedaa de los franceses en Argelia, inclu-
yendo et desierto del Sahara. Se otorgaba el libre "'cceso de 1011 ci~ 
aadanos en ambos territo_rios y se ejercerta estricta vigilancia para 
evitar futuros desmanes de los agitaaores y orgar.izaciones terroris-
tas como la OAS. Se acord6 la continuaci6n de los experimentos espa
ciales y atómicos en e1 desierto. Francia obtiene 1~ dispoS~c16n de 

la base naval de Mazalquivir y de ciertos aer6aromos por espacio de -
15 años¡ la permanencia ael ej6rcito franc6s en Argelia durante 3 
años con el obJeto de ayudar al reajuste econ6mico del pa!s. Francia 
otorga la cooperac16n completa en el Smbito econ6mico, cultural y tEc
nico. A clllllhio de todo esto, Francia se compromeeta a asignar anual
mente una determinada cantidad para las finanzas, continuar con el 
Plan COnstantina,_proporcionar asistencia t6cnica a trabaradores y- a 
estudiantes y a impartir la inatrucci6n en franc6s. 

Estos acuerdos dej~ban comprometida a Argelia con Francia, pero 
ahora solamente en el plano econ6mico, lo que equivale a un neocolo-
nialismo que los paises poderosos han ido incrementado en los de es-
casos recursos. 

Krim Belckacem, antes de firmar estos tratados, pidi6 permiso -
para irse a entrevistar con otros l!deres COlllO Ben Bella, Buaiaf, 
Ahmed y Bi tac, quiene~ estuvieron conformes en e dar por conclutdo .,1_ -
conflicto por medio de este acuerdo. 

5.6 RBFERBMDUM FJ:llAL Y LA PROCLNIACJ:ON DE LA J:MDBPBNDEMCJ:A. 

Con base en dicho acuerdo, el 7 de abril de 1962 se organ1z6 un 
poder eJecutivo· provJ.sional conformado tanto- por·· ·franceses como por -
argelinos, quienes estar!an pendientes ael voto para la autodetermi--
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!"laci6n y el resguardo de la L y ;: del orden, prop6sitos que no pudie

ro~ cumplirse al pie de la le ra, ya que la OAS se encargó ae produ-
ci :- pánico entre los habitant s, lo que propic16 hul'.das masivas y el 
abando~o de las tierras, 3 pesar ae que estos acuerdos se hicieron -

con la idea de que la mayoría ~ los colonos permaneciesen en Argelia. 

El 8 de abril se llev6 a abo el refer6ndum tanto en Argelia co
mo en ~rancia; los franceses m tropolitanos lo recibieron con benepl! 
cito y con c·laras expresiones d alivio al sentirse sin el enorme ¡:>e-. 
so que significaba para ellos lj guerra. Al mismo tiempo, se sintie
ron satisfechos de la visión ex erimentada del presidente De Gaulle -
que siempre estuvo atento a los intereses de las grandes finanzas y -

al bienestar de su pa1s reconocf ndole su extraordinario talento po
lítico. Por otro lado, el puebl argelino se vi6 liberado ·de las at~ 
duras del colonialismo que por l 2 años le enajenó sus recursos y 

margin6 a sus pobladores aut6cto os a un segundó plano y a la cond1-
ci6n de servidumbre ante los domi adores. 

Am:e toda esta aleq:i:!a, la s mora del ej6rcito secreto aun no 
terminaba por desvanecerse. El 9 neral Salan declar6 .en un 'mensaje -
radiado que se adjudicaba el mand de esta Organizacion y que persi-
guiera su lucha contra los traidor s, en aras de sa1vár a la Arqelia 
francesa y orden6 que de inmedia~o todos sus miembros tomaran la ·ofe~ 
siva, conocida como la ···rebel16n a gelina•. 

Alejandro Wert;hen su libro, n rra 1as qrandes masacres que ocu-
rrieron en estos d1as en Arqelia: 1 s europeos se vieron poseldos por 
un irrefrenable impulso de matar; s"n causa aparente mucnos musu1ma-
nes fueron linchados·por las calles de Arqel e incluso alqunas muje-
res europeas con sus autos arrollan o a niños argelinos•Ante tantas -

· ·: .;,iJ.ezas se produjo. una forma de seg egacion, yá que los musulmanes _..; · 
hulan hacia 1as áreas de las cuidade predominantemente habitadas por 
árabes y, a la inversa, los europeos orientaban el ~odo hacia las -
zonas donde resid1an europeos. (11) 

La ley del talión reind entonce , pues los argelinos en venqanza 
realizaron asesinatos y asaltos a las haciendas de los europeos res.!-
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dentes en Argelia que viv!an sus Gltimos d!as como colonia dependien
te de Francia. 

Estos acontecimientos violentos oarec1eron culminar con el arre~ 
to del qenera.l Jouhaud, segundo jefe de la Organizaci6n del Ej~rcito 
Secreto, y posteriormente con la captura del que era el jefe ae m~s -
alto rango en esa Organizaci6n, el general Salan. 

Sin embargo, los puestos vacantes en esta organizaci6n fueron -
oeupados inmeaiatamente por extremistas que continuaron las activida
des terroristas. ·sin embargo, muchos cabecillas aprehendidos por las 
autoridades francesas fueron trasladados a Paris, donde pidieron, con 
el f1n de disminuir su sentencia que cesaran las matanzas y las acti
vidades que seguían llevando a cabo los dem~s miembros, parec!a que -
estaban convenc:ldos de que ya todo resultaba indtil.•para su causa, -
pero no fueron escuchados por l.os activistas, que cada vez s~ sent!an 
mas frustrados y t~aicionados • 

. A mea'1ados del -• de mayo, l.os europeos residentes. en Argelia, 
v:lendo ya toco perd:ldo, aapez~on a emigrar a su continente.de origen. 
Se calcula que un prOllledio diario.de siete m:ll europeos abandonan 
ldrica para biiscar si~io ae residencia en Prancia. ~atoa momentos no 
llC>lo bufan de los atentados musulmanes, sino de tambi6n de miembros -
de la OAS que queriendo :uapedirl.e su salida de esta• t:l.erras les lan
aaban bombas mientras hac!an filas en 1os aeropuertos y en los .Puer-
tos; 

. . . 
Bn au hufda, J.os emigrantes adoptáron la pol!tica de •tierra 

•quemada·•, que const!a en la .destrucci~n de .todo lo que iés babia per-·-c-•. ,_ 

tenecido duraAl:e·eJ. periódo de colon1zaci6n y, seglin sus pal.abra•, -
•dejaban ·ta tierra.tal y como ellos la hab!an encontrado en 1e30•. --
Ad4iaas destruyeron cuare.nta escuelas, parc:ialmente la Un1ver111dad y -

~.oda. claae de ed1~1cios construidos durante este periodo, se 1ncendi.!!_ 
ron bib1:1.~tecas y todo lo que pudiera reportar beneficios al pa!s. 

Bl Gobierno par:l.sino emit16 6rdenes para someter lo mfs pronto 
.. posible a J.os terror1stas de·.ia Organ1.zaci15n del. EjOrcito ·Secreto~ que 

escab4n 'ded:icado·s excl.usivámente a actividades de descrucc:l.15n. 
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Tanto personalidades poJ.tt:icas ar9el.inas como francesas, busca-
han la manera de entabl.ar pJ.•ticas con l.oa dirigentes de esta organi
zaci6n; el jefe era entonces Jean Jacques susini, un ultra extremista 
que aunque se negaba a tratar con el. Gooierno ae Parts, estaba dis-
puesto a negociar con el. Gobierno Provisional Argelino. Este.J110vi--

m1ent:o ya haota empezado a ~esarticul.arse aesae eL arresto y Juicio a 
Sal.an, Jouhaud y ahora, con La emigrac;a.6n de l.os pies negros, se en-
contraba <lada vez menos a6U.do. Sin embargo, Suaini por io menos te

nta autoriaad en l.a zona de Argel., J.a capital, y sus pretensiones 
eran llegar a tener alguna 1nfl.uencia en 1a Nueva Argel.ia, en el ~o-
mento de ordenar el alto ~ la politica de tierra quemada. 

El 17 de junio del año ae la independenc1a, el Gobierno Provisi2. 
nal apro.D6 un acuerdo con liusini en la capital de TGnez. En dicho -

acuerdo. se estipulaba que la comunidad europea residente en Argelia ~ 
colaoorart1Fcon los musulmanes en eL futuro desarrollo de· ·la nueva -
RepGblica argel.tna; a.f.n embargo, l.as negociaciones rinal.mente.fraca-

-ron y el. terrorismo.con su pol.ft.tca de t:terra qu-.Sa, continu6 azg_ 
tanao d1ferentes· regiones de.este pafs. 

Desde.J.á c&rcel., Salan segufa reiterando sus propuestas y·peti-

ciones para el. cese de bost.f.l.idades y l.a reconciiiaci&n de las dos -
cc.iuniaades. Las primeras· intenciones pol.ft.tcas de la OAS y, en cie!:· 

to aiodo, del FLN, ae vieron reducidas en el. curso de loa aconteciate~
·tos1 tuvieron: que ol.v:f.dar algunos de loa puntos que persegutan o fue
ron .f.mperanao en.sus fil.as gente con ideas de reforma o de claudica~~ 

.ci6n que ya no aspiraban a algunos de sus f.tnes e ideal.es. 

El dta primero de.julio, de 1962 se cel9br«S el referAndum.que -
interrogabá tanto en francas cc.io en 4rabe: ¿Qúére Usted que Argelia 
se transforme en un Estado '1ndependiente cooperante con Francia en -
l.as condicionea·defbliaaa por la decl.araci6n del J.9 de marzo de 1962?. 

El noventa- por ciento de loa votantes dieron el. SI y, con base ~

en ésa decis16n, el. dta, 3 ae -yo el. general. cllarl.ea de· Gaul.le repre-· 
sentando· a Francia procla.IS l.a independencia de Argel.1á. El pueblo.
arge.lino obtenra l.a l.1bertad por tantos años anhel.ada y se ponta t~r-
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_mino a una ae las guerras más sangrientas en la historia de la desco

lonizaci6n, guerra que cost6 aproximadamente un mill6n de vidas e in

calculables p6rdidas en todos los 6rdenes. 

Ahora la lucha de los argelinos se tornaba en una empresa econ6-
mica, se presentaca ante· ellos una nueva experiencia y estaba en sus 
manos el camino que hablan decidido transitar. 

Establecer la RepGblica en Argelia xue una penosa y ambiciosa -
responsabilidad que se adJudic6 a De Gaulle y que nadie quiso compar
tir con 61. •En la polltica como en la estrategia, en los negocios o 
en el amor, es imprescindicle tener dotes pero tambi6n es precisa la 
ocasi6n", escribe el general en sus .Memorias. (12) 

El 25 de agosto se inauguraba el Parlamento argelino bajo la pr.!_ 
sidencia de Ferhat Abbas, quien a su vez nombr6 primer ministro a 
Ahmed Ben Bella. Inmediatamente procedieron a anunciar. que sequirtan -· 
Wlll politica de neutral:t-0 y soc:ializaci6n del pa!.sr se af'.irm6 la ley 
de. naciona1izaci6ri de las. t:terras aba.ndonadas por loa que f'ueron en -
un tiEimP;Ocolonos y se tirm6 un tratado de ayuda econ6mica con Fran-
cia, su antiguo dominador'· a camcio de concesiones petro11feras en el 
Sahara. 

Adem:ls de la guerra, la descolonizaci6n de Argelia,. concl.uimo.s~ 
fue impuesta por la real:tdad internacional, por las circunstancias, -
por la pfrd:tda qradual del prest:iqio de Francia, tanto entre pa!ses·
de grari influencia· internacio..;al, como del Tercer mundo, .y por la :tn
tervenc:t6n· condenatoria de la Organizaci6n de las Nac:lories .. Un!das. 

Sin embargo, tal vez fue la pol:ttica de Char.Ú!s de Gaulle la c'a~ 
sa de mayor peso a lo l·argo del ... dificil proceso de liberac:l6n de este 
pais afr;tcano, que ahora se enfrenta a nuevos retos • 
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CONCLUSIONES 
•*********** 

En este trabajo intentam::>s ~eñalar de manera descriptiva, la co~ 
pleJidad del proceso de descolonizaci6n de Argelia. En un balance -
ae los problemas originados por la colonizaci6n observamos, una in
tensiva explotaci6n tanto de la~ tierras corno de sus habitantes, una 
extrema diacrirninac16n 6tnica y econ6mica y una permanente falsedad 
entre lo predicado y lo aplicado, tanto en las cuestiones de car!c-
ter moral como en.las de car!cter intelectual. Otra caracter1stica 
invariable de las relaciones coloniaies es la constituci6n de merca
dos para los productos elaborados en las metr6polis y la obtenciGn -
de materias primas a precios 1nfunos y bajo conaiciones salariales y 
JUr1dicas sumamente injustas, que evidenciaron entre los colonizados 
la necesidaa·de recuperar su personalidad y su ~ivilizaci6n original. 

Las ideolog1as anticolonialistas tanto de Estados Unidos como 
de la Uni6n sovi6tica, influyeron determinantemente en el proceso de 
desintegraci6n de los imperios colonia.J..es: sin embargo, sus acciones 
estuvieron encaminaaas a expander su esfera de influencia con el fin 
ae crear un nuevo tipo ae naciones sometidas a una econom1á dirigida. 

En el caso espec1fico de Argelia, la poblaci6n se vio envuelta 
en una sistemática explotaci6n por parte de una minor1a europea que 
alcanzo muy altos beneficios econ6micos y ios m!s altos puestos polf 
ticos en la direcci6n de la colonia. Los colonizadores se estable-
cieron en estas tierras con ·la JUSti:f1caci6n de que buscaban un me-
joramiento ·para la poblacitSn aut6ctona, pero la realidad nos muestra 
todo lo contrario, incluso el mestizaJe result6 pr~cticamente nulo. 

Todas las esperanzas del pueblo argelino cifradas en la resis-
tenciá francesa contra la invasi6n nazi se vieron derrumbadas paula
tinamente, por lo que llegaron al convencimiento de que la emancipa
ci6n no podr1a lograrse por medio de la v1a legal. La guerra contra 
Francia :rue necesaria para que Argelia lograra su independencia a -
pesar del conocimiento de ·los problemas que arrastrar1a este nuevo·
estatus. 
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La polttica descolonizadora que caracteriza al actual siglo pr~ 
dujo en Francia una crisis que la puso al borde de una guerra civil. 
La figura del general Charles de Gaulle se yergue como una necesidad 
para resolver este problema sin aparente soluci6n; su carisma como -
salvador de Francia en acontecimientos excepcionales, lo hacen sen-
tirse el instrumento para salvar el honor y el alma de Francia. 

EJ. deterioro de la imaqen de la rr~ncia cuita y la ()Erdida de -
influencia por la guerra de Argelia, ofrecen el apoyo necesario para 
que este personaje se constituya en el descolonizador de.la 6poca -
contempor4nea y aswna una estrategia eficaz para que Francia recupe
re el papel de ltder de los patses del Tercer mundo. Llega al poder 
d~spuesto a poner en marcha un magistral JUCgo pol1tico que f!na1-
mente desencadenar& el otorgamiento ae la independencia a esta colo
nia africana. 

Los sucesos que ocurren a partir de mayo de 1958, fueron plane~ 
dos detalladamente para producir la catda ae la cuarta RepGbl~ca y -
restituir a De Gaulle en el poder. Tanto sus tradicionales seguido
res como los procoloniaJ.istaa y el ejarcito, .se unieron para 10grar 
este prop6aito. EJ.. general aprovecb6 la conf~Bi6n reinante y la pa
tente polttica de indeciai6n del r@qimen.de partidos, para que se. 
penaara en instituir una nueva Rep6b1iea a cuyo frente deberla estar 
un ejecutivo· dotado de mayor autoridad y que tuviese la facultad de 
decidir, con la ayuda popular y la vta del refer6ndum, en todo lo 
concerniente a los·aauntos del Es~do. 

La frSqil pol1tica del r~gimen en sus relaciones con loa terri~ 
torios coloniales, que se vetan fortalecidas por la relativa debili-

· .dad de Francia e Xnglaterra y la derrota de Xtalia y Alemania en la 
segunda Guerra Mundial, ast como la. suoorainaci6n de gran parte de ~ 
Europa a las intenciones de Estados Unidos, complementado todo esto 
con la enseñanza de ·nuevas teortas sociales como el soc1al1smo y el 
comunismo, provocaron un creciente Animo independentiata en los pat
ses SOJUZgados. 
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l. 

Si en un principio De Gaulle abrigaba intenciones de resolver -

la guerra de Argelia con un conJun~o de concesiones que se concreta
ron en el Plan Constantina, ei desarrollo de los acontecimientos lo 
llevaran a determinar otros derroteros politices no esperados por -
aqueilos que lo llevaron al poder. SegGn sus propias palabras, se -
vio obligaao a introducir serias recti~icaciones a su pol!tica ini-
cial "para no caer en una numillante liquidaci6n pol!tica". 

su excepcional visi6n pol!tica le permiti6 entrever que no po-
d.ta ha~er .ninguna soluci6n viable por el camino de la violencia y de 
la permanencia de Argelia como colonia francesa. 

La linica salida el;'a la negociación que sentara Dases para obte
ner el mejor provecho econ6mico aun dc:pu~s de que estas tierras ~u~ 
ran liberaaas. As.l pues, en nombre de Francia, Cbar1es de Gau1le -
lograra alcanzar algunas concesiones de parte d~ Argelia, que de 
otra manera se hubiesen perdido sistemSticamente. La independencia 
de este pa.ls africano se harS efectiva en ei terreno poittico, mas -
no en el econ6mico. En ·realidad, Argelia permanece despul§s de ia 
indepenaencia como una neocolonia.de Francia, pa.ls que como otros de 

.')'Europa iban perdiendo sus pose.sienes hasta que tuvieron que optar -
por la Gnica salida que les quedaba: transformar las. relaciones de -
dependencia por otr~s de cooperaci6n pol.ltica, econ.6m.ica y cuitural. 
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