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Desde ai mes de mayo da 1979, cuad.-noa dei 
._ mundo se publica 1lmult"1e1111ente en tres 
adicionas: en e,pallol, portugués (CldemOI do 
terceiro mundo) e ingh!s (thlrd wor1d), . 

Este eifuerzo de Periodinas dei Tercer Mundo, 
una asoclecl6n civil 1ln fines de lucro con sede en 
M4xlco, es parte de un provecto má amplio destlnedo 
-como dice le carta 11 lector dei prlmer número de 
thlrd wor1d- "a proveer lnforrneclón alternetiva y 
un instrumento que contrlbuye a establecer un nue
vo orden informativo lntemeclonel". 

Periodlstes dai Tercer Mundo, A.C. se propone: 
-Informar sobre la reelldad y las asplreclones de 
los pe{sas emergentes 
-Pf'omover la conclencia de los puablos dei Tarcer 
Mundo sobre las ceusas dei subdesarrollo y las formas 
de superarlo 
,>romover la coopereci6n entre los pueblos y go• 
blernos ·de, Tercer Mundo y entre éstos y los sectores 
progreslsta de los pe{sas industrializados. 

cuaclemos d• twcer mundo os une publlceclón men· 
suai de Perlodlst• dei Tercer Mundo, asocieclón ci
vil sin fines de lucro, dediceda e le producclón V dl· 
fuslón de lnforrneclón altarnatlve sobre 11 reellded 
y las •plreciones de los pefees emergentes. Título 
re9istnldo en le Dlreccl6n General de Derechos de 
Autor, mediante c:ertificedo expedido el 11 de di· 
clembre de 1978, lnscripto con el nómero 476-78 en 
los libros de equelle direcci6n de 11 Secreterfe de 
Educeción Pública. Perrniso provisional como CO· 
rrespondencia de 1e9unda clase concedido por la 
Dlrecclón General de Correos se9(,n oficio 21212 de 
feche 21 da febrero de 1979. 
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Carta a los lectores 

L:n \i1caragua no se está juganJo solamcnh: el tkstino de la Revolución sandi

nista. smo un paso lundamcntal en cl proccso de cambios en América Latina. To

do lo que alli pasa t'S 11npor1anh.'. l.a nota de nucstro compar'lero Roberto Remo 

nos prcsl.!nta aspectos cscncialt.>s de csc momento decisivo que está vivicndo Ni

caragua. l-s anrc todo un alerta snbre las maniobras de la C!,ntrarrevolución. 

Lstt· no t'S cl t'inico tema latinoamcricano 111 esta cdición dedicamos un amplio 

espac10 a la reunión de Oaxaca cn la cual :23 partidos antimpcrialistas y democrá

ticos de .\,n~rica Latma anahzaron sus convcrgcncias y discrepancias. proycctan

do un esqut·ma de cooperacíon permanente La nota de nuestro compailcro \ie1-

va Morl'ira. que part1cíp6 cn la rcunión, busca rcspomkr a la inqu1etud dt· si la 

m1e\a C'onforencia de Partidos Políticos, surgida cn Oaxaca pucdc constituirse en 

un polo de poder real en d arca. 
Con las notus sobre la muatc de Agostinho Neto. y las entrevistas con el presi

dente de Scychcllcs. Alvert Rl·né y eon el ministro de Relaciones l x tt::rfor,•s de las 

~1aldivas. I'atullah Jameel. st· completa el panorama africano y en cl Océano Indico. 

Desde la rcdaccié>n cn Lisboa. nucstros compaíieros dl' Cadernos do I erceiro 

Mundo nos cnvían una infonnación sobre la Conferencia de Soli<laridad con los 

Pucblos .\rabcs. cl palestino cn particular. realizada \."11 Portugal (llll'. en conjunto 

con la Confrrencia til' Apoyo a la mdependt•ncia de Puerto Rico. constitu~en un 

hecho de trusccndcncia cn la lucl1a de IOll pucblos por la i11<.lcpcndcncia y autodc

tcnninación 
1-1 equipo de la eilición cn espanol tomará vac.1c1oncs cn el mes próximo. de 

modo que sení en fehrcro que aparecerá el primer número de Cuadcrnos dd Ter

cer ~tunJo en 1980. 

Solidarídad brasileira con Nicaragua 
Regina Mattos, SAo Paulo Brosil 

Las manifestaciones en Brasil en 
solidarídad con N1caragua dar,an para 
un líbro. Yo misma d1 30 charlas; las 
madres de los Clubes de Madres dis
cutíeron cl tema durante dos meses; 
los obreros se lanzaron a las calles 
festejando la caída de Somoza; varias 
misas fueron celebradas en todo el 
país; se creó un Fondo de Solidari· 
dad con el pueblo nicaragüense; en 
la zona sur de São Paulo fue quema
do simbólicamente un muileco repre· 
sentando a Somozo, y varias ciuda
des dei Brasil cstân pintadas con Ira· 
ses como "Abajo Somoza, arriba los 
sandinistas", "Viva el pueblo de N1ca
ra~a", "Nicaragua esoeranza de los 

oprimidos", etc. Muchas de las hucl· 
gos que llevan a ios obreros a las ca
lles incluyen slogans contra Somoza. 
En verdad, es necesario tener en 
cuenta que la lucha de Nicaragua y el 
fin de Somoza co,ncid,eron con la 
liberalizac1ón dei ré91men bras1leilo y 
que, por lo tanto, venía ai encucntro 
dei deseo de libe. tad de nuestro pue· 
blo. En vanos puntos, salido quien sa· 
be de dónde, circuló un texto sobre 
Sandino discutido en grupos y reu
niones. Hoy sé que ese texto es porte 
dei libro de Gregorio Selser sobre 
Send,no. Actualmente el libro ya está 
en venta. En todas las manifestacio· 
nes hubo momentos de mucha emo· 
cí6n. En un Club de Medres de la 
zona este (de São Paulo), es decír de 
aente oue vive (o sobrevive) con el sa-

hmo minimo, las mu1e1es organ,zaron 
un fondo que les permitia tomar un 
ómníbus y participar en varias reu
nlones en Sâo Paulo (en la ciudad y 
en la periferia) para pedir a los her, 
manos nicaraguenses su unídad, en 
una actitud semejante a la de las ma
dres chilenas de la época de Allende. 

Edi da Silva Rabelo 
Rio de Janeiro, Brasil 

EI número 32 es uno edicíón be· 
llísimél, supj!rlnformative y !dedicada 
a Sendínol un tremendo ejemplo de 
revolucionario que con sus lecciones 
ha sido el responsable de la causa de 
la ltberaci6n no s61o dei pueblo de 
Nicaragua sino de todos los pueblos 
latlnoamericanos que luchan por su 
completa liberación, inclusive el pue 
blo brasileilo. 



Corea dei Sur: 
EI lraca so de la 
lactoría 
transnacional 

El asesinato del dictador de Corea del Sur, 
general Park Chung Hee, acaecido en Seúl el 26 
de octubre pasado, pone un drástico Cin a la au
tocracia de a.iios que aquél personificó, pero no 
permite aún visualizar qué modificaciones pIO· 
vocará a corto plazo dentro dei sistema impuesto 
sobre el país. 

Tanto la eliminación dei general-presidente 
cuando su sucesión se procesan dentro de la CÚ· 
pula militar que controla la República desde el 
golpe de Estado dado por Park en mayo de 1961. 

Los protagonistas pertenecen ai mismo círcu· 
lo: el asesino de Park fue el general Kim Jae-Kyu, 
jefe de la Agencia Central de Inteligencia Corea
na (la KCIA, hechura hasta en el nombre de la 
CIA norteamericana). Se nombró como presiden· 
te interino aJ que fuera primer ministro de Park, 
Choi Kyu-Ha. Junto con éste el poder se encuen
tra en manos del general administrador de la ley 
marcial y de los generales titulares de las princi· 
pales guarniciones dei país. Serán estos oficiales 
los que en última instancia deberãn dar el visto 
bueno a la fórmula que ellos y los núcleos eco
nómicos nacionales e intemacionales que contro
lan Corea dei Sur, elaboren para este próximo 
período. Los órganos formalmente instítuidos 
para dotar de una fachada democrática ai país, 
sefialadamente la Asamblea Nacional (Parlamen
to), sólo tendrán la función de aprobar lo que de
cida aquella cúpula. La oposición legal, el Nuevo 
Partido Democrático (NPD) no contará en este 
debate, pese a que obtuvo mayoría de sufngios 
en las últimas elecciones. La Constitución que 
Park hizo aprobar aJ margen de la ley le concedió 
la facultad de nombrar, por sí, un número de par
lamentarios superior ai logrado por la mayoría 
opositora. Y asf ésta, después de su victoria en las 
urnas, se vio como siempre perseguida y silencia· 
da, hasta el punto en que el 4 de octubre la 
Asamblea expulsó de su seno aJ líder dei NPD, 

Kim Young..Sarn, culpable de haber elevado el 
tono de su cuesponamiento a la dictaduia. 

Numerosas interpretaciones han puesto de 
relieve que en la muerte de Park estuvieron en 
juego rivalidades individuales dentro de un régi· 
men corrupto y despótico y que tras el ajuste de 
cuentas emergerá una nueva conducción que pro· 
longarâ la situación existente. Pero, no obstante 
las diferencias personales reales, que en este caso 
llegaron a la eliminación física entre miembros 
de un mismo régimen, afloran los signos de una 
crisis profunda dentro del modelo implantado en 
Corea dei Sur. 

Este modelo es semejante aJ de otros países· 
factorías del Tercer Mundo, que subordinaron 
global.mente sus economias a las empresas trans
nacionales. Aiquetipos de esta fórmula son : Tai· 
wan, Singapur y la misma Corea dei Sur, para no 
mencionar los numerosos imitadores que con me
nor fortuna procUiaron seguir sus pasos. 

En el ejemplo específico de Corea dei Sur la 
rígida dictadura de Park ofrecía las ventajas 
comparativas a las transnacionales de una mano 
de obn disciplinada y de muy bajo costo. Las 
grandes inversiones de capitales y de tecnologia 
que estas empresas trasladaron aJ país, iban en 
busca de esas ventajas a fin de producir alli ma
nufactuns baratas y, por ello, altamente compe
ti.tivas en el mercado internacional. 

O sea que a efectos de reducir el costo de la 
producción se mantienen salarios bajísimos en 
comparación con los que reciben los trabajado· 
res de las naciones industrializadas. EJ 75 por 
ciento de los trabajadores coreanos ganan menos 
de cien dólares por mes, las mujeres la mitad y 
esto sólo en las grandes empresas. Apenas tienen 
derecho a una semana de vacaciones y solamente 
aquellos que laboran para las principales indus· 
trias gozan de atención médica puesto que no 
existe un sistema de asistencia social a escala na· 
cional. Bastan datos tan sumarios para verificar 



que este edificio se sustentó sobre la super-explo
taciõn de los trabajadores y que ellos se sujeta
ron a tales condiciones por imposición del repre
sivo gobiemo de Park. 

Tal fue el secreto dei "milagro económico" 
surcoreano. En 1961 las exportaciones sumaban 
41 millones de dólares, en 1978 Uegaban a 12 500 
millones de dólares (e! 90 por ciento compu'esto 
por manufacturas). Ese mismo ano la renta anual 
per cápita era de unas 1,250 dólares, lo que en 
términos estadísticos ubicaba al país en calidad 
de semidesarrollado. Pero se babrán producido 
entretanto fenómenos característicos dei modelo 
de factorfa transnacional. Las exportaciones sig
nifican hoy el 35 por ciento dei Producto Bruto 
Nacional, lo que conforma una excesiva depen
dencia dei exterior y una potencial - y grave
amenaza en caso de cese de la expansión dentro 
dei área capitalista. La concentración interna ba 
dado lugar a desigualdades impresionantes: el 
privilegiado uno por ciento de la población re
cibe el 43 por ciento de la renta nacional. EI 
malestar social que se deriva de ese solo dato y de 
su cotejo con los salarios de los trabajadores no 
merece mayores comentarios. 

Las raíc:es de la presente crisis se encuentran 
e~ la interrupción de la expansióo capitalista, ini
ciada en los primeros anos de la década y profun
dizada en los dos últimos anos. La demanda 
mundial no sigue el ritmo esperado por las trans
nacionaJes. Su ritmo disminuye .. Es imposible 
contener indefinidamente los salarios coreanos ai 
mínimo. Hay que efectuar reajustes de salarios 
para impedir el desborde popular, pero ello con
lleva una creciente tasa de inflación (un prome
dio anual dei 18 por ciento desde 1973), mien
tras se reduce a la rnitad el ritmo de crecirniento 
(dei 12 por ciento aJ 6 por ciento en el último 
aiio). Se puede decir que por lo menos desde co
mienzos de 1978 el modelo estaba resquebraja
do y requeria de un cambio, por lo demás, muy 
difícil de imaginar y ejecutar sin mudanzas pro
fundas. Se aplicaron planes de estabilización por 
medio de recortes drásticos de créditos. Pero 
~ientras no se consiguió frenar la inflación (es
~ada para este ano en un mínimo dei 25 por 
c1ento) la restricción dei crédito arrastró a la quie
bra a numerosas empresas medianas y pequenas, 
agravando el problema de la desocupación. 

Llegada la situación a tal grado era natural que 
dentro del establishment surcoreano, y por lo 
tanto en la cúpula militar, se diera un debate en 
torno a dos líneas para encarar la crisis. Una, la 
blanda", que procuraba la conciliación con la 
oposición legal con el objetivo de obtener una 
mayor consenso para eJ régimen, que debería li
beralizarse para que presentara válvulas de esca
pe a la presión popular. En la práctica no habría 
estorbos para esta variante ya que la oposición 
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legal dei NPD, un partido sumamente modera
do, no propone reformas de estructura y sólo 
se limita a postular una apertura demócrata for
mal: libertad de los presos políticos, finde la re
presión, garantias para la actividad política, una 
reforma de la Constitución para permitir una 
convoca1oria electoral representativa. 

El ala "dura", propiciaba lo contrario: a más 
descontento más represión, a más crisis más mili
tarización. Lo contrario - sostuvo- seria abrir 
una brecha a través de la cual una presión cre
ciente terminaria por desplomar el sistema. 

En la primera fase de este debate ganó la 
Unea dura alineada con Park. Este ordenó expul
sar a Kim Young-Sam dei Parlamento. Con ~ se 
retiraron los 66 parlamentarios dei PND. 

La reacción fue un pronto y valeroso desafio 
a la dictadura. Aparte de aislados y variados bro
tes de descontento en diversos puntos dei país. 
En Pusãn, la segunda ciudad surcoreana, los estu
dian tes se lanzaron a las calJes en frontal reto al 
gobiemo. Previendo la extensión de las manifes
taciones, Park ordenó la ocupación militar de los 
centros rebeldes e impuso la ley marcial en Pu
sán, Tegu y Masán. 

Había prevalecido la línea más represiva, pero 
dos d ias después de la adopción de esas medi
das, el jefe de la KCIA asesinó a su presidente en 
una siniestra conjura palaciega. 

Los antecedentes enumerados dieron cierta 
credibilidad a la hipótesis de que el jefe de la 
KCIA se había hecho intérprete del ala bianda 
de la oficialidad y asimismo dei deseo dei go
biemo norteamericano de que la península entra
se en una etapa de liberalización, por temor a la 
reproducción en este país estratégico de lo suce
dido en este mismo ano en Irán y en Nicaragua, 
donde dictaduras personales pro-imperialistas 
fueron barridas por el pueblo y sacadas de la ór
bita de influencia norteamericana. La cautela 
- no exenta de contradicciones- con que la cú
pula trató el episodio, no permite el esclareci
miento dei papel jugado por el ejecutor de Park, 
sus reales intenciones, sus vinculaciones con el 
gobiemo norteamericano, sus apoyos internos, 
cuánto contaron sus ambiciones y sus errores en 
el desenlace de este intento que terrninó con su 
enjuiciamien to. 

Pero aquellos misterios no hacen a la cuestión 
de fondo. Desaparecido Park el dilema de Corea 
dei Sur es el mismo. El modelo de factoría trans
nacional ha fracasado. EI milagro económico se 
ba esfumado y con él la proyección internacio
nal de este modelo que los grandes centros capi
talistas proponen ai Tercer Mundo como fórmula 
de desarrollo y de integración ai sistema econó
mico mundial. Tal parece ser la principal ense
iianza que deja la cruenta y larga dictadura de 
Park. [l 
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EDICION ANDINA 

Rubio, Pe838, Neive y Loavu. en la firma dei convenio en Lima Pe- y Neiva: acuerdo hecho 

Con el primer número dei afio próxi
mo comenzará a circular la E<lición An
dina de "Cuadernos dei Tercer Mundo". 
Una breve ceremonfa en Lima, en la cual 
culminaron negoc1ac1ones anteriores, 
nuestro director-editor internacional Nei
va Moreira suscribió con el director de 
DESCO (Centro de Estudios y Promo
ción del Desarrollo) dei Perú, Henry 
Pease García, un convenJo para que la 
edición en espa.i1ol sea reimpresa en Ia 
capital peruana, destinada a los países dei 
área andina: Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 

En el futuro próximo, la Edición An
dina se verá enriquecida con un suple
mento regional, dedicado a esta impor
tante área de América Latina. 

Con esta nueva iniciativa, buscamos 
agilizar la circulación de nuestra revis
ta, en aquellos países, consolidando una 
presencia que se amplía cada mes. 

6 cuademos dei tercer mundo 

AI elegir a DESCO para llcvar adelan
te ese nuevo proyecto de expansión de 
nuestra revista, tuvimos en cuenta no 
solamente la importancfa y el prestigio 
in tem acional tle esa insti tución sino tam
bién su creciente experiencia en el cam
po editorial. 

Además de Neiva Moreira y Henry 
Pease García rubricaron el Convenio de 
Lima, por DESCO, Marcial Rubio Co
rrea director adjunto y por el equipo an
dino de "Cuademos dei Tercer Mundo" 
el licenciado Francisco Loayza Galván. 
Rafael Roncagliolo, tam bién miem bro 
dei equipo de "Cuademos" e integrante 
de los cuadros técnicos de DESCO, fue 
uno de los promotores de esta iniciativa 
editorial. 

La Edición Andina se suma así a sus 
congéneres en espafiol, portugués e in
glés y completa, junto con la Guía dei 
Tercer Mundo, las publicaciones de Pe
rjodistas del Tercer Mundo A.C. 



OAXACA 

La Conferencia de Oaxaca 

La reunió11 de 22 partidos poh'ticos Jati11oamerica11os ya es un /zecho 
importante. Pero mucho más significativo fue e/ nível de discusión, 

la amplitud dei análisis de los problemas latinoamericanos y el carácter 
progresista dei documento final dei encuentro 

Neiva Moreira 

De lzquierda a derecha el licenciado Olear Campero, tec:retario de la Conferencia; Leonel Brizola, presidente dai Partido 
Trabalhista Brasilefto; el comandante Tomis Borge, ministro dai Interior de Nicaragua; Gustavo Carvajal Moreno, presi
dente dei PR I y de la Conferencia de Partidos Pol iticos Latlnoamericanos; Jo,é Francisco Pei'la Gómez, dei Partido Re
volucionario Dominicano; y ai sanador Jorge Criucksank dei Partido Popular Socialista (PPS} da México 
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IB ajo la égida de Benito Juárez, en su Oaxa
ca natal -Wla ciudad mexicana hospita
laria y llena de tradiciones y luchas po-

pulares- 23 partidos políticos de 15 países de 
América Latina y dei Caribe se reunieron los d ias 
1 O, 11 y 12 de octubre en una asarnblea convocada 
por el Partido Revolucionaria Institucional (PRl), 
de México, para analizar en conjunto La si.tuación 
internacional y, la latinoamericana en particular. 

En una región como la nuestra, en que todo es
fuerzo político, cultural y administrativo de los 
colonizadores y los neo-colonizadores tendia a la 
división y al aislamiento de nuestros pueblos, 
una reunión de este tipo era de por si relevante. 

Lo importante, sin embargo, es que esta asam
blea partidaria se realizara en un período históri
co marcado por grandes luchas liberadoras en 
América Latina, el Caribe y en todo el Tercer 
Mundo, y en el contexto de una situaci6n inter
nacional muy distinta de los tiempos en que Si
món Bolivar, el genio vwonario y otros próce
res de la unidad de nuestros pueblos, desarrolla
ron sus luchas y su ambiciosa aventura integra
cionista. 

La Conferencia de Oaxaca estuvo marcada por 
una preocupación realista y por eso mismo anti
demagógica, animada por los nuevos vientos que 
soplan en la región, justificadores de un optimis
mo, aun cuando éste sea cauteloso. Ese fue, sin 
duda, uno de los factores que contribuyeron a su 
éxito. 

A ninguno de los delegados presentes -cuaJ
quiera fuera su defmición sobre los caminos a 
seguir- escapaba el hecho que sobre el espacio 
geopolítico de esa ãrea ~ cruzan grandes inte
reses que no son los de nuestros pueblos y, por 
el contrario, chocan con sus aspiraciones de inde
pendencia y de cambios progresistas. 

En general, los delegados revelaron madurez 
política y conocimiento de la situación interna
cional, y una evaluación cada vez más clara de los 
intereses y la problemática Jatinoamericana. En 
consecuencia, rechazaron todo tipo de penetra
ción extranjera que cuestione los valores de nues
tra cultura, así como sutiles o abiertas injerencias 
en los asuntos cuyo manejo nos compete. "Amé
rica Latina es y será responsabilidad de los latino
americanos", declaró el presidente dei PRI Gus
tavo CarbajaJ Moreno. "Es y debe ser para'el be
neficio de los latinoamericanos", puntualiza La 
declaración final. 

Relaciones Intemacionales 

Fue un hecho concreto que la casi totalidad 
de los oradores condenara, de una manera u otra 
e! imperialismo, así como la acción de las empre~ 
sas transnacionales. Asimismo, se evidenció la 
preocupación de que el cinturón protector de la 
autodeterminación y la independencia de nues
tros países estuviera a salvo de toda amenaza. 
Fue en este contexto y con ese espíritu que 
varios oradores se refirieron a nuestras relacio
nes con e) mundo, y en particular a las nuevas 
tácticas de Carter, de la democracia cristiana, y 
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de la socialdemocracia europea, en relación a 
América Latina. 

La advertencia dei Presidente dei PRI en una 
Conferencia de prensa en este sentido fue clara y 
perentoria. Senaló que la soberania de las nacio
nes de nuestro hemisferio " no logra contrarres
tar la eficiencia sin Patria de las transnaciona.les, 
que parecen ser las únicas entidades que están re
solviendo el reto de la modemidad". Agreg6 que 
"Latinoamérica ensenará a las potencias imperia
les que el problema es también de principias y 
relación, de justicia e igualdad, de obligaciones y 
derechos". 

El jefe de la Delegación dei Movimiento aJ So
cialismo (MAS), de Venezuela, senador Pompeyo 
Márquez, se refirió a lo que podría llamarse una 
exportación de modelos políticos extra-latino
americanos, elaborados en "centros de decisión 
alejados de las realidades de América Latina". 
Dos grandes tendencias que se enfrentan en 
Europa - la sociaJ-demócrata y la demócratacris
tiana- , recordó, buscan oonvertir a Venezuela en 
trampolin para la acción proselitista de los demás 
países latinoamericanos. 

La militarización de) Caribe 

Las protestas de la asamblea contra el incre
mento de la presencia militar norteamericana en 
la región dei Caribe, fueron ejemplo de esas preo
cupaciones. Un delegado jamaiquino, dei Partido 
Nacional dei Pueblo presidido por e! primer mi
nistro Michael Manley, Upeon Ropocham aludió 
en diferentes oportunidades a esa situaci6n. 
Solicitó la atención de los partidos presentes res
pecto a la declaración conjunta de los gobiemo 
de Guyana, Granada, Santa Lucía y Jamaica a 
propósito de las medidas militares anunciadas por 
Carter para el ãrea del Caribe. En la nota aludida, 
esos gobiemos expresan "su deseo y determina
ción de preservar e! área caribeiia como zona de 
paz, ajena a toda rivalidad entre las potencias y 
rechazan cualqu1er . medida que pudiera amena
zar la paz y la estabilidad en la región ". 

En ese sentido el ex-presidente de Costa Rica, 
y líder dei partido Liberación Nacional, Daniel 
Oduber, fue contundente en su intervención aJ 
denunciar las acciones militares norteamericanas. 
SeiiaJó que era altamente peligroso que esa región 
se convirtiera en escenario de la guerra fria entre 
los Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Varios representantes fueron en sus interven
ciones ai fondo dei problema, aseverando que la 
amenaza militar norteamericana en e! Caribe está 
íntimamente relacionada con los grandes cambios 
políticos que se verifican en esa región. Dei mis
mo modo ésta fue denunciada como una forma 
de respaldar Jas actividades de las transnaciona
les en el área. 

El presidente dei Partido Independentista de 
Puerto Rico, Rubén Berríos, analizó el trasfondo 
de la ocupación de su patria. "La mitad de las 
ganancias obtenidas por las empresas transnacio
nales en América Latina salen de Puerto Rico'', 
afirmó. O sea, 2,600 millones de dólares, el ano 



El comandante Tomá Borge, minis
tio dei Interior de Nicaragua y miem
bro de la Dirección Nacional dei 
FSLN, habla durante ai acto de clau
sura dai encuentro de Oaxaca. "P&
ra nosotros, los nicaragüenses, la prin
cipal garantia de la vlctoria fua la 
unidad dei movimianto revolucion• 
rio y popular, el Frente SendiniltJI de 
Liberaclón Nacional". 

·m.;::;::9r1::---n El pueblo oaxaquei'lo sedio cita en el 
aeropuerto para recibir a lot cleleg• 
dos. 

Leonel Brizola, presidenta dei Partido 
Tn1bàhista Brasilai'lo (PTB), hizo una 
intervanción condenando la aoción de 
las transnacionales. A su darecha ai 
comandante Tomás Borge, dei Frente 
SandlniltJI de Nlcaragua 
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~ pasado. Y además, Puerto Rico es el p~ er mer
~ cado latinoamericano para las exportac1ones de 
x== los Estados Unidos, con un volumen de 4,500 mi
ü=::::! llones de dólares en 1978. Berríos sefialó los 
~ problemas que enfrenta el pueblo puertorriquefio 
d como consecuencia de la situaci6n, para mante-s nerse latinoamericano y conquistar su indepen

dencia. Dijo que "Puerto Rico es una fortaleza 
vital para la latinoamericanidad, la hierba que·e/ 
chivo no mata". 

~ Varios delegados expresaron sus preocupacio
~ nes respecto a dos puntos críticos dei Caribe: 
~ Puerto Rico y Jamaica. Las maniobras para des-

estabilizar el gobiemo dei premier Manley fueron 
objeto de contundentes denuncias. Y el delegado 
jamaiquino, Dennís Williams, seiial6 que el Fon
do Monetario Internacional (FMI) es un instru
mento de las presiones desestabilizadoras en con
tra de Manley. 

La democracia: marchas y contramarchas 

EI hecho que los representantes partidarios no 
se limi1aran a declaraciones generales sino que 
decidiesen entrar en el análisis de los problemas 
de la región dio un gran vigor a los debates. EI 
fortalecimiento de la democracia y, por ende, las 
condenas a las dictaduras de la regi6n fue un 
tema muy presente en la discusión. Va.rios orado
res reivindicaron una redefinición de la democra
cia, para que dejara de ser una palabra vacía y se 
convirtiera en un verdadero instrumento de li
beraciõn económica y social. 

Los avances realizados en Brasil, República 
Dominicana, Ecuador, Bolívia y la histórica victo
ria revolucionaria contra la dictadura somocista, 
fueron analizados no sõlo por los delegados de 
esos países sino por el conjunto de la asamblea. 
Los respresentantes dei Partido Trabalhista Bra
sileiio (PTB), expresaron su confianza en que el 
proceso de redemocratización de su país es irre
versible, aunque no dejaron de mencionar los pe
ligros que aún lo acechan. 

Dei mismo modo, los representantes dela Con
centraciõn de Fuerzas Populares y de la Izquier
da Democrática, dei Ecuador, aunque con enfo
ques propios, se refirieron a la consolidación de 
la vía democrática en aguei país. Y como una lla· 
mada de atenciõn muy realista, casi como una ad
vertenéia, sobre la fragilidad de esas aperturas de
mocráticas -rodeadas de transnacionales y bayo
netas- se realizó un informe en la reuniõn de lo 
que en esos momentos sucedia en Bolivia, coo 
el levantamiento de algunas unidades militares de 
la regiõn del Oriente, amenazando al Ejecutivo y 
al Parlamento, predecesora dei golpe dei coronel 
Natush Busch. 

La conferencia enviõ un mensaje urgente ai 
entonces presidente Guevara Ane, de Bolívia, 
en apoyo al proceso redemocratizador en aquel 
país andino y a los dirigentes bolivianos del Mo
vimíento Nacionalista Revolucionario (MNR) y 
dei Movimiento Nacionalista Revolucionario de 
lzquíerda (MNRO, allí presentes. Se les solicitó 
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que trnnsmitieran al pueblo boliviano el apoyo de 
sus hem1anos en la batalla por la democracia en 
su país. Pena Gómez se refiri6 a la reciente cons
piración contra el gobierno dei presidente Anto
nio Guzmán, en República Dominicana, y afir
mó que no sorprendería si los conspiradores vol
vieran a intentar un golpe de Estado, puesto que 
lo descubierto seria sõlo la punta del iceberg. 

Un largo debate teórico sobre la democracia 
y el socialismo, iniciado por el delegado brasile
no Herbet de Souza, y también sobre los mode
los socialistas que puedan asegurar una amplia 
participaciõn democrâtica dei pueblo, mostró el 
alto nível de anãlisis de los trabajos. 

La presencia en la reunión de cerca de ocho 
partidos con definiciones socialistas amplió el in
terés de la discusión. Algunos delegados, como 
por ejemplo Gerardo Gonzâlez Vernaza, del Par
tido Revolucionario Democrático de Panamâ, 
consideraron que la definición nacionalista, re
volucionaria, democrática y antimperialista de la 
Conferencia ya de por sí abarcaba un amplio es
pectro ideológico, más afin con la etapa que estã 
viviendo el proçeso político latinoamericano y 
dei Caribe. 

EI documento final recogió los puntos esen
ciã.ies dei debate, en el que partíciparon no sólo 
los partidos que no tienen una definición socialis
ta sino también aquellos que la adoptan en sus 
programas, conjuntamente con el pluralismo 
democrático. 

Las discrepancias ideológicas antre los parti
dos presentes o ausentes, pero que expresan rea
lidades dei cuadro latinoamericano y caribeiío, 
no impidieron que se tomaran posiciones en tor
no de problemas objetivos de otras naciones que 
implican injusticias o discriminaciones intolera
bles y que, por eso mismo, concitan el rechazo 
de nuestros pueblos. 

Eso se verificó, por ejemplo, en el debate de la 
mociõn presentada por la dirigente sandinista Lea 
Guido, ministra de Bienestar Social de Nicara
gua, contra el bloqueo económico norteamerica
no a Cuba. 

La intervención nicaragüense obtuvo un res
paldo muy amplio. Cuando el diputado liberal 
colombiano, Jorge Eastman - recientemente elec
to Presidente dei Parlamento Latinoamericano
intervino para sugerir que el ejemplo concreto de 
Cuba no se mencionara dado que además dei blo
queo a aquel país había formas más suWes de dis
criminaciõn contra otras naciones latínoamerica
nas, en otros campos, el plenario reaccionõ. Ad· 
mitiõ que se pudiera buscar una fórmula que ex
tendiera la condena a otras situaciones semejan
tes pero demandõ que el bloqueo a Cuba (uerc 
expresamente denunciado. 

Leonel Brizola, presidente dei PTB, dijo que 
no se trataba de analizar allí la sítuación cubana, 
sino de denunciar más que un abuso un crimen 
que se está cometiendo contra aguei pueblo. 
En el mismo sentido se pronunció su companero 
de partido, Francisco Julião, quíen critícó seve· 
ramente ai bloqueo como una expresión de "so
berbia imperialista". 



Los problemas econqmicos 

No sólo los temas políticos o institucionales 
llamaron la atención de la Conferencia. La situa
ción económica latinoamericana fuc objeto de 
tmptio análisis. EI ex-presidente boliviano, Vic
tor Paz Estenssoro, presentó un cuad~o pre?cu
pante sobre el problema de las matenas pnmas 
latinoamericanas tema dei cuaJ es profundo co
nocedor. En un ~uadro mâs global, se refíri6 por
menorizadamente a los problemas que enfrenta 
su país con las maniobras contra la estabilidad 
dei mercado dei estaiio. , · 

La discusión dei documento en la parte refe
rida a las transnacionaJes consumió varias horas. 
BI senador Jorge Cruicksank, secretario general 
del Partido Popular Socialista, de México, se re
firió extensamente a la crisis económica interna
cional y a· las responsabilidades dei sistema ca
pitalista en ella. Recordó el hecho que Jas reser
vas de oro de los Estados Unidos no cubren mâs 
dei 20 por ciento de los dólares que circulan in
ternacionalmente y que eso provoca una grave 
distorsión en el mercado financiero mundial. 

Advirtió sobre la necesidad urgente de renun
ciar a determinadas políticas que constituyen i
mitaciones de los padrones de consumo de las so
ciedades capitalistas industrializadas, sin justi
ficación en nuestro mundo subdesarroUado. 

EI dirigente dei Partido Revolucionario [?o
minicano, Peiia Gómez, el presid~nte dei Partido 
Trabalhista Brasileiio, Leonel 8nzola, el r~pre
sentante dei Partido Socialista de los TrabaJado
res, diputado Adolfo Mejía, y otros oradores, rei
vindicaron una denuncia más vigorosa de las 
transnacionales y sus agresiones a los pueblo~ la
tinoamericanos. EI texto final de la declarac1ón, 
en el capítulo dedicado a las transnacionales, 
compromete a los partidos signatarios a "luchar 
por la concertación de Tratados internacionales 
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para la defensa de los intereses latinoamericanos 
frente a la expansión, eJ abuso y la explotación 
de las corporaciones transnacionales". 

Los partidos presentes apoyaron la propuesta 
de México expuesta en las Naciones Unidas por el 
presidente José López Portillo, sobre el grave 
problema de los energéticos. 

Los delegados ampliaron la redacción dei bo
rrador original para enfatizar que en eJ aprove
chamiento de los recursos naturales - sobre todo 
Jos energéticos los Estados de la región actua
rân con el máximo de respeto a su soberanía. 

Luz y sombra en Centroamérica 

EI tema centroamericano despertó gran inte
rés. Fue muy destacada la participación de Nica
ragua, que envió a Oaxaca una delegación de alto 
nivel integrada por el dirigente de la _Junta de 
Reconstrucción Nacional, Moisés Hassan, el co
mandante Tomás Borge, ministro dei Interior, la 
ministra de Bienestar Social, Lea Guido y el em
bajador de Nicaragua en México, Carlos Gutié
rrez. 

En su intervencióo en la conferencia, Moisés 
Hassán se refirió aJ contexto internacional con
temporáneo, al proceso libertador en A_frica y 
Asia y ai ascenso de las corrientes progres1stas en 
los países occidentales. "Asistimos a un despertar 
de los pueblos en lucha contra la dominación •·, 
dijo Hassán. Analizó los métodos de lucha de los 
nicaragüenses en el contexto de su proceso revo
lucionario y denunció las maniobras que el im
perialismo y los agentes re~anentes del so~~
cismo están realizando para intentar desestabili
zar el gobierno revolucionario. "Esas maniobras, 
además de actos de acción y sabotaje, tienden a 
confundir al pueblo en el vano intento de lan
zarlo contra la revolución de la cual fue principal 
protagonista." . 

Hassán se refirió a un punto muy unportante 
de la experiencia nicaragüense: la unidad. Dijo: 
"Comúnmente se da mucho énfasis a las luchas 
internas de Las fuerzas progresistas en nuestros 
países y a eventuales diferencias entre ell~s, ol
vidándose dei enemigo principal que es el impe
rialismo. Esas diferencias son sobredimensiona
das por el sistema transnacional de comunica
ciones, que busca así debilitar la organización y 
la resistencia popular en esos países." Eso, enfa
tizó Hassán, muestra la necesidad de que no sólo 
nos unamos internamente sino que aseguremos 
nucstro propio sistema de comunicaciones, capa_z 
de dar una información correcta de nuestra reali
dad diferente de la que transmiten Los medios ca
pitalistas. 

Record6 el dirigente nicaragüense que el Fren
te Sandinista también había estado dividido en 
tres tendencias y que cuando ellas se unieron 
abrieron camino a la victoria, comprobando que 
las diferencias eran mucho mâs de forma que de 
fondo. 

El comandante Moisés Hassán se refirió a va
ries problemas latinoamericanos concretos, prin-
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~ cipalmente de su regióo, exigiendo Ja evacuación 
~ de Jos enclaves militares extranjeros, como por = ejemplo la base de Guantãnamo en Cuba. Reto
~ mando el tema de las doscientas millas de mar 
~ territorial. ya abordado por el ex-presidente Odu-

ber, Hassán dijo que el imperialismo quiere redu-

1 
cir a sólo tres las millas patrimoniaJes, como ins
trumento de expJotación de los puebJos oprimi
dos. 

El tema de la unidad estuvo siempre presente 
~ en las intervenciones nicaragüenses. No sólo en su 
~ participación en eJ plenario sino en el acto pú
~ blico de clausura dei encuentro, en el Teatro Ma-

cedonio Alcalã, de Oaxaca, Tomãs Borge senaló 
que "la garantia de la victoria en Nicaragua fue 
la unidad. Sin unidad no habia victorfa. Para no 
capitular ante el imperialismo a veces tenemos que 
capitular ante nuestras discrepancias". Aseguró a 
los partidos hermanos que el pueblo nicaragüen
se aceptó en pleno el desafio de la reconstruc
ción, convencido que la victoria estaria cuestio
nada si ese proyecto fracasa. 

A.iiadió que aún empenados como estãn en 
sus propios esfuenos, es evidente que Nica
ragua confia mucho en la solidaridad de los pue
blos hermanos latinoamericanos, particularmente 
en esta difícil etapa. Partiendo de la declaración 
de la conferencia sobre el "apoyo irrestricto ai 
derecho dei pueblo a modificar la forma de go
biemo en ejercicio de la soberania que en él resi
de", Borge se refirió a la victoria popular en Ni
caragua, que resultó de "una insurrección tre
mendamente violenta". A continuación justificó 
la via que siguió e! pueblo niçaragüense: "No se 
puede sonar coo la via pacifica en países donde 
no sólo son terriblemente dramáticas Ias condi
ciones de vida de los trabajadores y campesinos, 
sino donde existen ejércitos disciplinados para 
matar, violar, odiar, para torturar, y donde no 
existe ningún indicio de respeto a las posibilida
des electoraJes." 

El Salvador y Guatemala 

Ese rayo de luz de la victoria sandinista se 
proyectaba, sin embargo, sobre la oscuridad rei
nante en paises como Guatemala, EI Salvador, 
donde el pueblo ha visto sistemáticamente ce
rrados los ca.minos dei cambio democrático. 

La exposición de los delegados de EI Salvador 
y Guatemala produjeron un profundo impacto. 
El saJvadoreiio Guillermo Ungo dijo que tres 
partidos opositores y once organizaciones po
pulares y sindicales de su país se habían uni
do para "romper la desunión y aJcanzar las coin
cidencias". Pero destacó las numerosas difi
cultades que se oponen al proceso democrático 
en su Patria, donde la alternativa que se le ofre
ce aJ pueblo es una falsa vía electoral. Esas de
nuncias fueron hechas antes del golpe dei 15 de 
octubre último, que todavía no ha cambiado el 
panorama antidemocrático y represivo de El 
Salvador. 

Los relatos de los delegados guatemaltecos 
del Partid_o Socialista Democrático y del Frent~ 
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Guillenno Manuel Ungo, dai Partido Neclonel Revo
luclonario de EI Salvador y el ex-presidente boliviano, 
Victor Paz Esten$SOrO, dei Movimlento Nacionalista 
Revolucionerio. Gufflermo Ungo fue llemedo poco 
después pent integrar la Junta de Goblemo en su país, 
tras el derTocamiento dei general Car1os Humberto 
Romaro. 

Unido de la Revolución, impactaron a todos. 
Esos luchadores no desconocen que sus vidas co
rren peligro inminente. Los antecedentes son cla
ros. Los dirigentes opositores Fuentes Mohry Ma
nuel Colom Argueta fueron asesinados por las 
fuerzas represivas guatemaltecas cuando regre
saban a su país luego de reuniones intemaciona
les. Y allí se encontraba también un dirigente dei 
Frente Unido de la Revolución (FUR), víctima 
de un secuestro dei cual de manera excepcional 
consiguió salir coo vida, solicitando después de 
la reunión asilo en México. 

Aunque esos valientes cornbatientes salvado
reiios y guatemaltecos estén expuestos a riesgos, 
se toma evidente que sus denuncias y la inser
ción de esos problemas en un contexto latino
americano e internacional, contribuye a fortale
cer la Jucha por la democracia y el respeto a los 
derechos humanos en aquellos países. 

Las perspectivas futuras 

Este suscinto registro de tres días de debates 
intensos no abarca, naturalmente, toda la riqueza 
de informaciones recogidas y de opiniones ver
tidas sobre la problemática latinoamericana. Pero 
da una idea de la amplitud de los debates, de la 
conciencia histórica de lo que allí se podia estar 
gestando, del sentido de responsabilidad frente a 
los compromisos asumidos, y la preocupación de 
actuar con realismo y flexibilidad ante las posi
ciones ideológicas de cada uno. 

Este tipo de reuniones no son cornunes en 
Al'\lérica Latina, aunque el objetivo propuesto no 
es fácil de ser alcanzado. Fue interesante que la 
Conferencia se haya preocupado en analizar los 
antecedentes de otras tentativas de nucleamiento 
político en América Latina y el por quê de su 
fracaso. 

Algunos plantearon metas muy ambiciosas, 
pero irreales. Partían del desconocimiento de 



Un rel1to minucioao de 11 situ1cibn de su p1í1 y las viol1elonea aistemitlca , los DerKhos Humm,os fue p,-ntedo 
ai plenario por e1 dirigente C1rlo1 G1Herdo Flores, dei P1rtido SocialisU Democrlrtico de Guatemala 

las propias limitaciones y de las etapas a cumplir 
en procesos unitarios como éste. Eran iniciativas 
que contemplaban la formación de estructuras 
burocráticas, rígidas, que en general no tomaban 
en cuenta situaciones políticas y problemas re
gionales que debían ser ampliamente analizados 
como paso previo ai éxito de la iniciativa. 

Sin embargo, tal vez el factor más determinan
te dei fracaso de tales pro posiciones - pioneras y, 
por eso mismo sujetas a error-• es que la concieo
cia de la unidad y los desafios comunes que nues
tros pueblos están enfrentando ahora no estaban 
cristalizados ni definidos en épocas anteriores. 

Hasta que se consolide su funcionamiento y 
se tome eficaz en sus decisiones, la Conferencia 
de Partidos Políticos Latinoamericanos que na
ció en Oaxaca tendrá un largo camino por de
lante, pero en verdad ella ya marcó un gran avan
ce en este campo. "Fue un paso fume y largo", 
nos comentó un delegado ecuatoriano. 

Varias deceoas de dirigentes latinoamericanos, 
algunos en el poder, otros muy próximos ai po
der o en la oposición, convivieron largos días. 
Muchos que tenian prejuicios en relación a otros, 
comprobaron en la convivencia que las diferen
cias que los separaban podrían reducirse. Hubo 
oportunidad para que varios partidos establecie
sen determinados canales de comunicación para 
el futuro, o que abriesen las posibilidades de una 
colaboración mutua en muchos campos. La in
sistencia de varios delegados para que la Presi
dencia de la Conferencia se instalase inmediata
mente, se editase una revista y llevara a la prácti
ca ot:ras medidas de coordinación, fueron pasos 
muy positivos. 

Esos avances fueron reconocidos por todos y 
senalados por el presidente de México, López 
Portillo, ai acentuar que "valores que românti
camente hemos declarado desde nuestros oríge
nes comienzan a tener un contenido programáti
co ya no sólo retórico. Por medio de la unidad 
-dijo- todos podemos enfrentar los retos de los 
tiempos difíciles por verur, apoyándonos en la li
bertad, para la libertad". 

No sólo en América Latina sino fuera de nues
tra área se ha especulado mucho sobre la Confe
rencia. Como siempre, los comentaristas que nun
ca tuvieron ninguna simpatia por la unidad lati
noarnericana, buscaron interpretaciones tenden
ciosas a1 encuentro de Oaxaca. Pero todos, de 
una manera o de otra, debieron reconocer la 
importancia de la Conferencia, su proyección fu
tura y las posibilidades de que, unidos a través de 
sus organizaciones politicas, los latinoamericanos 
ganen una nueva capacidad negociadora, con ma
yor independencia de decisiones. Sobre todo, 
dejan de ser masa de maniobra de los enemigos 
históricos de su desarrollo independiente. 

Es posible que en la ciudad de Juárez, Améri
ca Latina haya dado un paso firme para transfor
marse en un polo real de poder político en el 
contexto internacional. No es casual que -como 
fue resaltado por varios oradores- la casi totali
dad de los Estados de América Latina y dei Cari
be integran como miembros plenos o como ob
servadores, el Movirniento de Países No Alinea
dos, hecho que expresa una aspiración común de 
buscar nuevas vias para sus luchas por la demo
cracia, la independencia y el desarrollo compar
tido. O 

cuedernos dei tercer mundo 13 



OAXACA 

Latinoamérica 
para los latinoamericanos 

Discurso i11a11g11ral dei presidente dei PRJ. Gustai•o Carvajal Moreno: 
Es hora de /Jacer esfuer:os definitivos para terminar co11 la depemleucia 

'I OS PotlTICOS L IT 
Gustavo Carvajal Moreno, presidente dei Partido Revolucionario Institucional de M6xico, fue electo presidente dela 
Conferencia de Partidos Políticos Latinoameri«:fflos. En la foto, el d irigenu declara clausurado el encuentro 

~ 
1 dia de hoy deberá ser una fecha de es
pecial significado para la lucha por la de
mocracia en Latinoamérica: estamos 

reunidos 22 partidos de J 6 naciones identificados 
por nuestro nacionalismo revolucionario, nuestra 
decisión por combatir todas las formas de colo
nialismo e imperialismo que se oponen a la lucha 
que hemos emprendido desde hace décadas 
- para que la democracia con justicia social sea 
una realidad para las grandes mayorías dei sub
continente latinoamericano. 

Nuestra Jucha se da sin ataduras a ninguna co
rrien te extraiia, sin más desígnios que los de los 
pueblos respectivos de nuestras naciones y sin 
más compromiso que la búsqueda de su bienestar 
en la libertad. 

14 cuadernos dei tercer mundo 

Nuestros partidos están en lucha por la Justicia 
y la democracia en un mundo que "ha acortado 
las distancias y acelerado el tiempo, pero tam
bién, para muchos hombres contemporáneos, ha 
detenido el tiempo histórico y dilatado las dis
tancias sociales". Un mundo en el que las nacio
nes y las nacionalidades están siendo rebasadas 
para resolver los problemas inmediatos que el 
desarroUo y la justicia imponen a quienes tjenen 
como guia este compromiso político. 

Estamos insertos en un mundo, en el que la 
eficiencia de los intereses económicos sin metró
poli está venciendo aJ compromiso político de las 
nacionalidades que, dentro de su soberania, no 
logran contrarrestar la eficiencia sin Patría de las 
transnacionales; que parecen ser las únicas enti-



dades que estân resolviendo el reto de Ia moder-
11idad. Un mundo de situaciones confusas, lús
t6ricarnente inscritas en función de los intereses 
y deseos de centros hegemónicos, que en su lucha 
por el con trol politico y económico han impedido 
que la humanidad abandone un estado de natura
leza y arribe ai estadio de una sociedad civilizada. 

Las hegemonías políticas en nuestro continen
te y en el mundo, han impuesto su designio por 
la fuerza del poder económico o por las armas, 
marginando a millones de seres humanos de los 
beneficios dei progreso y el bienestar ai que tie
ne derecho cualquier hombre, por e! simple he
cho de serio. 

Democracia y justicia 

Estamos reunidos aqui, partidos políticos que 
insertan su lucha por la democracia y la justicia, 
en un ámbito internacional que se caracteriza por 
la irracionalidad expresada en la carrera arma
mentista, en el uso y desuso de los recursos natu
rales y en la imposición autoritaria de un modelo 
de relaciones desiguales que ha permitido la con
cen tración de la riqueza y el poder en unas cuan
tas naciones. 

Actuarnos en el interior de una crisis econó
mica global que no es un fenómeno transitorio, 
sino crisis de estructura en transici6n que ha sido 
la característica esencial en el último tercio dei 
siglo XX, y cuya duraci6n, alcances y consecuen
cias están por conpcerse. Lo que s{ es muy claro, 

es que la crisis de transici6n implica un costo 
muy elevado para nuestros países en su afán de 
ajustar la economia, la ciencia, la técnica. Un cos
to no solamente económico sino, fundarnen tal
mente, de voluntad política. 

Es problema lo que no puede ser previsto y 
son los problemas acumulados y no resueltos los 
que pueden cancelar para muchas regiones las 
posibllidades de desarrollo. No peidemos darnos 
el lujo de esperar hasta que la crisis nos lleve a to
mar decisiones precipitadas y parciales, más obli
gados por la fuerza de las circunstancias que por 
la decisión racional de conducir el cambio. 

Nuestra regi6n padece de una pobreza masi
va: millones de seres viven en la miseria y están 
en peligro de ver canceladas sus esperanzas y su 
dignidad. Gran parte de nuestra población exige 
soluciones perentorias a la inseguridad en su exis
tencia cotidiana. 

Estan10s convencidos de que el orden, que ne
cesariamente habrá de llegar s6lo- puede resultar 
de la participación de naciones soberanas por 
convicción y adhesión libre o racional. o por la 
violencia que tendr{a como única salida el holo
causto de la especie humana. 

Estamos seguros dei arraigo histórico de nues
tra vocación de integración, vocación en la que 
convergen los ideales latinoamericanos. Nuestra 
histoáa es la lµcha común por la independencia 
frente a irnperios hegemónicos que han hecho de 
nuestra América su zona de influencia y han 
impuesto a la misma su poderio: haciéndola área · 
de su estrategia y espacio de su defensa. 

"Impulsar la democracia" 
EI llamamientn a la Conferencia, hecho porei PRI, 

detinía así los objetivos y el programa dei encuentro: 

Los objetivos dei encuentro son: 

-Analizar la actual sítuación internacional y, en 
particular, la situación latinoemericana; para !legar a 
una definición que permita caracterizar los aspectos 
fundamentales de nuestros sociedades. 

-Estabhrcer, de acuerdo a criterios latinoamerica
nos, las alternativas socíales, económicas y pollticas 
que las condiciones de nuestra región exigen. 

-Establecer lfneas de coordinación que permitan 
sentar las bases de una comunicación solidaria y un 
compromiso creciente entre los partidos nacionalistas 
revolucionarias y democráticos de América Latina en 
la lucha por fortalecer la vida democrática en cada na
ci6n de nuestro continente. 

Se ha invitado a participar en este encuentro a los 
partidos democráticos y nacionalistas revolucionarios, 
que tienen representaci6n en sus Parlamentos y/o en· 
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sus Poderes Ejecutivos y cuya divisa fundamental es el 
impulsar la democracia en la región para que América 
Latina sea cada vez más de y para los latinoamerica· 
nos. 

Temario y Método de Trabajo : 

EI t9>mario de la reunión deberá ser elaborado por 
los participantes en et encuentro. Como marco inicial se 
propone el siguiente Método de Trabajo. 

1. Exposición de las Oelegaciones participantes 
acerca de su perspectiva sobre la actual situación inter
nacional, la situación latinoamericana y las condicio
nes específicas en sus respectivos países. 

2. Análisis general de la situación internacional y 
de las situaciones de cada uno de los países que con· 
forman América Latina. 

3. Propuesta de alternativas de coordinación y pla
nes de acción conjunta. 

4. Establecimento dei programa general y de las lí
neas de apoyo para la consecución de los objetivos. O 
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Las potencias imperiales deben tener presente 
que en este ámbito del mundo, el problema es 
también de principios y relación; de justicia e 
igualdad, de obligaciones y derechos. Que nues
tros estados no van a sacrificar el legado de Los 
fundadores de nuestras Repúblicas, que nos ha 
enseftado a realizar nuestra historia y construir 
el futuro por la via de La concordio, la equidad y 
la suscripción libre de nuestras singularidades 
auténticas. 

La unidad n ecesaria 

Como lo ha expresado el presidente de Méxi
co, José Lópei. Portillo: "Desunidos encogemos 
nuestro continente en su expresión política y 
económica, en su cultura y capacidad creadora. 
O nos unimos y ordenamos o el orden llegará por 
tortuosos caminos de hegemonia económica y 
política, de grupos de poder armado y financiero. 
bajo signos que no per teneceo a nuestra historia." 

Estamos seguros que América Latina recobra 
su presencia en la historia y que victorias como 
las de Nicaragua, Panamá, República Domínica~ 
na y Ecuador, son los mejores indicadores de 
que la lucha por la democracia, la justicia social y 
la e rradicacióo de toda forma de colonialismo 
soo el signo de nuestro tiempo Iatinoaroericano. 

Tenemos la convicción de que ya es hora de 
que el continente latinoamericano realice esfuer
i.os definitivos para terminar con su dependen-

Los ausentes 
presentes 

EJ criterio establacido para participar en la Confe
rencia de 0axaca era que los partidos invitados debían 
tener una representaci6n en el cuadro institucional dei 
país. 

Sin embargo, en todo el transcurso de la reuni6n 
qued6 en claro el máximo interés de todos los presen
tes en cooperar con los esfuerzos en favor de la rede
mocratización de países como Argentina, Chile, Pa
raguay o Uruguay, en el Cono Sur, o Haitíy otros, en 
Centroamérica y el Caribe. 

En la cena de clausura dei encuentro en la ciudad 
de México, participaron destacados líderes de partidos 
proscritos por las dictaduras conosureiias. EI presiden
te dei PRI, Gustavo Carvajal, el comandante Tomás 
Borge dei Frente Sandinista, José Francisco Peõa Gó
mez, de 0ominica y otros dirigentes estuvieron reu
nidos con aquellos compaiieros a los cuales transmi
tieron los resultados de la Conferencia y les manites
taron las simpatias y el apoyo expresados en Oaxaca 
a la lucha de los movímientos democráticos de sus paí
ses contra las restriccíones a la libertad impuestas por 
los regímenes dictatorialesen el poder. O 
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cia, oon base en una movili7.aci6n adecuada de 
nuestros recursos y la revalorízación de nuestras 
reservas y materias primas; apoyados en m.1estra 
unidad cultural y en nuestra convicción común 
de justicia social y democracia, ligada al conven
cimiento de que las nuevas gcneraciones exigen 
de nosotros un proyecto y una acción, un espacio 
de y para los latinoamericanos. 

Postulamos que los partidos políticos latino
americanos progresistas pueden ser, con su acción 
coordinada, factor vital para la consolidación de 
la democracia en nuestro continente, en una de
fensa política del principio de autodeterrninación 
regional y nacional; realii.ando acciones conjun
tas tendientes a impulsar el desarrollo indepen
djente de nuestros pueblos. 

Por eso estamos aqu{, convocados en el recuer
do vigente de nuestros próceres y la acción polí
tica dei Partido Revolucionario Institucional; pre
sentes y bienvenidos los representantes de las or
ganizaciones polfücas, de los representantes de 
la organii.aciones políticas de roasas y de cuadros, 
que en sus respectivos países libran la batalla de 
hoy para acelerar la liberaciõn de las presiones ex
ternas y limitaciones in temas de América Latina. 

Aqui estamos los partidos poüticos represen
tados por sus hombres, por sus ideas y el marco 
estructural; aquí estamos organizaciones políti
cas, nacionalistas, democráticas, representativas, 
revolucionarias, anticoloniales y antimperialistas. 
Nacionalistas y democráticas porque, siendo polí
ticamente iguales sus integrantes y con semejan
tes derechos y obligaciones, estamos convencidos 
de alcanzar el consenso y superar nuestras dife
rencias por el carnino de la razón expresada en la 
mayoría de votos; porque entendemos la demo
cracia como un sistema de vida igualitario, eco
nómica, social y culturalmente. 

Organizaciones representativas, porque a tra· 
vés de la via eleccionaria se actúa en nombre de 
quienes libremente militan y nos eligen; roasas 
populares que nos ordenan ser y estar siendo 
siempre parte del pueblo, ser el pueblo como ins· 
trumen to y protagonista de su desarrollo históri
co. Por eso somos revolucionarios, porque esta
mos sostenidos e impulsados por la voluntad de 
cambio y transformación por la senda de las ins
tituciones revolucionarias, para hacer de nuestra 
sociedad, una nueva, más equitativa y más soli
daria. 

Anticoloniales, porque para ser Naciones, en 
momentos estelares alcani.amos n uestra indepen
dencia y nuestro derecho a tener Patria y porque 
recbazamos toda forma de sumisi6n econômica, 
cultural, militar, transnacional, geométrica, hege
mónica, cualquiera que sea su lema o metrópo· 
li. 

Somos también antimperialistas, porque 
reprobamos toda form a de manipulación, imposi
ción, sojui.gamiento por cualesquiera signo o pro
pósito imperial cercano o lejano y combatimos y 
com batiremos el uso de la fuerza y la imposición 
armada que avasalla naciones y hombres. De ahí 
que afirmemos: que son las Repúblicas y los ciu
dadanos, desde el Polo Norte hasta ra Patagonia, 



los que pertenecen a la Amtrka, y no América, 
mucho menos, América Latina, là ·que pertene
ce a algun país, corupai\Íl o penona, por más 
Potente, rica o desarrollado. que ésta sea en la 
actual situaci6n internacional, en especilll la la
tinoamericana, que afecta la vida de todos nues
tros pueblos. 

El legado de los héroes 
de la independencia 

Bl diâlogo que hoy ernprenderemos los par
tidos nacionalistas democráticos, revolucionarlos 
Y antimperialistas de América Latina, que osten
tamos auténtica representaci6n en los 6rganos del 
poder de nuestros respectivos países podrâ llevar
nos a líneas de coordinaci6n que sienten las bases 
para una comunicaci6n solidaria y de un compro
miso efectivo para impulsar la vida democrãtica 
en cada Naci6n de América Latina. 

Todos hemos definido, en nuestras declaracio
nes de principios o programas de acci6n, las pau
tas generales que nos hacen luchar colectiva e in
dividualmente por una sociedad cada vez mãs jus
ta y mãs provechosa para todos y cada uno de los 
pueblos de nuestra regi6n. 

En base a estos ctíterios que marcan el tipo de 
Nación que queremos y de relaci6n que propug
namos, analizaremos las alternativas sociales, 

Anh11tos de democratiUción en América Latina 

éconómicas y politioas que las condiciones de 
nuestta rcgi.6n exige,\ y que, a no dudàrlo) todos 
êh<ietramos en el campo de la autodeterminaci6n 
dei respetó soberano a la volunt,ad popular y dei 
rortmedmiento del tlerecho dei individuo en fun
cl6n del bienestu iel\et'.ll de la Nación. 

NóS une, amplianiente, la decisión que nace 
con nuestrOs hérocs en la indepeudencia, se for
truece en las luchu ~ue hemos sostenido contra 
intervenciones extnnjeras y que ahora mantie
mos ante los embates imperiales, par-a que ningU
na influencia extrat1a, ni de naciones o grupos de 
naciones extracontinentales, dei signo que sean, 
puedan tener la opción ya no de definir, sino si
quiera d~ participar en las decisiones soberanas 
de cada uno de nuestros pueblos. Hoy nos reune 
una mística; el bienestar de los latinoamericanos. 
Su base es la autodetenninaci6n. 

Reiteramos aqui, en la tierra que vio nacer a 
uno de los mãs grandes hombres de nuestra pa
tria, Benito Juárez, que junto con otros hombres 
que en el transcurso de las etapas históricas lo 
han defendido, incluso a costa de su sangre 
América Latina es y será responsabilidad de los 
latinoamericanos. 

Deseo éxito a los trabajos que hoy se inician 
y confio en que la estancia de todos ustedes a1 
lado del pueblo mexicano, sea grata y feliz. Reci
ban ustedes el abrazo fraterno de los mexicanos. 

Oaxaca, 1 O de octubre de 19 79 



' OAXACA 

Resoluciones 
Respecto a los problemas ca11de111es de América lalina. 

la Conferencia se pro111111ció asi: 

Nicaragua 

Considerando: 
Que el pueblo de Nicaragua y su vanguardia, 

después de haber alcanzado una resonante vic
toria militar sobre el ejército de ocupación que 
por 45 anos irnpuso los designios dei imperialis
mo, se encuentran ahora en una nueva fase de lu
cha y empenados en consolidar su Revolución. 

Que esta nueva fase es aún mãs dura que la 
anterior, y que el pueblo de Nicaragua se encuen
tra en una grave situación en la que a los proble
mas económicos se aiiaden ·1as continuas agresio
nes de la reacción interna, en estrecha alianza con 
los sectores mãs reaccionarios dei imperialismo. 

Resolvemos: 
Saludar la victoria política y militar dei pue

blo nicaragüense, victoria de todos los pueblos 
latinoamericanos en su lucha por alcanzar su 
autodeterminación y su propía identidad. 

Apoyar. con todos los medios a nuestro alcan
ce, ai pueblo y gobiemo de Nicaragua en esta 
nueva etapa de su lucha. 

Manifestar este apoyo, tanto moral como ma
terialmente, ayudando a Nicaragua a hacer efecti
vas las medidas que está tomando; medidas tales 
como la condonación de la inmoral deuda ex
terna que !e fuera heredada; contrarrestar las 
campanas de difamación que se lanzan contra el 
proceso nicaragüense y en general, contribuyendo, 
en la medida de sus posibilidades, a la Recons
trucción de Nicaragua y a la consolidación de su 
Revolución. 

Oaxaca de Juárez. 12 de octubre de 19 79 

Puerto Rico 

Los Partidos Políticos Latinoamericanos sus
critos, reunidos en Oaxaca, México, en conse
cuencia con el planteamiento general de rechazo 
total y decidido a todo tipo de colonialismo y de 
la resolución dei comité de Descolonización de la 
ONU nos referimos al caso dei hennano pueblo 
Latinoamericano de Puerto Rico el cual todavía 
no ha obtenido su independencia y permanece 
sornetido a un régirnen colonial y 

Declaramos: 
1. Que el pueblo de Puerto Rico es parte inte

grante e indisoluble de América Latina. 
2. Que respaldamos de manera firme e inque

brantable la lucha por la independencia de Puer
to Rico. 

3. Que el apoyo de esa lucha será punto prio
ritario en la agenda de acción de nuestros parti
dos. 

4. Que repudiamos cualquier intento por man
tener mediante subterfugios, nuevas modalidades 
o nombres, a1 pueblo puertorriquefio dentro de la 
actual condición colonial o de intentar su asimila
ción. 

5. Que rechazamos la presencia de enclaves 
militares en el territorio latinoamericano. En con
secuencia con esta posición, nos solidarizamos 
con la lucha dei pueblo puertorriqueno contra la 
presencia militar norteamericana en la Isla Muni
cípio de Vieques. 

6. El comprorniso de que una vez que Puerto Ri
co alcance su independencia politica, cooperare
mos en la tarea de ayudar a ese pueblo hermano en 
el trânsito de una econornía colonial, a una econo
mia de pueblo libre; en particular respaldaremos 
los justos reclamos dei pueblo de Puerto Rico 
derivados de más de 80 aiios de explotación eco
nómica norteamericana. 

Reiterarnos nuestro convencimiento de que 
ningún pais latinoamericano podrá considerarse 
un pueblo libre hasta que todos los pueblos la
tinGamericanos sean libres. 

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre de 1979 

Mar Caribe 

Consecuentes con la lucha por un desarme 
general y completo, fieles al cumplirniento dei 
tratado de Tlatelolco, convencidos de la supre
sión de enclaves militares en el continente y de 
que nadle puede arrogarse la tarea de d.evelar con 
armas por nuestras soberanías nacionales. conde
namos las medidas unilaterales ordenadas por los 
Estados Unidos en la Región dei Caribe, que 
amenazan la paz. y la estabilidad de los países dei 
área. 



Afirmamos Que ninguna decisíón que afecte 
s la n:gi6n, podrá tomarse sin haber consultado 
debidamcnte a las Naciones correspondientes; 
reiteramos cl carácter soberano de los pueblos 
sobre su terrítorio marítimo y las 200 mí11as de 
mar patrimonial y que estas medidas militares 
constituyen una violación grave a este principio 
y ai derccho exclusivo de explotación de sus re
cursos naturales y desconocemos cualquier en
mienda unilateral que los Estados Unidos hagan a 
los tratados dei Canal de Panamá que impidan la 
efoctiva reducción de la presencia militar en el 
Canal. 

Oaxaca de Juárez. 11 de octubre de 19 79 

Cono Sur 

Los partidos políticos latinoamericanos con
vencidos de que es la democracia social, económi
ca y política una aspiración de Latinoamérica, 
saludamos las recientes victorias populares alcan
zadas en el continente, y concientes de que ellas 
constituyen un estímulo para los pueblos que 
aún luchan por alcanzar su liberación, 

res11elve11 : 
Apoyar las luchas democráticas de las organi

zaciones políticas, sindicales y populares de Uru
guay, Paraguay, Argentina y Chile. 

Demandar una amnistia amplia e irrestric
ta como un primer paso imprescindible hacia la 
democracia en esas naciones y exigir que se otor
gue el salvoconducto dei ex-presidente Héctor J. 
Cámpora, actualmente asilado en la Embajada 
de México en la República Argentina; la libertad 
de la ex-presidente Isabel Martínez de Perón; asi
mismo que se libere de inmediato aJ general Lí
ber Seregni prcsiden te dei Frente Amplio dei 
Uruguay. 

Oaxaca de Juárez, I 2 de octubre de 1979 

República Dominicana 

La conferencia de partidos nacionalistas, re
volucionarios antimperialistas de América Latina 
expresa su satisfacci6n por el develamiento de la 
conspiración reaccionaria y neotrujillista que in
tentó el derrocamiento dei gobierno dei presiden

' te Antonio Guzmán de la República Dominicana 
Y en consecuencla acuerdan: • 

1. Ofrecer su más decidido respaldo ai orden 
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Héctor Cámpora, liberado en dlciembre, en precaries 
condiciones de salud. EI presidente de México, José Ló
pez Portillo, anuncib que su país continuará bregando 
por que se otorgue salvoconducto e los otros dos poli· 
ticos asilados en la embajada mexicana en Buenos Aires: 
Héctor C6mpore hijo y José Abal Medina 

General Líber Serei,il, pl'ftident8 dei Frent8 Amplio 
uruguayo, Su libertad fue exigida. 
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constitucional en Ia República Dominicana y ai 
gobierno democrático deJ presidente Antonio 
Guzmán. 

2. Repudiar el complot reaccionario de las 
fuerzas retardatarias de Ia república Dominicana 
y cuaJquier tentativa que eUas cmprendsn para in
terrumpir el orden constitucional de ese país 
hermano. 

Oaxaca de Juárez. J 2 de oct11bre de J 979 

Problemas Fronterizos y Bolh•ia 

Los partidos políticos Jatinoamericanos esti
man que la existencia de tensiones derivadas de 
problemas fronterizos pendientes de solución 
entre países de nuestro continente, malogra una 
efectiva acción común y unítaria en la lucha por 
sus intereses y origina situaciones de distancia
miento entre pueblos hermanos. 

Recom iendan: 
1. Llamar su atención a una pronta, justa y 

pacífica solución de problemas fronterizos entre 
países de nuestro continente; en lo particular 
apoyamos la justa demanda de Bolivia de acceso 
libre y soberano aJ Océano Pacífico. 

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre de 19 79 

Guatemala y EI Salvador 

La reunión de partidos políticos latinoameri
canos. 

1. Que hemos coincidido en expresar que 
níngún país nuestro será verdaderamente libre si 
no lo son todos los pueblos latinoamericanos y 
de que el único calTÚno para alcanzar la libertad 
es la autodeterminación nacional, el esfuerzo pro
pio y la solidaridad latinoamericana; 

2. Que los pueblos de Guatemala y EI Salva
dor est6.n pndeciendo una represión permanente 
y sangrienta para detcner la lucha de las organí
zaciones democráticas y populares que expresan 
la voluntad mayoritaria de sus pueblos; 

3. Que el esquema represivo, antidemocrãtico 
y antipopular, responde a intereses minoritarios 
cuyo objetivo consiste en mantener la domina
ción interna e imperialista en lo político y en lo 
económico. 

4. Que la próxima asamblea general de la Or
ganización de Estados Americanos (OEA), que se 
reali2ará en La Paz, Bolivia, durante este mes 
constituirá una prueba y una posibilidad de 
concretar los postulados latinoamericanistas de li
bre determinación de los pueblos y de solidaridad 
con su Jucha democrática; 

Acuerdan : 
1. Dar toda su solidaridad a las organizaciones 

políticas democráticas y populares y a los pue
blos de Guatemala y El Salvador que luchan por' 

Partidos que constituyen la conferencia 

Brasil 
Partido Trabalhista B.rasaeõo: Leonel Brizola, 

Francisco Julião, Neiva Moreira, Vania Bambirra v 
Herbet de Souza; 

Colombia 
Partido Liberal y Partamento Latinoameric:ano: 

Jorge Mario Eastman; 

Costa Rica 
Partido de tiberación Nacional: Daniel Oduber, 

Luis Alberto Monge; 

Ecuador 
lzquierda Democritica: Fernando larrea. Y Con

centnción de Fuerzas Populares: Rafael Márquez Mo
reno, Antonio Andrade Fajardo; 

EI Salvador 
Movimiento Nacional Revolucionario: Guillermo 

Manuel Ungo, Maurício Oomenech; 
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Guatemala 
Partido Socialista Democrático: Carlos Gallardo 

Flores, Mario González. Y Frenta Unido de la Revolu
ción: Jor,ge E. Jiménez Caja, Arturo Castellanos; 

Panamá 
Partido Revolucionario Democrático: Gerardo 

González Vernaza, Nicolás González Revilla; 

Puerto Rico 
Partido Independentista de Puerto Rico: Rubén 

Berríos, Roberto Aponte Toro; 

Venezuela 
Accí6n Demottática: Juan Manuel Sucre Trias, 

Vianny Rodríguez. Movimiento ai Socialismo: Pom
peyo Márquez, Franklin Guzmán y Héctor Ochoa. 
Y Movímiento Electoral dei Pueblo: Alvaro SIiva Cal-
derón; · 



cl respeto ai llerecho a la vida y a la conquista de 
la dl'mocracia y la libertad. 

2. Rechazar todos los intentos de las fuerzas 
reaccionarías e imperialistas de imponer a esos 
pueblos soluciones contrarias a los intereses na
cionaJes y latinoamerlcanos. 

3. Condenar las violaciones sistemáticas de los 
Derechos Humanos que se realizan en ambos paí
ses de parte de los sectores mínoritarios que se 
oponen a la participaci6n democrática de sus 
pueblos en la decisi6n de sus propios destinos. 

4. Plantear a la próxima Asamblea General de 
la Organizaciõn de Estados Americanos que se 
celebrará en La Paz, Bolivia, la necesidad de exi
gir el cumplimiento de las resoluciones ya adop
tadas por la Comlsi6n lnteramericana de los De
rechos Humanos de la OEA con relaci6n al caso 
de EI Salvador. 

Oaxaca de Juárez, 12 de ocwbre de 1979 

Brasil 

Mensajes: 
AJ presidente dei Brasil y H. Cong:reso. 
Los partidos políticos latinoamericanos reuni

dos en Oaxaca de Juárez, solicitamos sea decreta
da una nueva medida de amnistia, ampl.la, total 
e irrestricta. 

Oaxaca de Juarez, 12 de oaubre de 1979 

Bolivia 
Movimiento Nacionalista Revolucionario de lzquier

da: Fernando Baptista_ Y Movimiento Nacionalista 
Revolu~ionario: Victor Paz Estenssoro, Gastôn Araoz 
Levy; 

Reptlblica Dominicana 
Partido Revolucionaria Dominicano: José Francis

co Peiia Gómez, Fulgencio Espinal, Manuel Femândez 
Mármol; 

Nicaragua 
Frente Sandí!lirta de Liberaci6n Nacional: Tomás 

Borge, Moisés Hassàn, Lea Gu1do de Lõpez; 

Jamaica 
Partido Nacional dei Puelllo: Upeôn Ropocham, 

Dennis Williann; 

México 
Partido Popular Sociali$ta: Jorge Ctuicksank, Fran

cisco Hemández Juáre_z, Mario Vázquez Martínez. 
Partido Sociali$ta de las Tnbajadores; Carlos Olaman
di, Sílvia Sandoval, Patrici-a 0lamendi, Adolfo Mejia. 
Ricardo Griela. Partido Au1éntico de la Rtvolucióa 
Mexictn•~ Jesus Guzmán Rub10, Arceha S. da Guz.. 
máll R, Y Parbclo Revolucionario Institucional: Gus-

. 
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Bolivia 

Mensaje ai presidente de la República de Boti
via, Walter Guevara Arze: 

Los partidos políticos latinoamericanos mani
fiestan su cívica satísfacci6n por la derrota deJ 
fn1strado conste mili tar, y expresan su sotidari
da~ aJ proceso de deniocratizaci6n de la Repú
blica de Botivia, y su apoyo decidido ai pueblo, a 
su Parlamento y a su gobierno. 

Oaxaca de .luárez, J 2 de octubre de 19 79 

Panamá 

MensaJe aJ C. presidente de la República de 
Panamá, Arístides Royo. 

Los partidos politicos latinoamerícanos, sa1u
darnos y apoyamos con gran satisfacción ai pue
blo y a1 gobierno de Panamá coo motivo de la 
victoria alcanzada el lo. de octubre. ai reintegrar
se a la plena soberania panarnena la Zona dei 
Canal. Esta acción constituye un importante y 
decisivo avance dei proceso de descolonización 
de América Latina. 

Oaxaca de Juarez, 12 de octubre de J 979 

tavo Carvajal Moreno, 0scar Campero. 
La Direcci6o 

t.:a siguiente es la Directiva de la Conferencia de 
Partidos Políticos Latinoamericanos, elegida en O• 
xaca: 

Presidente: Lic. Gustavo Carvajal Moreno. Presi
dente dei Comité Ejecutivo Nacional dei PRI (México). 

VicepresJdentes: Comandante Tomás Borge. Minis
tro dei Interior dei Gobierno de Reconstrucción .de 
Nicaragua y representante dei Frente Sandinista de 
Líberaciôn Nacional (Nicaragua); 

lng. Leonel Brizola. Presidente dei Partido Trabal· 
hista Brasileiio (Brasil); 

Dr. Jo~ francist0 Pena Gômez. Secretario general 
dei Partida Revolucionarío Dominicano (República 
Dominicana}; 

Dr. Daniel 0duber. Ex-presidente de Costa Rica y 
repmentante dei Partido de Uberacíôn Nacional {Cos
ta Rica); 

Dr. Victor Paz Estenssoro. Ex-prasidente de Boti
via y representanta dei M011imiento Nacionalista 
Revolucionaria (Bolivia); 

Sr. Michael Manley. Primer ministro de Jamaica y 
presidente dei Partido Nacional dei Pueblo UamaicaL 

Secretario Ejel:Utivo de 11 Coaf8ffllda: Lic_ 0scar 
Campera (Méxic1>)_ 



OAXACA 

''Salimos de la retórica para 
entrar en los programas'~ 

El preside11te Lópe= Portillo destaca los a11a11ces 
dei proceso /ati11oamerica110 con la victoria en Nicaragua 

y los Tratados dei Canal de Panamá y afirma que só/o 1111idos podre mos 
/Jacer realidade/ sueíio de nuestros próceres 

Los dirigentes de la Conferencia de Oaxace, en la reunión con el Presidente López Portillo. Da izqulerda a darecha, 
Upton Robotham de Jamaica, Leonel Brizola de Brasil, Gustavo Carbajal, José L6pez Portillo, Francisco Pef'ia Góm,z 
de la República Dominicana. el comandante Tomás Borge de Nicaragua, Victor Paz Estenssoro da Bolívia y Victor Mon
ge da Costa Rica. 

~ 
ste es un dia muy afortunado porque se 
da un paso mâs en una tendencia que 
se estâ haciendo ancha y de rumbo ya 

franco. 
Tmportantes sucesos estân ocurriendo en Lati

noamérica, que nos hacen recobrar eJ opti.mismo, 
nacido de un esfuerzo renovado, tenaz, en oca
siones heroico, y que debe ser por nosotros man
tenido. 

Si analizamos los últimos acontecimientos, ad
vertimos que todos tienden hacia una misma di
rección y que ahora,con este esfuerzo que están 
ustedes cumpliendo, cobran de nuevo una con
ciencia de solidaridad continental que estaba 
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siendo ausente en nuestros viejos esfuerzos anfic
tiónicos. Es un paso. Muchos mâs serãn necesa
rios, sin duda; pero era importante dar este pri
mero para aprovechar el ritmo de los esfuerzos 
heroicos de nuestros l1ermanos de Panamã y de 
Nícaragua. 

Como lo expresé a mi regreso de ese acto im
portantísimo de trascendencia mundial y de ex
presíón continental -e! inicio de la reivindicación 
panameiia a la plenitud territorial a que tiene de
recho desde su origen- estamos librando las ba
tallas contra nuestros propios demonios interio
res en Nicaragua, y venciéndolos; contra las fuer
zas exteriores como en Panamâ, y venciéndolas, 



EI presidente López Portlllo recibe el saludo de la Minis
tro de Bianastar Social de Nicar11gu11, La11 Guldo. 

y ter:emos que actuar en conjunto para darle sen
tido a ese esfueno que nos está caracterizando 
desde nuestros propios origenes: el de la descolo
ni2ación . 

Si encontramos nuestra historia común en los 
imperios que nos tuvieron unidos cuando en su 
hegemonia estuvimos y desunidos cuando a las 
hegemonías externas les convino, ahora, por el 
camino de nuestra solidaridad soberana, estamos 
empezando a recorrer el camino que todos nues
tros próceres quisieron seiialarnos y que es nues
tra obligación seguir. 

EJ primer paso, claro, es el de descolonizamos. 
Pero la descolonización simple'mente es condi
ción de responsabilidad y no otra cosa. Descolo
nizados ya no tendremos pretextos para achacar 
a alguien nuestras insuficiencias. Descolonización 
es autodeterminación, es autorresponsabilidad. 
Seremos dueiios y arquitectos de nuestro destino. 
Con la descolonizaciõn empieza nuestra propia 
responsabilidad, y es ahí donde el esfuerzo debe 
ser todavía mayor e igualmente sostenido. 

Por esta razón, h.ermanos latinoamericanos, 
para mí este acto es de una gran alegria y signifi
cación. Cobramos conciencia continental y con 
ella tenemos que proyectamos universalmente, 
buscando, como se dice en el documento por us
tedes elaborado, ese nuevo orden, mediante el 
cual la igualdad jurídica, la justicia y la paz sean 
la consecuencia de nuestro esfuerzo mantenido. 

Y empiezan ya estos valores - que romántica
mente hemos declarado desde nuestros orígenes
a tener un contenido programático, ya no pura
mente retórico. Esto, para mí, es lo verdadera
mente importante. 

Este y los otros pasos, están indicando que es
tamos saliendo de la retórica para entrar a los 
p_rogramas; que nuestra conciencia se está convir
hendo, de puramente declarativa en normativa, 
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Da daracha a izquiard11, ai embajador Victor Manuel Bar
celó, dei PRI, y Jorge Cruicksank, dei PPS, durante la 
entrevista colactiva con ai presidente de México. 

y, sin duda, pronto en operativa. Y eso es lo im
portante. 

Si nos damos cuenta de que unidos somos al
guien, de que si todos somos libres, de que si to
dos somos responsables, todos podremos damos 
nuestra fuerza y multiplicar así cualitativarnen
te nuestra condición para enfrentar con mayor 
efic_iencia los retos de los tiempos difíciles por 
verur; apoyándonos en la condición general que 
tod~s deseamos i:iara nosotros mismos: no que
rer 1mponer a otros lo que no queremos que se 
nos irnponga a nosotros; apoyándonos - y esto 
es lo que quiero decir en definitiva- en la liber
tad. Si sobre ésta fundamos nuestras condiciones 
sin duda estaremos respondiendo a la fueru di 
nuestra historia y a la responsabilidad de nues
tro porvenir. 

Me congratulo, hermanos latinoamericanos, de 
que este acto, que es un síntoma hermoso de uni
dad, se haya dado en mi país; que sea México, 
que les abre los brazos, el sitio honrado por us
tedes para, tomar sus decisiones, y que a éstas si
gan otras muchas para que esta voluntad se con
vierta en acciones renovadas, en propósitos con
seguidos. 

Hermanos latinoamericanos: mi felicitación 
por la voluntad política que han manifestado. 
Me congratulo de las declaraciones que se formu
lan en este trascendental movirniento y estoy ab
solutamente cierto de que es uno más de los ja
lones que estamos dando para conseguir la total 
reivindicación de nuestra América Latina. 

1Enh.orabuena! Que sea para bien este primer 
paso juntos. Demos otros muchos más, también 
unidos, y así llegaremos a donde lo quisieron 
nuestros pr6ceres, nuestros padres, de los que he
redamos disposiciõn y posibilidad, para preparar 
nuestras patrias y la patria magna: Latinoamérica. 
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La declaración de Oaxacá 

~ 
os Delegados de partidos políticos lati
noamericanos que ejercen representa
ción popular en sus países, y que en, su, 

doctriJla y acción luchan por una sociedad ju,sta, 
democrática e igualitaria; 

Considerando: 
Que nuestra vocación por la unidad latinoame

ricana es la expresión política del ideal boliviaria
no, y que nosotros, por el cam,ino de la no inter-
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vención y la decisjón soberana de los pueb,l.os 
podemos alcanzar, y que para ese prop(>sito es
necesario concretar relaciones y políticas válic;las_ 
entre nosotros mismos y en el trato con. los de.
más; 

Que, firmes y s_eguros, <:9mo lo, estamo$-, de, 
que -nadie. hará por nosotros lo que no hagam,os 
por nosotros mismos~ y de que nadie puede ari:9-
garse la facultad de velar, con armas, aranceles o 



~ Ç\\íl\q\lie{ <\\{\\ fo.nM ü~ pr~<m\ ~T l\~HtH\ 
pror,ia so.~t~~a. X (l\lQ l\~naun PAi& mto~tro. s_~r[\ 
\'Ol"~ade(am~~l~ U'\,rll- o mc\opet\~leM~ s;. no lo. 
~I\ todos los pu.~~os 11\.lÁI\O~moQça,~os;. 

Q'd~ n~ os S;\lfi~teute )( et\çaz- ~t QOt1\ba~e a 'ª 
ir\tOf'<O~ClM Y la PWSÁÓJ'\ e~t{~efª% S.Í 01\ 1\4~~ 
tws p.\:QfiOS- Pí\Í~ crece\\ ~ çtes,uaj(m, li repre~ 
s.i.ón.'.l_ l~ ~:q>lot~çiót\ y las, QQS.i$;ualdl\QOS y 4.u.e l~ 
ert{l.\Ãça,c,ól;\ de las iaju,s.t~C\\\~ Y. el s1,bçle5Arr0Uo. 
no ~t'2e ~az~se PQ.l" m~ ti~~o~ 

Q.\lll- I\UOSttos pa,ises ~~~n des.unidos, por u~a, 
imAeces.ari.a CQ)u,pote[\ci,a ent(e lUIQS y otros; y 
quQ la existeo,ç\a l;l~ tel\S,io)<~ y pro.bleq\as pen
clientes entre países de nu,estr-0 co~tirtente, o,::\
gin~ distancianúentos en,tre p\loblos. nerman.o.,s, 
que atentan con,tra \a. acdón umt\lÃa y so.li..daria 
d~ "mérica Latina y plantea,n la u.riencia de to.
&tl!-1' sQluciones paçificas pron ta,s. y jus,t~; q,u. e n,QS. 
éü.v.içlii.n,os o nos diyiden y l\~ Ol:\~~l'\tat\ PaJa. b.e-
1\ef\ç,Qs ~~ los.; ~\1º l\QS ex plptan.; ciu.e 1.1,ad,a, aj 
na,die más. qu,e nos,otros,, :ir s6.1,o nowtx:os, por la 
via de la unida.d combaJiva CQJlt~a la interven
Q~ón, e~plotación y p.i;esi~ 11,xttaoje~as, h.lfemos. 
nuestra parte de la constt'\\cción de una América 
Latini~ libre y justa; 

Que los CSÍUe{ZOS, por ia integra.ción de nu~
~ países han enfrwta,do y enf~ç,ntan intereses 
de toda ínçlole que detie.nen el pzo~o e inc~~
s,o lo inhiben, alejan,go. el p,wyecto u[\ificad,oi de 
B<>lívar de las pos~bilidadçs vi"bles PU!!. hacerl~ 
rea}ídad; 

Que el surgimiento de agru\>aciones d_e países 
en desarrono y es_pecialmen.te de los lati,noame
ricanos, deben sei; apoyaQ,os y estimu.lados CUaJ\· 
do representen un empeno de esas, nactones por 
modificar las estructuras, caducas e inadecuadas 
que impiden el logro 4_el bienestar de los pueblos, 
la explotación in;acional d~ los recursos del tnlJ,n· 
do, para provecho de ~as po~ nactones, que 
afecta gravemente a los países en desarro.llo; 

Que la crW,s. que S\Lfre el sistema económico 
mundial determina condici~nes adversas al de
sarrollo adecuado del área la,tinoamericana, q1,1e 
acentúan: el quebrantamjento de los mercados 
mundiales. de capitales y de mate.rias primas; el 
trato injusto en las relacion,es comerciales, fi
nancieras y tecnológicas que imponen los paí
ses altamente desarrollados; ~ ti;af?as impuestas 
por las naciones pode.ros.as y la çreación de pro
blemas y fricciones ficticios o mani~ulad,os çles, 
de los grandes cena;os de. poder mundial, que 
provocan escisiones en la lucha 1,lll,itaria de \os 
pueblos en desarrollo y p.res,\ones de toda_ cl3t'le 
que afectan su autodeterminación Y. sus decisio· 
nes democráticas; 

Que la regiÔn sufre de poQ.reza mª5iva y qu.e. 
millones de personas vive.n e.n la miseria provoca
da por un modelo de crecim,iento, y de patro
nes de industrialización y de ~nsumo. 9tu~ a,cen
túan la conçentración de la riqueza y là d~n
dencia; 

Que de continuar este injusto modelq, de> cre
cinúento para fjn.es del presente siglo. el conside
rable incremento de la población urbana de. la 
región, consjguie:Qte al desarrollo desigual entre. 
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@l Qlmp.~ ':f la ~uctª«, impUcuín \lJ\3 gJI\Vt ffl• 
~M ~ct1l )1 l1 ~"din@t<m «t l@ Pt-Ql>lW1átiQ11. 
11\\ID~Ut\tR~!\ll SQ~Xt t11d~ ~ l@ qy~ ~ tQijffl 
11. la oci.i,.paoión y el emple<> y a las UQ.~!!id11.clt1 dt 
é\Um~\íl.Q.l{)n., vi~~~I~ td\l~Qt~ ~ 3M\ld, 

Q\1e ta l\Q.t1 <\t que Am~flQI\ .L1Uu;1 QAAQtet~ 
es~eno~ defmtUYQ% l-1M!l de~mmar ~on lJ de~ 
pe,tl.d~oiª, en ·o~e a la m0,vtw,1QAón 11.~tQ\lªda dt 
SI\~ I\l!Q.b~~. li f~YM~i~a~fu\ d~ ,~, {tWrnl y 
matl}t\M pJimíL'!\ ~ ~0.nd1 ~ i\l uajq1g. t\Utmal,. 
sus OOJ;l,Q\',P,Q\Q.O.e% .Ul,e.x{M-{~ y S\l OM)aeigªd trans-
(()rmado.{l\, ();Ue n~. lleY-aI\ 1 ~W<;~ãr 3\le la 
"mén,01 I:;.1µqé\ Ç% r dt\>,~ s~r pifa e,l ben~ejQ ge 
los. 1ª-tmoameti.Qa~~ii 

Q.\\e en, esa N,t~f>,e<tl\VI~ loi ~i.dQ.% polí1i
~ \~~,~~CMPa.QiooaU%t~. (IQ.mQQXa.Hees y 
3,1;\t@~rtal;is.tu d~~l\ ~ ~µ~d.ll-ª se,r, co.n s~ ªe,eió,i\ 
coo.rdfuada, iaotoi: m~ P~ª el f~i:tl!\~O.in\içp.tç\ 
d.e \ª <l~\l\O.Q~Q-i~ 'J ~%ffiVM\\~ ~ adVfêl\!!ll\e)lto 
i IQ%P,%~~el'\ l<>Aq~ ~~'<(<\ Hti l\l!s.Q.~\t~ 

QI!~ tQ,S jQ,v:en~ g~ A@~rtQi :t..%\lt\a {~À~ln. 
co~~~çia, y %\.\teAttQi(i.ª<i, en~ 1W1sami~l\\~ Y 
p.ráQij~ polfq~ y ~~IM\ l\~,\\Ç%tidi(l y a,ecjo1'~; 

Qia.e ~ SR~~ía ~~d~ SÁtnw.re ea el P\.\~IMQ, 'i' 
9.~ ~te tíenç ~ (\er~@.9. iP,~eqlt>t~ <!~ i:i;\0difi~ 
\a. formf! de S-\1 &Q~il\Q,, co,mQ ~ çç.pfiPw,a p.le
~~~l\te co~ l~ ~~i~.t~ Y sjg_nAfiçati'<~ ~(e', 
\Q,fias Q..~ poc;!~r- ~ºP\!™' Y r~voJuçiQnario, ~ 
AJ:i,,~~ca ~a,ti11,"-, \a!!. ~µaj~ sep,wtyo...n 1~ ~01 
de op.ro.bjo, a.\lt.ori\a~o, et\~is;tl\o y d.~-
~~de&~ de. al&W\~ (tÍ_Ot%<!~1'~ QT\.Ql.l~; ' 

Que la. ~co)o,i.uzaQi0n. y la ~a,Qi~ q~ ~ 
re.oho inajieqab~ a la ia@_penqeJlci\i de t~ p.u,e-< 
b~os, s.on en A,mé~ca iatina. p..roooses ~t~\~ 
irte.v~b~es. que ase~r~ e.l (racaso de tç,qo ias 
tento, çolon.i;al.is.t~ Q. n~o.çolo.aj~ta y ~a <;t~Qta, 
definit~xa de. los in;lperiales d~tinos rnanifi~ 
tos; 

Que el 1;1.ct\!al, s-is!e$ i;n,ç,net~~ il\\e~çt~
nal está d,om,in~d9, por 1~ Q.a.Í~ Cé!.l),i,ta,gs-ta,i i!\~ 
dustrializad.05; más podeEGSQS. Este sls,tema c~ 
condici~nes faxorªb~ a ~O$- países y a sus ~ 
po.r..aciçnes tran.sp,aQi.onQ\~ ~ m.isfl\O tiemj>Q que. 
f\llStra e.fectivamente los intentoJ> d.e los pa,ises CM\ 
vias de desarrollo. par-a, a:ear cambi~ esti:uçtur, 
r~s den.tro de s.us pr-opias economias, ~\le ti~,. 
den a asegu,r;-ar una mj\Xo.r justicia social p,~ ~ 
mayori.as de s,us. J;>\lObl.os;_ 

Pl'-çç_lamam.os 

La i:mperios% n_ecesidad de concretar los.; ~ 
fuer~. Pllia. damos relaciones y establti,~ pQ~.,, 
ticas. ~rmaoeAteS; eniue I\OSQtr:-QS mis1R~ ~ ~ 
el tr..at~ COJ.I< 1~ d1tll,l~. que r~sp.oJ;Ldao a i;J.~êl\ 
'{O)UD,ti~ d\\ ~aidad l,_a~oam~~; 

E\ re_pucij,~ w~ fiTwe a.!, ~loniaJismo, ~ t~q~ 
s,us viyjas y nue.vas fo.anas-~ no,mbies y ~ 
ta,ciones, y a1 co.mpr~ inguebx;antab.lç., con 
la, (uch~ pot la indeJ;>endtmcia <!(~ aqu~il:os paí
s~ de la rtigié),n la_tin.çam,ericana que aún no ban, 
logrado. S.\L ind~_pen.dencia nacional; 

La concien,cia de. q1,1e. ningún país nuestro serà 
verdade{amente. libre si no lo son todôs los 
pueblos latin.o.am~~os, de que. el (mico cam.i-_ 



no para alcanzar la libertad es el respeto a la no 
intervención y a la autodeterminación nacional, 
así como el esfuerzo propio y la solidaridad la
tinoamericana; 

El respeto irrestricto a la soberania nacional 
como decisiõn política fundamental, y la intran
sigencia en su defensa frente a las influencias o 
piesiones externas, al intervencionismo político, 
militar y cultural, y al sojuzgarniento económico; 

La exigencia de bacer congruentes nuestras lu
chas con tra la dependencia e intervenci6n exte
rior con los esfuerzos democráticos nacionales y 
regionales para lograr la construcción de una 
América Latina auténticamente libre y justa; 

El apoyo creativo a los esfuerzos por la inte
gración de nuestros países y alas agrupaciones en
ca.rgadas de hacerlos realidad, fieles al antiguo y 
vigente proyecto boliviariano; 

El sostén incondicional a los derechos econó
micos de los Estados, cuya vigencia Ueve aJ mun
do a un orden internacional en el que impere la 
paz con desarrollo y la justicia con libertad; 

La necesídad de un nuevo sistema monetario 
internacional que utilice la transfe rencia de re
cUisos y su condicionarniento, no para reforzar el 
subdesarrollo ni para comprometer la soberania 
nacional, sino para promover un desarrollo leal 

Una nueva esperanza 
. Guaramala a partir de 1954 ha tenido un proceso 

caracterizado fundamentalmente por un sistema po
lítico represivo y fraudulento con apariencia de demo
cracia electoral y alternabilidad en el poder, con una 
forma de pensamiento dominante que responde a la 
doctrina dei anticomunismo obsoleto en donde es 
comunista todo aquel que no piensa igual que los gru
pos gobernantes o los que ejercen el poder. 

La situaciõn que se vive en 1979 encuentra expli
cación científica en los orígenes mismos de nuestro de
sarrollo capitalista a partir de finales dei siglo pasado 
con la Revolución Liberal, la que impulsó una via de 
desarrollo capitalista de tipo latitundista y que hasta la 
fecha no se ha podido superar. 

La masacre de campesinos ejecutada por unidades 
dei ejército en apoyo de los terratenientes en el área de 
Panzós en mayo dei aiío pasado, donde murieron más 
de 150 campesinos, mujeres y niiíos, refleja,en parte la 
problemática económica, política y social derivada de 
la no solución dei problema agrario. EI programa de 
gobierno arbencista permitió una amplia organización 
de masas, se crearon más de 1,500 comitês agrarios 
locales, y la Confederación General de Trabajadores de 
Guatemala agrupaba entonces a más de 500 sindicatos. 
Frente a este progreso revolucionaria, los intereses oli· 
gárquicos e imperialistas que siempre actuaron unidos, 
coincidieron para evitar que el proceso revolucionaria 
continuara. 
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y para fortalecer la autodeterminación nacional 
económica y polí tica de nuestros países; 

La promoci6n y defensa de los derechos hu
manos consagrados en la " DecJaración Univer
sal" y la necesidad de un Instrumento Internacio
nal que garantice los derecbos sociales; 

El respeto estricto al principio de solucíón pa
cífica de los conflictos en tre Estados, así como la 
solidaridad con todo esfuerzo en favor dei des
arme general y completo y, concretamente, en fa
vor de la supresiõn de los enclaves militares en el 
continente y la paz; 

La plena identificación con el Estado de de
recho democrático y social como la forma más 
valiosa de organizaci6n y transformación social; 

El apoyo irrestricto aJ derecho dei pueblo a 
modificar la forma de su gobiemo en ejercicio de 
la soberania que en é) residen; 

El compromiso de la lucha por la democracia 
que garantice la participación de las mayorlas y 
las minadas en las funciones decisorias dei Es
tado, en un marco de seguridades jurídicas en el 
que se anulen las diferencias, se aprovechen las 
similitudes, se respeten las com entes ideológi
cas· 

La voluntad de generar políticas e instrumen
tos que asegUien el desarrollo annónico de la for-

Informe de Gallardo Flores, representante dei Partido 
Socialista Democrático de Guatemala a la Conferencia: 

Balo la bendlción de los jerarcas de la lgle.sia Ca· 
tólica de la época, ai grito de abajo los comunistas. •• 
se inicia la formación de un ejército mercenario que 
apoyado por la CIA y el tristemente célebre embaja
dor norteamerlcano, seiior Perifoy, invade el país y 
provoca un golpe de estado. Sin combatir rompen el 
esfuerzo de 10 aiios de revolución y nace el actual 
M LN, mal li amado Movimiento de Liberación Nacio· 
nal, partido de corte fascista, de doctrina anticomunis
ta recalcitrante, vocero de la oligarquía terrateniente y 
de los grupos capitalistas más retrógrados y qu_e ha 
sido uno de los actores principales de la tragedia que 
vive el pueblo de Guatemala, en compaiiía dei PIO 
(Partido Institucional Democrático) nacido en 1962, 
como producto de un golpe militar. 

(. . .) El sostenimiento de este sistema durante un 
cuarto de sigla sólo ha sido posible por la fuerza de la 
represión y el apoyo norteamericanno. EI pueblo de 
Guatemala con sus organizaciones democráticas ha da
do grandes batallas utilizando diferentes tácticas, sin 
haber encontrado una solución viable para derrotar a 
quienes se apoderaron dei control político desde 1954, 
pero este sistema híbrido se está terminando. (. . .) 
En la farsa de apertura democrática dei gobierno ac
tual se autorizó la inscripción de cuatro nuevos parti· 
dos políticos, tres de ellos comprometidos con el go· 
bierno, el sistema y los grupos dominantes de derecha. 



EI dirigente venezolano Juan Manuel Sucre Trias dai Partido Acción Democrjtlca, leyó la Declaración de Oa.xaca, an 
ai Teatro Macedonlo Alcalfl, durantll la cleusura 

EI cuarto, el Frente Unido de la Revolución (FUR) de 
tendencia socialdemócrata, pagó el costo de su inscrip
ción con el asesinato de su dirigente máximo, licencia
do Manuel Colom Argueta, a la semana de ser autori
zado en febrero dei presente aiio. Algo similar sucedió 
con el Partido Socialista Democrãtico (PSD), cuando 
el 25 de enero dei presente aiio fue asesinado en pleno 
día, a una cuadra de la residencia dei Ministro de De· 
tensa, nuestro líder máximo, doctor Alberto Fuentes 
Mohr -un día antes que el PSD presentara la docu
mentaciõn solicitando su inscripción. Crimen perpe· 
trado con el descaro y la impunidad que da la compli
cidad de las instituciones gubemamentales que debie· 
ran preservar el orden y la vida de los ciudadanos. 

Es necesario seiialar que la llamada apertura demo· 
crátíca que se ofrece coo la inscrlpción de esos parti
dos. no se planteó a nível de permitir una libre orga· 
nización sindical, por el contrario ésta se reprime du
ramente, esesinando a dirigentes y obligando a otros ai 
exílio para salvar la vida. 

Nicaragua, la esperanza de tríunfo 

Con el êxito de la revolución de Nicaragua, la es
peranza de triunfo de los sectores populares aumenta, 
porque ve los frutos de la unidad popular frente a los 
grupos hegemónicos que detentan el poder. 

Aparentemente la situación nicaragüense es dife
rente a la guatemalteca, pero ai profundizar nos damos 
cuenta que estamos ante un fenómeno histórico simi
lar: en Nicaragua una familia y un pequeno grupo de 
amigos detentaba el 70 por ciento dei ingreso nacio-
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nal bruto v poseía el 50 por ciento dei total de la tie
rra cultivada. Este grupo oligárquico era sostenido por 
la Guardia Nacional somocista o sea por un ejército 
particular. 

En Guatemala. un pequeno número de familias 
constituye la clase dominante y la misma también de
tenta el 70 por ciento dei ingreso nacional bruto, 
haciéndose más crítica la situación que en N icaragua, 
pues acapararon el 80 por ciento de la tierra cultiva
da. En el ejercicio dei poder son sostenidos por un 
ejército que, diciéndose nacional, está ai servicio de la 
clase dominante, la que en su afán de sostenerse le ha 
dado participación en los negocios a un grupo de altos 
jefes militares y algunos políticos de los partidos en 
el gobierno. A esta forma de gobernar se le llama en 
Guatemala, somocización. 

Nuestro partido, que en la hora actual !lena un v& 
cfo político, seguirá luchando por la via de la demo
cratización pacífica, aunque esta via siembre de már
tires nuestro suelo, golpeando y asesinando a los di
rigentes dei partido. Pero somos concientes que si el 
gobierno y los núcleos de poder no son capaces de es
tablecer cambias profundos y echar a andar una demo
cracia efectiva, estarían agotando nuestras fuerzas 
políticas que hoy contienen el desborde de las masas 
populares, quienes en su angustia desesperada busca
rão cualquier camino, por escabroso que éste soa, que 
las lleve 11 la posibilidad dei pleno disfrute de su vida; 
por ello si los que detentan el poder no son capaces 
dei cambio que exige el momento actual, ai pueblo no 
le quedará otro camino que el de la revolución vio· 
lenta. O 
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ma y oi SN cultural de América Latina, oatlmu
lando lo capaoidad creadora y revolucionaria de 
ta., nu~vtis aeneraclones, inspirAndoso cn ol cono
cln,1ento de los sontimkntos, el pcnsamionto y la 
obr3 d~ los forjadores do nuoatras naclonos; 

l.113 vtctorlas democráticas ctcientemonte al
canza.dai on oi continente, como un triunfo legi
timo dt1 todos los pueblos do América Latina 
COJ\ t?I l,)l !mperiallsmo y las dictaduras crio lias; 

8l 1dvQnimjento do un11 nueva Am6rloa lati· 
na., 't Utu"o ÜI,) ataduras colonjale!, neooo1onlales y 
de,tmos manlfiestos, 

La voluntad de los partidos políticos nactona· 
listas, ft\'Oluoionarios, democráticos, antlmperia· 
liiitllS Q soQialistas que han prochunado su adhe-
aión t1 la \lflmocracia soçhl y plural do unir M· 
t\leta~. dQ conformidad C()n su ttspccuvos es
tatll~ y p.lataformas ideológica , para contribuir 
a la i.i\t~graoión e imlependencia totalos do Amé
rioii Latil\!l, así como el deoor do coordlnar sus 
aocione:1, sus luchas cívicas organizadas, su movi
mientos populares. en defensa de la autodeter
minación regional y sus docisiones concertadas 
para impulsar la firmo defensa de sµs recm:sos. 
natur~ como base para el de. :urollo nacioJ\al 
domooF;\tiQo e in.deMnrueJ\tO de nuestroi ptte
blos~ 

~os propoaemo 

Luçb~ ~r la total independoncia de nuestras 
nacio.nes; 

~fe.!\de{ ooqjuntamen.te la democracia y las 
i\ls,têru~Ql\~ iu-ti"dico politiças, que garantiian la 
p~tiçtp~oión popular reaj y efectiva en los des
tinos pol(tlç.os de la nac$ asi como propiciar 
su d~Q.\.lo y perfeccionamien to ; 

Apo_ya.s las luchas rei.vindicadoras de los pue
blç,s la.fu\Q~ericanos, sin interferir en s" politi· 
ca interna, fo~alociendo la autod~temúnación 
que~ base de toda relació~ digna y justa, 

mt~af ua frent~ común ante toda activi
dad ~Jt\~ que Íl:\l,t>lique la ~netración oxtt~· 
je~a ~ \JQ~riàlista, o aotúen corno me(ito pata 
p.ropi<c~ {onnas fascistas o cualquiief otra (orma 
de~~.n; 
~~ tenazmente la luc~a po,; el desatme 

~n~ y CQnipleto po.,r la p~; ~~ter .la ab,i<>
luta GJ>Q,\ició.e (J;e. 1011 p1,1.~Q).Qi.1 y gob~~o,s haga 
todo.; ~ ~~ intentua vubleJaI ~ ~dici6p de 
Zon! ~ucleariz~ que, po.,r el ~.,P.qmi deÃ 
trat~ ~ TlateloJoo, tie.!\e la A.®.ffi.a Latml\ m~ evi;tas- ~l ~ bélico del átom~;-~~,ugnar la 
sc1.ip~ÓJí\ de los enclaves y bases~ ex.tr~ 
jecas ea e1 continente, y destinar los_; ~rsos fi. 
nancie~ que así se liberea para el b~nestat y la 
pro,s~ádad de lQ,.1 pueblQ,.1~ 

Cr-e~ la COJlviC(:ión y pJomover to,:; medios 
para ~ defensa, soberanía, conservació.n y mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales de ca-

2& cuapern~ d.el tercer mundo 

da pais do la regl.6n on su coajunto y pnra garan, 
tizar el ejercicio de ln soboranía sobre tales recut• 
sos en especial S\IS recursos oner&6ticos, 

Í.uchar por la concertaci6n de tratados inter
nacionales para la defensa de los intereses latino
americanos frente a la expansi6n, el abuso y la 
explotacl6n do las corporaciones transnaclonales; 

Proteaer el desarrollo, fortalecimiento o rc
vlsi6n, seaún el caso, de las organiiaclones reglo· 
no.los to.tinoamerlcanas que promµeven la indo
pendoncia econ6mlca de la regi6n y frenan el CO· 
lonialhmo y oi neocolonialismo; 

Alentar la acci6n conjunta para procurar on 1 
todo el mundo \ln orden económico intomacio· 
nal más Justo y a1caninr un réglmon do 11\tercola
boraciôn comercial, educativa, cientifica, tec
nológica y cultural, 

Cooperar al desarrollo do una polltica mundial 
que permita oi uso responsablo do los enorgétl· 
cos para blen y como responsabilidad de la hu· 
manidad, y para el desarrollo soberano de los pai
e que los poseen asi como para los países latl-

noamoricanos que tienen escase1 de enor,i6ticos, 
Defender y promover el resputo a los derechos 

num&J\os, que incluyen los derechos sociales y 
econômico y la instituci6n dei a!ilo político; 

Resuelven 
1. Crear la Conferencia do Partido Político, 

de Am6cica Latina, como una instancla do re
flexi{>n coajunt~ en bµsoa do acuerdos. y coordi, 
naciáp de accione~ comunes en pro de los objeti
vos soi\alados en este documento. 

2 fütableoer una coordinaci6n para las IO\I· 
n~ei periórucas. de la confotoncia. Dicha ooor· 
dinaeión estará integrada por 1m presidente, seis 
vice-presidentes representativos de las tres regio
ne, y un secretario ejecutivo, oloctos por consen
S<> en cada reunión de la conferencia. 

J. B~comondar a la Coordinaoión: 
a) La proparación de las reunlones petiórucas 
de la Confe.rencia: 
b) Proponer planes de acción oonJunta con 
respecto a los problemas internacionales, de 
o.rden mµndial y regional, de acµerdo a los 
téJmiJ\os de esta declaración; 
e) Mantener un contacto continuo con los 
partidoS: poUticos miembros de la Confere11cia 
y p,{opiciar entro ellos una relación estreoha y 
.p,efm!ll\e,n te-: 
d) Atentar la inoorpo.ración a la Conferencia 

de otros partidos ~it1cos latinoaroer1ean0$ 
que acepten los términos de esta doclaracióA y 
s~riban el compromiso de sostener los prin
cjpj,os y avfillzar en las acciones que en eUa se 
oontienen; 
Los partidos político abajo firmantes se de

Ç;l_~an m.iemb_ros CO)lStituyentes de la Conferen· 
cja de Partidos Políticos de América Latina. [] 

Dada en Oa,xaca, México, 
I 2 de occubre de 1979 



OAXACA 

"Un giro en las relaciones 
con los Estados Unidos" 

Moisés Hassa11. dirigente sandinista y miembro 
de la Junta de Reco11stmcción, analiza las potencia/idades de la tmidad 

que se gestó en Oaxaca, y explica los pri11cipales problemas 
que enfrento e/ rmevo goiJierno 11icaragüe11se 

Moisés Hassin,el primero a la de'9Che,en une de las sesiones de trebajo, en Oaxeca 

ili caba de concluir la reuniim de Partidos ción, el imperialismo norteamericano se vio im-
Politicos Latinaomericanos. En e/la ,., p_os~bilitado de_ detener el curso de los aco_nte-
Frente Sandinista y e/ Gobiemo de Re· cun1entos en N1caragua, de tal manera que fmal-

construcción Nacional de Nicaragua han tenido mente el Frente Sandinista de Liberación Nacio-
u!'.O participación destacada. 1,C11ál es su evalua- naJ pu~o lograi: una victoria contundente sobre la 
c,on de esta conferencia? 1,Qué esperan ustedes Guarctia somocista y llegar ai poder. 
que surja de aqw·, en e/ futuro? El imperialismo norteamericano maniobró por 

-Pienso que por muchos anos el imperialismo mucho tiempo con el objetivo de impedir que el 
norteamericano se ha aprovechado de algunas Frente Sandinista asumiera el control de la situa-
desuniones que encontró en América Latina y de ción. Eran concientes que con el Frente Sandinis-
algunas de las desuniones que él ha creado ar- ta arribaba a Nícaragua una nueva era, que se ca-
tüicialmente dentro de nuestro continente, y las racterízarfa -como lo está siendo- por una abso-
ha usado para dominamos. luta independencia política, por una soberania 

Sin embargo, en el caso de la lucha que acaba defendida a toda costa y por el ejercicio de la 
de librar víctoriosamente el pueblo nicaragüense autodetenninación. 
~n e! Frente Sandinista, por prímera vez en la - Para muchos por primera vez la OEA cum-
hístoria de la OEA (Organizacíón de Estados plió su cometido . .. 
Americanos) un bloque grande de países latino- -Así es. Esto evidencia que si los países de 
americanos se opusieron a una resolución que los América Latina logran crear un frente común, 
Estados Unidos querían aprobar. Ante esta situa- muchos de los problemas que el imperialismo 



crea entre nosotros, muchas de las situaciones 
conflictivas. y de explotación de nuestros recur
sos humanos y físicos, van a desaparecer o po
drán ser enfrentados con posibilidad.es de éxito. 
El caso de Nicaragua fue el primero en mostrar 
la potencialidad que tiene la unidad de los lati
noamericanos. 

Por todo esto hemos visto con satisfacción la 
iniciativa tomada por el Partido Revolucionario 
Institucional de México de convocar a esta reu
nión. Si esta Conferencia tiene éxito y cumple 
sus objetivos -como todo lo indica el caso de 
Nicaragua podrá no ser un hecho :i.islado. En el 
futuro, otras sih1aciones similares podrán ser en
frentadas por un bloque fuerte de países latino
americanos, que unidos lograrán oponerse a los 
desígnios del imperialismo y afirmar la sobera
nia de la región. 

Creo que esta Conferencia puede marcar - va 
a marcar- un giro trascendental en nuesrras re
laciones con los Estados Unidos de Norteaméri
ca y nos ayudarã a tomar conciencia de nuestro 
paso dentro dei concierto de naciones. 

- ;,Quê piensan ustedes que podrá realmente 
gestarse aqui? 

-Debemos ser realistas. Aqui están reunidos 
partidos políticos que tienen muchas cosas en 
común, como se ha proclamado ampliamente: 
el ser nacionalistas, el ser antimperialistas. Al
gunos son revolucionarios, otros tal vez no po
drían Uamarse así. Pero, fundamentalmente, 
tienen puntos de convergencia, aunque en algu
nos aspectos difieran ideológicamente. De ma
nera que, si bien esto puede ~er el germen de algo 
mucho más amplio, actualmente a lo que más se 
aspira es a la creación de un frente de partidos 
políticos que en este momento aparten sus di
vergencias y se unan sobre los puntos comunes, 
fundamentalmente: la lucha por la independen
cia total del área latinoamericana. El futuro dirá 
si esto. puede llegar a convertirse en algo más. 

- La Conferencia aprobó un tipo de funcio
nam ien to que no prevê la creación de instancias 
burocráticas. tEstán ustedes convencidos de que 
ésta. es la mejor manera de funcionar? 

-Sí. Vamos a tener reuniones periódicas. La 
próxima está convocada para dentro de dos aiios. 
La única estructura que se creó es una secretaría, 
ésta manejará distintas comisiones en diferentes 
áreas. Creo que, por el momento, es la estructura 
adecuada. Es posible que esto no sea todo lo con
sistente que uno podría desear. Pero debemos con
siderar que es a lo máximo que podemos llegar 
con el objetivo de seguir unidos por un largo tre
cho. Si tratamos de crear una dependencia más 
estrecha o metemos dentro de marcos más rígi
dos, la unión que ahora se da podría debilitarse 
o perder algunos de sus miembros, o crear esci
siones internas. 

La uJtraizquierda 
y el proceso en Nicaragua 

-En su intervención ante e/ plenario, en Oaxa
ca, usted se re[irió a la unidad dei Frente Sandi· 
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nista y dt'i pueblo 11lcarag11e11se como 1111a de las 1 
ra:o,ws básicas de la l'ictoria. Pero 1a111bie11 111e11-
do11ó otro tipo de unidad o de allan:a: la que se 
está dando e11 .Vicarag11a entre los gmpos de 111· 
trai:quierda y la derecha .• rotlri'a e.,·plicamos 
más dt•tallada111e11tt· como f1111ciona esta alianztJ? 

- UI gente de la ultrailquierda tuvo una parti
cipación muy pequena en la parte final de la gue
rra de liberación y previo a la guerra su actuación 
fue también muy limitada. De hecho. si se hace 
•.m balance, se encuentra que el saldo es negativo 
para estos grupos. puesto que antes de la última 
etapa ellos se opusieron sistemáticamente a que 
esta guerra se llevara a cabo. Alegaban que el 
pueblo de Nicaragua no tenía todavía la suficien
te conciencia política para llcvar adelantc una in
surrecciônf que el pueblo de Nicaragua no esta
ba suficientemente preparado todavia para en
fre:1tarse con éxito a la Guardia. Que el Frente 
Sandinista no tenía el suficiente poder militar 
para derrocar el somocismo. En fin, que el Fren
te Sandinista estaba lanzando a Nicaragua a una 
aventura de la cual saldríamos derrotados, hacien
do retroceder el proceso. De manera que ellos 
bloquearon, en la medida de sus posibilidades, 
esta Revolución. 

Fue una política sistemática de su dírigencia 
la de llamar a la militancia y darles instrucciones 
de no participar durante la guerra. 

,En qué nfreles sociales tienen real inf1ue11-
cia' 

-Para ser claros, su influencia era muy peque
na previo a la guerra. No tenían armas, su único 
punto de afianzamiento estaba constituido por 
un financiamiento que todavia no podemos afir
mar exactamentc de dônde proviene. Algunos di
cen que viene de China. Otros sospechan que es 
un fmanciamiento directamente proveído por el 
imperialismo. 

El hecho es que ellos tienen suficiente finan
ciamiento como para sacar un periódico diaria
mente y que fueron capaces de publicarlo sin in· 
terrupción, durante la época de mayor represión 
en el país hasta último momento, prácticamente 
hasta el dia que comenzó la guerra en Managua. 
Ellos siguieron publicando su periódico, sin nin
guna obstrucción de parte dei somocismo. Natu
ralmente este hecho ya los hace bastante sospe-
chosos. , 

Y esta gente, que no participó en la guerra, 
cuando el pueblo de Nicaragua encatlezado por el 
Frente Sandinista conquista la victoria, quiere 
entonces arrebatar la conducción dei proceso. 

Personalmente creo que la dirigencia de estos 
grupos está vendida a intereses reaccionarios, al 
imperialismo. Su militancia está compuesta en la 
actualidad por obreros desocupados, fundamen
talmente. Trabajadores sin formación política 
que son inducidos por esta dirigencia a creer que 
el Frente Sandinista y el gobierno de Nicaragua 
no quieren resolver sus problemas, que han ven
dido la Revolución a los burgueses. 

Por ejemplo: cuando los obreros reclaman que 
la Revolución les duplique los salarios, el gobier
no tiene que decirles: "Compaiíeros, la situación 



económica de este país es dcplorable. Nosotros 
no estamos en capacidad de duplicarles los sala
nos." Entonces los dirigentes de los grupos ul
traizquierdistas se acercan a los obreros y lcs di
cen: "Ven, aqui nada ha cambiado. Ustedes es
tán igual o peor que antes.'' 

Cuando algunos campesinos tratan de ocupar 
desordenadamente cualquier tierra, independien
temente de quien sca el dueno, entonces el Fren
te Sandinista y el gobierno les explican que eso 
no puede hacerse asi. Que debemos hacerlo en 
orden, porque hay que hacer producir las t1erras, 
no crear el caos. Entonces esta dirigencia ultra
izquierdista comienza a decirles a los campesi
nos: "Nada ha can1biado. Ahí están las tierras y 
no quieren que ustedes las tomen." 

Ellos instrumentalizan una cantidad de gente 
desesperada, Uena de problemas, y sin prepara
ción política, con el fin de - en el mejor de los 
casos- arrebatarle ai Frente la éonducción po
lítica. Y en el peor, crear el caos y la anarquia a 
fin de frustrar el proceso y hacer que el imperia
lismo recupere el control de Nícaragua. 

El partido y la campai'ia 
contra los saboteac.lores 

Parecena q11e una resp11esra eficaz a esra 
ca111pa1ia de los saboteadores seria fa creació11 de 
un Partido pofitico sandinista , Qué puede de
cirnos en este sentido' 

Se está trabajando, aunque el proceso es un 

poco lento. Pero siendo realistas tenemos que re
conocer que la creación de un partido no resol
veria el problema, pues la mayor parte de la gen
te influida por estos grupos no tiene preparación 
política. La otra gente, la que si entiendc la situa
ción, tiene confianza en su conducción. De ma
nera que ellos están abiertos a las explicaciones 
que el Frente y el gobiemo les da de por quê es 
imposiblc tomar ahora determinadas medidas. Y 
están dispuestos a asumir determinada cuota de 
sacrificio. Pero la porción que no tiene esa prepa
ración política y que se encuentra en malas con
dicionçs, sólo podrá dejar de escuchar a esa di
rigencia ultraizquierdista cuando vean que se 
está haciendo algo por ellos. Y lo que se puede 
hacer, dentro de las limitaciones que existen, es 
insuficiente. No tenemos recursos para atender 
todas las necesidades. Y mientras no tengamos 
esos recursos, mientras no podamos enfrentar los 
problemas concretos y cotidianos de esta gente, 
mientras no les demos respuestas concretas, siem
pre habrá grupos desconformes. Grupos que 
creen que la Revolución sandinista está mane
jada por la burguesia y que no está dirigida e 
atender los intereses dei pueblo. 

El papel J c la burguesía 

Otro de (os aspectos abordados en su iMer-
1•ención fue el papel de la burguesia e11 el proceso 
nicaragrie11se. Tambié11 en este sentido e/ Frente 
Sandinista nos ha dado 11na lección, ai haber lo-



grado integror a but>1a parte de la bur.g11es1a 
-claro que con todas las pdrlic11larid11Jes de la 
burguesia dt Nicatagua- en el proée:o iHsurt«
cional. Esto podria ser ttn tema de refltxiôn para 
nosotros, /atinoamericanos, que tn ge11erat »ós 
inclinamos a poner ri'gidas etiquetas. ,Cónto 
valoran usredes e/ /lltllro de esta uliari:a! 

- Crco que vale la pena distinguir, califiat\ la 
alianza con la bw:guesia. Como e.n cualquier otra 
burguesia, también en el caso nicaragilense exis
tían diferentes sectores. Estaba el sectot de la 
burguesia financiera -que era el verdadetantente 
irredento y reaccionario- los principaJes repre
sentantes de este sector eran el Banco de Am6rica 
- donde aparecia un seiior de nombre Alfredo Pe
ila y un seilor Alberto Femández-, el Banco Ni
caragüense, en el cuaJ figuraba el senor Eduardo 
Montealegre. Ellos tenían vínculos estrechos con 
el somozato y de ninguna manera podrían par
ticipar dentro dei proceso revolucionario. Natu
ralmente ya no estãn en el país. Se fuerou lleván
dose una buena cantidad de dinero, inclusive 
robado, saqueado a costa de la explotaci6n dei 
pais. Femández se fue coo 45 millones de cor
dobas robados. 

Fue con los sectores realmente más progresis
tas de la burguesía, que no era real.mente la alta 
burguesia -sino ciertos sectores de la burguesia 
comercial, empresarial e industrial-, que se en
tabl6 esta alianza. Nosotros pensamos que podre
mos recorrer juntos un largo camino. Natural
mente, algunos podrán irse separando, pero pen
samos que muchos de ellos continuarAn haciendo 
aportes al proceso revolucionario. Una buena par
te de ellos estâ dispuesta a sacrificar, en gran 
medida, muchos de los privilegios que ten!an an
teriormente, algunos incluso su posiciõn de clase. 

De manera que mirando en conjunto, ese sec
tor de la burguesia ha hecho aportes importantes, 
significativos en buena medida, para la Revolu
ción y podrâ seguidos haciendo. 

Es una experiencia que vale la pena aprove
char y somos concientes que dentro de la bur
guesfa siempre pueden existir sectores con los 
cuales se puede contar. Y con estos sectores - pa
ra no cometer errores- debemos actuar con cui
dado, porque si no se sabe manejar la situación 
podemos polarizarlos, hac:erlos enemigos de una 
Revoluciõn de la que pueden ser amigos y a la 
cuaJ pueden brindar una colaboración valiosa. 

La política de la clemencia 

-Otro de los puntos sobre los cuales ha hecho 
hincapié el Frente Sandinista es la coniigna de 
"11alientes en el combate, clemencia en la vic· 
toria ". Esta actitud dei Frente recibió una caiu· 
ro!a _acogida ~n amplios sectores de la opiníón 
publica mundwl. Sin embargo, en los últimos 
tiempos tuvieron lugar en Managua enfrentamíen· 
tos con e/emen tos somocistas que todavía no se 
~eligna'! a su de"ota. ,Modificará esta postura 
mtranngente de los resabios somocistas la poli· 
tíca de clemencia adoptada por e/ Frente con los 
prisioneros? 

\Jltinlàllhlttté hemo-s 1lstadó ~l\Urtdô -que 
qtli~t\ pôr ~ct de\nasiado gllt\ên>sô'S llli la victonà, 
se e&t!n crea.n<lo ilgUuos pmbléntlts, No por ~l 
host4lantlento ~ue cstos elente\Üt>'S t}\lédan erear 
e'i\ Wtminos mllttares1 t)Ués rhil.i.tàtnlénté carecth 
de l.tltpórtancla. Pero sí ltà'y dés punto-s claves en 
eshl aspecto. Por un lado) el hostiarut\tento- a 
pesar de Lá escà$a i»tportancla militar- éà\lsa la 
muerte de con\pat,erô$, Y esas t>érdidas nosotros 
las sentirtlos mucho. 

Por otra parte. Llgátlo a la muerte de los com
pafü!tos, esto ut! oéàsionando reâcciones dei 
pueblo nicarégÜCn$e. El l)Ueblo está cuestionando 
Ja validez cio e~ tcsis de ser generosos cn la Vic
toria, y le est4 pidle11d0 ai Frente Sandinista que 
le aplique mano durll a éstos crinunales. 

El Frente Sandinista nova o entrar en una fase 
de ajusticlamiento o fusilamientos. Pero si vamos 
a aplicar una mano fuerte en el sentido, por ejem
plo, de no continuar soltando guardias, una gran 
cantldad de guardias, como lo hicimos antes. De 
ahora cn adelan te no le serã fãcil a un guardia sa
lir de la cârcel. Por otra parte hemos montado o pe
raciones para desarmar a las personas que porten 
armas sin autorización y detener a aquellos que 
no pueden demostrar que tienen ese permiso o 
que estãn vinculados al movimiento sandinista. 
Estas son algunas medidas. En eJ futuro tendre
mos que tomar otras para impedir que esos guar
dias, sueltos gracias a la generosidad dei Frente 
Sandinista, sigan ascslnando a compwieros y cau• 
sando malestar en el pueblo. 

La institucionalizaci6n 
del proceso revolucionario 

-Hemos visto con alguna preocupación la 
campana que se ha montado por parte de a/gu· 
nos sectores para obligar ai gobierno nicaragiien· 
se a una rápida "fnstitucionalfzaclón" dei proce· 
so. Sl bien siempre es deseable poder avanzar en 
ese camino, la Junta se dfo un cometido: recons· 
trufr el pais, entendiéndolo como priorltario. 
,Qué podría decirnos respecto de los p/azos de 
la instftucionalfzacfón? tQué re1puesta dará la 
Junta a la demanda de e/ecciones en Nicaragua? 

-Cuando la Junta de Reconstrucción Nacio
nal asunú6 el gobiemo no se dio un plazo fijo 
para abandonarlo. El plazo está abierto. Nuestra 
misión tenninarâ cuando logremos llegar a un 
cierto grado de avance en la reconstrucci6n dei 
país. Recién entonces enfrentaremos una situa
ción eleccionaria, porque eso requiere de estruc
turas, de posibilidades económícas, de una serie de 
elementos que en este momento no existen en 
Nicaragua. Cuando existan, cuando el proceso de 
reconstrucción, de Jevantamiento de la economia, 
de reorganízaci6n y elevación de 1a producción, 
de mejoramíento de los índices de salud públi
ca, de mejoramíento en la vivienda y en la edu
cación, se hayan alcanzado, entonces la Junta po· 
drá pensar en convocar a elecciones. Y creemos 
que eso nos llevará de dos a cuatro wios. El pla· 
zo estâ abierto, O 



OAXACA 

Drástica revisión 
de los contratos con 
las transnacionales 

E/ máximo dirigente dei Partido Revolucio11ario Dominicano. 
Francisco Pena Gómez se 11mestra optimista respecto ai futuro 

de la Conferencia de Partidos PoHticos. Una visión dei panorama 
político dominicano. Qué l,ay detras dei reciente intento de golpe de Estado 

José Francisco Pena Gómez, secretario 
general dei Partido Revolucionario Do
minicano, es un dirigente de definicio-

nes progresistas que ocupa un cargo clave en su 
país. Dentro de su partido, Pena Gómez está ali
neado con los sectores más radicales y desde su 
cargo de secretario gen~ral le ha imprimido a la 
práctica política partidaria características nue
vas. Miembro de la Internacional Socialista, jun
to con el Partido Nacional del Pueglo de Jamaica, 
el PRD es uno de los más avanzados de ese agru
pamien to al que particularmente Pena Gómez y 
Michael Manley han tratado de sensibilizar res
pecto a los problemas más candentes de América 
Latina. 

Como él lo explica en esta entrevista, realizada 
en Oaxaoa, actualmente Pena G6mez está nego
ciando con los sectores más conservadores dei 
PDR una candidatura común para las próximas 
elecciones para no debilitar a su agrupación y 
evitar así un retroceso político dei que sólo la 
derecha saldría beneficiada. Sin embargo, el en
frentamiento entre el ala que él lidera y los sec
tores conservadores dei PDR fue muy duro y, por 
tratarse dei partido de gobierno, éste tuvo amplia 
repercusi6n en la República Dominicana. 

-,Cuál es su evaluación de la Conferencia de 
Oaxaca? 

-A mi juicio esta Conferencia es un hito sin
~lar en la coordinación de esfuerzos de los par
tidos abanderados bajo el nacionalismo revolucio
nario, el socialismo y la democracia. Es un hito 
en el camino, debido a que es la primera vez que 
estos partidos se reúnen. Otras conferencias se 
~abían realizado, también seminarios, pero 
s1empre se trató de partidos de igual tendencia. 
Esta vez son partidos de diferentes tendencias, 
como lo muestra el hecho que estén representa-

dos tres partidos de Venezuela, el MAS - Movi
miento al Socialismo- , Acción Democrática y el 
Movimiento Electoral dei Pueblo. Otro ejemplo 
es el de Bolivia. Estuvieron representados el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario de Víc
tor Paz Estenssoro y el Movimiento Nacionalis
ta Revolucionario de lzquierda, que dirige Siles 
Zuazo. Estos dos partidos son los principales 
rivales y lo serán en las elecciones venideras. Es
to demuestra la diversidad dei movimiento que 
se gesta y la importancia que el mismo tiene. 

No podemos esperar resultados extraordina
rios. Lo importante es que los delegados por una
nimidad, han convenido intercambiar ideas, do
cumentaci6n e infonnaci6n, además de coordinar 
acciones comunes en determinados casos. No se 
trata de una nueva organización sino de un orga
nismo de coordinación. 

En aquellos países donde existan luchas co
munes, cuyos elementos afecten por igual a todos 
los partidos, esta conferencia debe ofrecerles apo
yo solidario. 

Cuando haya casos de luchas partidistas entre 
miembros de la Conferencia, nosotros deberemos 
apoyar aquellas posiciones que les sean comunes 
y no intervenir en las que haya diferencias, para 
evitar favorecer a unos y perjudicar a otros. 

Hay planteos que son de principio y que los 
diferentes partidos comparten, por ejemplo, la 
salida ai mar para Bolivia, o la independencia de 
Puerto Rico. 

Creo que es positivo que sea el PRI el princi
pal gestor de este movimiento. Primero porque es 
un partido con una gran tradición de lucha na
cionalista, de historia revolucionaria. En segun
do lugar porque es un partido de un gran país. 
Y en tercer lugar porque es un partido que dis
pone de los medios materiales para mantener fun-
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cionando el organismo de coordinación. Sin 
exagerar el optimismo, yo le auguro éxito ai pro
yecto. 

Las dificultades políticas 
en la República Dominicana 

-En .fU pais ha habido recientemente una ten
tativa de golpe de Estado y son públicas algunas 
discrepancias entre e/ Partido Revolucionario 
Dominicano, ai que pertenecen el presidente 
Guzmán y usted, y el gobiemo. ;,Cómo ven uste
des el futuro inmediato en su pais? ;,Puede pre
verse un mejoramiento o un agra11amiento de la 
situación? 

-Como se sabe, el Partido Revolucionario Do
minicano, triunfador en las elecciones dei ano pa
sado, llevó a la Presidencia de la República al 
compaiiero Antonio Guzmán. El PRD es un par
tido de alas. Y actualmente hay una lucha inter
na, dentro del partido, por la candidatura para las 
elecciones venideras. 

Guzmán, que representa a los sectores mode
rados dei partido. era el único candidato que en 
las circunstancias especiales de la República Do
minicana dei ano pasado podia ser aceptado tan
to por los Estados Undos como por las fuerzas 
derechistas y los militares. Y el compaiiero Guz
mán actuó con prontitud y eficacia para contro
lar al poder militar, pasando rápidamente a retiro 
a la mayoría de los altos mandos, comprometidos 
con el activismo político balaguerista. en activi-

dades de represión contra el pueblo, en crimcnes 
y toda clasc de atropellos. 

Podemos decir que las Fuerzas Armadas do
minicanas se han institucionalizado bastante, se 
han despolitizado y son ahora sostén riguroso dei 
orden institucional. Sin embargo. quedan toda
via restos de aquellas facciones militares que se 
mantuvieron en lucha aun dentro dei propio ré
gimen de Balaguer y que representan posiciones 
muy atrasadas. La tentativa de golpe contra el 
gobiemo fuc rápidamente desmontada y sus pro
tagonistas se encuentran entre re;as. 

Por su extracción social y de clase, y dadas las 1 
especiales circunstancias en que asumió el poder, 
el compaiiero Antonio Guzmán ha tenido que 
realizar una difícil g:lstión, incorporando ai go
biemo a un número considerable de personas in
dependientes, de tecnócratas sin partido y tam
bién a gente de derecha. Esto ha dado lugar a lo'S 
enfrentamienlos entre el partido y el gobiemo. Y 
estos tmfrentamientos - el último de los cuales 
fue sumamente peligroso tanto para el gobiemo 
como para el partido- fueron aprovechados por 
los enemigos. La tentativa de golpe de Estado se 
dio cuando se desarrollaba ese conflicto entre el 
Partido y el gobierno, conflicto que está en vias 
de solucionarse. 

Cumplir el programa 

- ;,Cuál es la principal cri"rica que el Partido le 
hace ai gobierno? 

- Lo que nosotros descamos es que el gobier
no cumpla minimamente con el programa que 
se dio el Partido Revolucionario Dominicano. 
Porque nuestro papel no se limita a mantenernos 
en el poder cuatro aiios. También tenemos que 
hacer los cambios que el PRD consagra en supro
grama de gobiemo. 

- ,De ahi, entonces, la exigencia de un com· 
portamiento más drástico con las compariias 
transnacionales? 

-Si. Nosotros planteamos que el gobierno de
be revisar drâsticamente y en forma inmediata los 
contratos que amparan a las compa:iíías transna
cionales establecidas en el país. Que debe esta
blecer relaciones comerciales y diplomáticas coo 
los países dei campo socialista; que debe darse 
una mayor participación aJ partido en las posicio
nes claves dei gobiemo, que en los directorios 
económicos (que siguen más o menos controla
dos por los sectores conservadores) deben desig
narse profesionales de orientación progresista. 

Hace poco tiempo atrás el, presidente de la 
República mantuvo una conversación rnuy prove
chosa conm.igo. Y convino, en principio, en acep
tar las demandas dei partido. Y en cuanto al par· 
tido, en todas las bases, en todos los organismos 
intermedios y superiores, se extendió la solidari
dad a mis planteos. Como resultado de todo esto 
se van a celebrar varias reuniones dei Comité 
Ejecutivo para pactar un acuerdo con el fin de 
evitar el surgimiento de nuevas dificultades que 
nuestros enemigos puedan aprovechar. 



"Pretendcn repetir 
el ejemplo sangriento de Pi.nochet '' 

Usted planteó 11110 de los puntos claves de 
los problemas e11 Dominicana: afecrar los privl· 
legios de las rransnacionales. Esa es una defini· 
ción programática de 111 partido, q11e se desea ver 
concretada. t Cómo piensa usred que se desarro-
1/en los hechos en este sentido? 

- Este es un tema en debate. Bl presidente de 
la República acord6 revisar todos los contratos 
de las companías transnaclonales. Desde luego 
en la República Dominicana, en el ala derecha y 
en el exílio de Miami, hay una campana muy 
fucrte contra nosotros por sustentar esa posi
cl6n. No obstante ser nosotros un partido lnde
pendiente, ellos nos acusan de "soclos de Fidel" 
y desatan una campana anti-comunista virulen
ta. 

En este momento mi vida está en peligro en la 
República Donúnicana. Los golpes frustrados ln
tentaban asesinar a varios dirigentes dei Partido 
Revolucionario. El prirnero de Ja lista era yo. 
También pretendfan asesinar al presidente y a al
gunos militares que apoyan a nuestro gobiemo. 
Trataban de repetir el ejemplo sangriento de Pi
nochet. Pero, afortunadamente, tenemos un pue
blo vigilante que es mayorfa y que responde fir. 
memente ai PRD y al gobiemo. 

- Cuando usred menclonó que las divisiones 
esraban en 1camino de .rer solucionadas, 1, podi'a 
estar impUêíto en fa afirmactón el hecho de que 
se 1/egari'a a una candidatura apoyada por todas 
las alas dei partido? 

-La campana para la norninación dei nuevo 
candjdato a la Presidencia es sólo uno de los ele
mentos de la división. Hemos propuesto que se 
congele la lucha proselitista interna dentro dei 
partido. En realidad, la lucha apuntaba hacia la 
presidencia dei partido. 

El hecho que yo sea el líder máximo (ocupan
do la Secretaría General) dei partido Revolucio
narlo Dominlcano hace qut la lucha se dé por la 
Presidencia del partido, que es un cargo ceremo
nial. Pero ya hemos hablado con el presidente, 
con todo~ los candidatos y con las bases partida· 
rias en el sentido de presentar para la presidencia 
dei partido un candidato escogido por consenso y 
que no pertenezca a nlnguna de las fracciones. 

"No tengo aspiraciones personaJes" 

- , Tiene usted aspiracione.r a nivel per.ronal 
para la Presidencia de la República? ,Considera 
que su candidatura seria buena para el Partido? 

-No tengo aspiraciones presidenciales. Creo 
que eso no seda bueno para el partido. La Domi
nicana es un país muy sui-génerls. En prirner lu
gar, en Santo Do-mingo no están maduras las con
diciones para que yo sea presidente de la Rep~
blica. Reclentemente tuve un confllcto con el 
Consejo Nacional de Hombres de Empresa dei 
país. Ellos lanzaron un ataque y yQ un contra-
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ataque. Es un problema de miedo a los cambios, 
de los que el ara dei partido que yo dirlgo es 
abanderada. Pero también estã e! problema so
cial. Yo represento a las clases populares en la 
dirección dei PRD. Y no hay otro líder con 
esas características en el país. Por el hecho de re
presentar a esas clases, la derecha nos tiene te
mor. No hay pues, condiciones para que yo !Je
gue por elecciones, a ejercer la presidencia de la 
República. 

La socialdemocracia 
y la reunión de Oaxaca 

Su partido pertenece a la Internacional So
ciállsta. i NO ve una incompatibllidad en pertene
cer a un tipo de alianza Internacional como esa y 
a la vez buscar acuerdos como el de Oaxaca? 

- No, no lo hay. En el seno de la internacional 
socialista nosotros llevamos nuestros acuerdos. 
No dejamos que los europeos dicten la políti
ca para América Latina, porque somos nosotros 
los que conocemos nuestro continente. 

- Entonces, se trata de la apertura dei Parti
do Revolucfonario Dominicano hacia otras co
rrientes? 

- No exactamente a otras comentes, porque 
los principios que aquí se definieron están com
prendidos en los que nosotros sustentamos. No
sotros somos nacionalistas revolucionarios, pero 
tam blén nos deíínimos por eJ socialismo. Cree
m os que no debemos quedamos en el nacionalis
mo. La burguesía sin más, tam bién es nacionalis
ta. Como yo mencioné en mi intervención en e! 
p1enario, si la burguesia gobiema un país, puede 
recuperar las riquezas naturales, pero esas rique
zas no van a las manos dei pueblo. Entonces hay 
que agregar el ingrediente socialista. 

Las consecuencias dei huracán 

- La prensa internacional se hizo eco de las te· 
rribles consecuencias dei Huracán Da'llid en la 
econom (a de la República Dominicana. ,Cómo 
ha evolucionado fa 1iruaclón? 

- 81 fluracãn dejó efectos devastadores: provo
c6 aproximadamente 2,000 muertes, destruyó el 
60 por ciento de la agricultura, la mayor parte de 
la flora dei país, carreteras y puentes, sumergió 
bajo las aguas a poblacíones enteras. Todavia hay 
decenas de miles de dominicanos incomunicados, 
en zonas donde el acceso está totalmente blo
queado. Todavía aparecen cadáveres en la super
fície de los rfos y lagos, y hay cuerpos se-pulta
dos bajo casas destruídas. 

Creo que se trata de una de las tragedias más 
grandes que ha vivido mí patria. Fueron dos ci
clones consecutivos los que azotaron la Domini
cana: el David primero y cuatro dias después, el 
Federico. Pero afortunadamente la ayuda inter
nacional se ba manifestado y el país lenta pero 
firmemente se está recuperando. O 
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OAXACA 

Daniel Oduber: 
EI desaf ío actual es la unidad 

EI ex-presideme costarricense Jemmcia la presencia 
de tropas 11orteamerica11as e11 el CarilJe y analiza el proceso interno 

de su partido tras la última derrota electoral 

Durante los tnbajos, de lzquierda a derecha, Francisco- JullAo, dei Partido Trabalhlsu Brullello; Denllf Oduber, 1,c-9,-. 
sidenta de COS1a Rica y dirigente dei Partido Liberación Nacional y Luís Alberto Monge, dei mismo P•tido, qulen fuera 
canciller durante la presidencia de Oduber 

~ 
residente de su país desde 1974 hasta 
1978, Daniel Oduber, co-fundador junto 
a1 viejo dirigente José Figueres dei Parti-

do Liberación Nacional (socialdemócrata), se ca
racterizó durante su gestión por la defensa de las 
lfüertades democráticas no sólo en su paíssinorei
vindicándolas para toda el área centroamericana, 
y por una abierta política de asilo que alberg6 
en esos aiios a millares de refugiados políticos ni
caragüenses en suelo costarticense. En el plano in
terno, la nacionalización de las compafüas trans
nacionales que distribuían el petróleo y sus deri
vados -decretada en 197 S- Je dio gran prestigio 
y junto con un alza en los precios dei café -prin
cipal producto de exportación-- se crearon condi
ciones para una más adecuada redistribución de 
la riqueza. 

Sin embargo, contra todas las previsiones, el 
PLN perdió las elecciones de noviembre del 78 
frente a la oposición conservadora, que había 
basado su campana en denuncias de algunas irre
gularidades administrativas de los sectores más 
allegados a Figueres. 

36 cuademos dei tercer mundo 

En esta entrevista realizada en Oaxaca, Daniel 
Oduber define los puntos de vista presentes de su 
partido. 

- iQué espera e/ Partido liberación Nacional 
de esta conferencia? ,Qué motivos los llevaron a 
parricipar? 

-Créo que este esfuerzo que ha hecho el PRI 
por iniciar una serie de encuentros con partidos 
políticos afines de América Latina es de gran im
portancia, tanto por tratarse de una iniciativa de 
México cuanto por el momento histórico que 
está viviendo e! continente. Hay claros indícios 
que el mensaje revolucionario que originalmente 
se planteó en México a princípios de este siglo y 
que ha sido inspiración de todos los partidos po
líticos que podemos llamar revolucionarios, an
timperialistas, nacionalistas, de profundo senti
do social dei continente, está cobrando fuerza 
actualmente. Esas fuerzas se están dando cuen
ta - y este encuentro contribuyó en ese sentido
de que nos han mantenido separados durante dé
cadas, con el objetivo de evitar que podamos 
plantear a nível continental las justas peticiones y 



aspiraciones de los pucblos de América Latina. 
Este primer encuentro muestra la posibilidad 

de que nosotros, los latinoamericanos - y en 
particular, un número importante de partidos po
líticos latinoamericanos- podemos plantear ante 
el Tercer Mundo y ante los países industrializa
dos, cuáles son las aspiraciones de nuestros pue
blos, düerenciándonos como un subcontinente 
que tiene su propia problemática, sus propias te
sis, sus propias realizaciones y sus propias metas. 
Este ejemplo nos ha sido dado por otros conti
nentes y subcontinentes y creo que ya era hora 
de que América Latina hiciera algo similar. 

"Estamos luchando desde la oposición" 

- En Costa Rica se ••ive un periodo dificil en 
e/ terreno poli'tíco, en el que su partido actúa 
desde la oposiciôn. , Cwil es su opiniôn sobre el 
momento actual de su pais? ,cuál.es la propues
ta dei Partido liberaciô11 Nacional? 

-Costa Rica ha sido un país afortunado. 
Hombres y partidos con ideas sociales y democrá
ticas han logrado hacer avanzar nuestra nación 
en un grado bastante encomiable si se la compara 
con el área donde estamos situados. Hemos lo
grado avances en la educación, hemos hecho cier
tas las tesis dei antimilitarismo, es decir la no par
ticipación de los militares en la vida política, he
mos alcanzado importantes conquistas en el cam
po de la salud y, últimamente, también en nutri
ción. Todo esto nos permite estar a la vanguardia 
en América Latina en los índices de los campos 
citados. 

El afio pasado perdimos las elecciones ante 
una coalición de cinco partidos que han comen
zado a ensayar el modelo económico de Chicago, 
neo-liberal; un nuevo modelo económico que re
cibe diferentes calificativos de quienes lo impul
san. En el fondo, de lo que se trata es de provo
car un retroceso de aquellos logros sociales posi
tivos, populares, en beneficio de las grandes ma
yor!as y volver a la democracia insulsa dei pasa
do, en la cual el poder político era manipulado 
por las minorias privilegiadas y explotadoras tan
to nacionales como internacionales. 

Por suerte el pueblo ya se está dando cuenta 
de la situación - gracias a su elevado grado de 
educación- y no permitirá que se anulen sus con
quistas fundamentales. Así es que a pesar de estar 
en la oposición, desde esa trinchera estamos lu
chando en conjunto con otros grupos que como 
nosotros creen en el avance social de Costa Rica. 

"Reorganizamos y reformular planteos" 

-,Cómo ven ustedes el futuro, como partido? 
tCon qué objetivos están trabajando a mediano y 
corto plazo? 

- Desde hace 18 meses estamos en revisión in
terna permanente y ya logramos una reorganiza
ción. Logr~os tener un gran apoyo de la juven
tud, dei movimiento de los trabajadores, dei mo
virniento campesino. Y estamos tratando de dar
le una fisonomía moderna, tanto en su estructura 

de trabajo cuanto en su pensamiento, programa e 
ideologia. En este momento hay más de SOO cos
tarricenses en comisiones de trabajo dei Partido, 
preparando los nuevos programas, las nuevas te
sis. Lo que habíamos prometido - como parti
do- en 1948, ya se logró. Ahora se trata de te
ner un nuevo enfoque, hacia una Costa Rica del 
slglo XXI, en ese sentido estamos trabajando. 

-t Podn'a decirse, en tonces, que la derrota 
electoral e11 alguna medida l/evó ai Partido Libe· 
raciôn Nacional a un replanteo profundo y que, 
desde ese p1111to de vista, lo fortaleció ? 

- Sí, efectivamente, en ese sentido ha sido po
sitiva. Primero porque nos liberó de la responsa
bilidad administrativa que siempre nos quita a 
los mejores hombres, y segundo, porque ante el 
shock de la derrota nuestro partido ha realizado 
un examen de conciencia. Estamos sorprendidos 
de todo lo que había que rectificar, dada la es
tructura intelectual, cultural, de la nueva Costa 
Rica, que nosotros mismos ayudamos a crear pe
ro que no nos habíamos percatad<_> que había 
logrado avanzar tanto en sus convicciones de
mocráticas. 

- Su intervención en la conferencia se carac· 
terizó, entre otras afirmaciones y definiciones, 
por su intransigente defensa dei Caribe como 
zona de paz, desmilitarizada, en contraposición 
a la decisión de l?:stados Unidos de incrementar 
la presencia de sus tropas en esa área. iQué te· 
sis defiende el Partido Liberación Nacional a es· 
te respecto, cómo deben reaccionar los paúes 
caribeiios? 

- Nuestra posición es sencilla: no quere!l'OS 
que el Caribe - ni nuestro propio territorio
sea teatro de guerra entre Las dos grandes poten
cias. Sea una guerra pequena o grande, conven
cional o nuclear, no puede darse en nuestra área. 
No hay nínguna necesidad real de la presencia de 
tropas de las superpotencias en el Caribe. Si apli· 
camos la tesis dei mar territorial, el Caribe nos lo 
dividimos totalmente entre los 21 Estados dei 
área. Y los recursos naturales de ese mar los usa
remos en nuestro beneficio, incluidos el petróleo 
y el gas que en él hay. El pretexto de las tropas 
soviéticas es solo una forma de esconder el temor 
a los reales avances en el área de! Caribe: Nicara
gua, República Dominicana, Panamá. 

Pensamos que éste debe ser un tema de conti
nua preocupación de esta conferencia. Y una res
puesta pt>dría y debería ser la creación de mul
tinacionales propias, para la explotación con
junta por parte de los países dei Caribe de las 
riquezas que él encierra, como por ejemplo, la 
bauxita. 

- Usted también se refirió a la necesidad de 
crear altemati11as informativas propias . .. 

-Nosotros necesitamos información perman
te, para nuestra labor política. i, Y cómo es posi
ble que no tengamos una red de noticias nuestra? 
i,Por qué debemos nosotros rêcurrir a la BBC, o a 
la Voz de las Américas y aceptar las noticas en la 
forma que ellos las transmiten, ya digeridas? Esa 

,situación es insostenible, y nos plantea el desafio 
de crear nuestros propios canales de divulgación. 



NICARAGUA 

Revolución y Contrarrevolución 
E/ 19 de j11/io fue e/ triunfo. La re•10/11ció11 se constroye dia a d/a. 

Y a,mque las fuerzas reaccio11arias sig11e11 acecl1a11do. 
e/ pueb/o rehace s11 patria co11 creatividad y entusiasmo 

uchos dicen por ahí -co
men tó a la prensa el co
mandante Victor Tiia

do- que la destrucción de la ti
ranía era más fácil que la cons
trucción de la revolución. Yo no 
lo creo ast" 

"Nicaragüense nacido en Mé
xico" como lo define el decreto 
que legaliza su nacionalidad 
adoptiva, miembro de la Dírec
ción Nacional dei Frente Sandi
nista, con veinte anos de expe
riencia guerrillera sobre sus es
paldas, Tirado seguramente pen-

Roberto Remo 

saba en las dificultades y sacri
ficios de estas dos ctécadas de lu
cha cpntra la dinastia Somoza. 
Sólo en los últimos dos meses 
que precedieron ai 19 de julio 
("que no es totalmente la revo
lución, sino apenas el triunfo" 
explica Tirado) 35,000 person~ 
--80°/o civiles- perdieron la vi
da, por lo menos cien mil resul
taron heridas de consideración 
150,000 tuvieron que abandona: 
sus casas, 40,000 nifios quedaron 
lluérfanos y el 25º/o de las in
dustrias dei país fueron destruí
das o danadas. 

Perspectivas optimistas 
Frente a estas cifras -toma

das de las estimaciones prelimi
nares de CEP AL- que reflejan el 
enorme costo de la guerra, es ex
plicable que el dirigente sandinis
ta considere menor la dificultad 
de organizar la reconquistada 
paz. Pero el esfuerzo de recons
trucción será también gigantes
co. 

Los danos materiales totales 
son evaluados por la CEP AL en 
480 millones de dólares, casi un 
cuarto dei producto interno bru-



10 de Nicaragua en 1978. Y cn 
esta apreciación no se intent6 es
timar siquiera las pérdidas para 
la econom{a derivadas de la 
paralizaci6n de casi todas las 
actividades productivas: el de
sempleo masivo (35,000 obre
ros sin trabajo por la destruc
ción de las industrias, uno de ca
da tres nicaragüenses desocupa
do), la reducción dei ingreso 
por habitante a los niveles de 
quince anos atrâs debido a una 
contracción dei 25°/o en la ac
hvidad económica, un deterioro 

dei 37°/o en la producción 
agropecuaria provocado por la 
interrupción dei ciclo agrícola 
durante la guerra. 

Y sin embargo, según las rnis
mas conclusiones de la CEPAL, 
"dentro de la extrema gravedad 
de la situación económica, se le 
abren ai país aJgunas perspecti
vas favorables: superada la fase 
más crítica de la rehabilitación 
de la economia y de la recons
trucción unos dos o tres anos 
puede considerarse el período 
necesario para lograrlo- Nícara
gua podrá también encontrarse 
en condiciones de elevar el nivel 
de bienestar de toda su pobla
ción, dada su adecuada dotación 
de recursos y la posibilidad que 
se presenta de explotarlos en 
forma racional y eficiente". 

.\ustcriilad, no cscasez 

Ningún técnico se explica có
mo en los Cdtimos días de la in
surrección o los primeros dei 
triunfo -con las caUes sem bra
das de cadáveres insepultos, las 
aguas contaminadas por la Guar
dia Nacional en su intento de 
vencer ai pueblo atrincherado en 
barricadas, la poblaci6n debilita
da por e! asedio y la escasez de 
alimentos- no se produjeron 
epidemias que hubieran sido ca
tastróficas. La propia Cruz Roja 
Internacional ya hacfa planes pa
ra prevenir que la malaria, la ti
foidea o incluso e! sarampión 
causaran estragos entre ninos y 
adultos debilitados, cansados y 
desnutridos. 

Pero superados - milagrosa
mente, tal vez- esos primeros 
días críticos, la situación retorna 
rãpidamente a la normalidad. 
Fa!tan pollos y huevos en Mana
gua (el plantel de aves de corra! 
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se reduJo en un 70º/o), los pre
clos de aJgunos productos suben 

y son controlados por los Co
mités de Defensa Sandinistas
pero no se temen hambrunas ge
neralizadas. 

"Dicen que va a haber escasez 
y no es cierto. Lo que sí va a ha
ber es una politica de austeridad. 
Hay que comprender el ciclo 
agrícola," explica Tirado. 

E! sociólogo ecuatonano 
Agustín Cueva nos Uama la aten
ción sobre estas peculiaridades 
dei agro nicaragücnse: AI lado de 
los cuJtivos de exportación, se
riamente afectados por la guerra 
(la producción de algodón dismi
nuirá este ano un 80º/o, la de 
banano 20, la de cana 15 y la de 
tabaco 30), gran parte de la pro
ducción de consumo interno se 
realiza en parcelas pequenas y 
muy diversificadas. 

La producción para el con
sumo interno de maíz se con
traerá este ano en un 54º/o, la de 
frijo! 24 y la de arroz 15, pero 
aun así - y suponíendo que no 
arribara la ayuda internacional 
prometida o que un inverosímil 
bloqueo impidiera las importa
ciones- no habria una situación 
de ham bre como la que se pro
dujo en 1975 en Kampuchea. "Y 
ello se explica, sei\ala Cuevas, 
por e! propio atraso de la agri
cultura. Durante el siglo XX en 
México desaparecieron por lo 
menos 200 productos agrícolas 
por no ser rentable su cultivo. 
En cambio aquí basta recorrer 
un mercado para encontrar varie
dades desconocidas, procedentes 
de las pequenas plantaciones que 
harían posible, incluso en condi
ciones extremas, la sustitución 
de los cultivos comerciaJes afec
tados por la guerra." 

Los propios técnicos de 
CEP AL se animan a proyectar 
para Nicaragua un futuro de 
prosperidad, una vez superados 
los sacrifícios de treinta meses de 
reconstrucción. Tal vez se hayan 
contagiado en su apreciación de 
la alegria desbordante de este 
pueblo, que con la euforia dei 
triunfo cuenta las historias más 
horripilantes de la guerra - y el 
relato de cada nicaragüense bas
taría para un libro pleno de emo
ciones y heroísmo- con una 
sonrisa en los labios. EI pue
blo confía en su futuro, ahora en 

sus manos por primera vez. Y los 
dirigentes repiten unânimemen
te: "a esta revolución no la para 
nadie." 

Furia de los vencidos ---
Pero esta certela no signüica 

desconocer los peligros. Como si 
fuera una ley inexorable de la 
naturaleza, a toda revolución se 
!e opone una contrarrevolución 
de sentido contrario. Nicaragua 
no es una excepción. 

La revolución triunfante el 
1 9 de julio destruyó, por cier
to, a la Guardia Nacional con 
una victoria aplastante que sólo 
tiene antecedentes, en América 
Latina, en la revolución mexfoa
na de la segunda década de este 
siglo, la boliviana de 1952 o la 
cubana de 1959. 

Sin embargo fueron muchos 
elementos de la Guardia que lo
graron huir ai exterior, asilarse 
en las embajadas de Guatemala y 
EI Salvador, o simplemente ocul
tarse en el interior de Nicaragua. 

La furia de estos criminaJes 
somocistas contra la revoluci6n 
se descargó en muchos casos en 
forma cruel e indiscriminada, 
por ejemplo, emboscando e hi
riendo - en algunos casos de gra
vedad- a nii'los que vendían el 
periódico sandinista Barricada en 
las calles de Managua. Otros se 
dedicaron a venganzas persona
les, como el asesinato de Marcel 
Pallais Checa, sobrino de Somo
za que desde anos atrás militaba 
en el Frente Sandinista. Y final
mente muchos se dedicaron a 
hostigar militarmente ai Ejército 
Popular Sandinista, avanzando 
en intensidad y audacia en sus 
operativos hasta que a mediados 
de octubre bandas de exguardias 
Uegaron a atacar simultâneamen
te instalaciones militares sandi
nistas en Diriamba, Jinotepe, Ca
razo, Masaya, Granada y otros 
puntos, en algunos casos en gru
pos de mâs de quince personas. 

Se trataba de hostigamientos 
sin fines militares precisos, desti
nados más bien a sembrar el te-

. rror entre la población civil. 
Contra eUos se organizó, e! J 2 de 
octubre, la "Operación Em bos
cada", ai tiempo que familiares 
de los civiles muertos reclama
ban en manifestaciones que no 
se tuviera piedad con los crimi
nales. 
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Estas acciones obligaron a la 
Junta de Gobierno a postergar 
contra su voluntad el Estado de 
Emergencia y e! Frente Sandinis
ta anunció oficialmente que las 
consigna de "implacables en el 
com bate, generosos en la victo
ria" ya no significaria clemen
cia para guienes se involucraran 
en operaciones terroristas. 

La misteriosa muerte en Hon
duras dei "comandante Bravo .. 
(debida probablemente a un a
juste de cuentas entre los pro
pios somocistas) y el golpe de 
Estado en El Salvador, frustra
ron los planes de una invasión 
desde el exterior, que estaria 
coordinada por "Bravo", quien 
com batió a los sandinistas en el 
frente sur, y contaria con el apo
yo de mil doscientos exguardias 
incorporados por el depuesto 
dictador Romero a los cuerpos 
represivos salvadoreiios. 

Antes incluso de estos he
chos, el comandante Jaime 
Wheelock había minimizado Ja 
peligrosidad de esas amenazas: 
"A lo que más tememos es a la 
falta de financiarniento y al sub

desarrollo. Es muy düícil que 
quieran intervenir militarmente 
como en 1927, porque Nicara
gua no está sola y se produciría 
una guerra de proporciones in
calculables". 

Las "milpas" 
Pero el terrorismo desespera

do de los exguardias no es la úni
ca agresión armada que se en
frenta a la revolución. Coinci
diendo con los hostigamientos, 
el 11 de octubre el cuartel de la 
Policia Nacional Sandinista en 
Santa Teresa, provincia de Cara
zo, fue atacado por un grupo de 
bom bres con el rostro cubierto 
con pafiuelos verde y biancas y 
uniformados con camisa bianca 
estampada con una mazorca de 
maíz en la espalda: los "milpas". 

Milpa es, en América Central 
una plantación de maíz. Y este 
fue el nombre escogido por el 
Frente Obrero (una organización 
ultraizquierdista integrada en
tonces al Movimiento Pueblo U
nido) para la organización arma
da que decidió crear durante la 
in.surrección contra la dictadura: 
Milicias Populares Anti Somocis
tas. Las MILPAS combatieron 
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Manifettación en EsteH 

Asistiendo ai fwstival dominical orga
nizado por un CDS da Managua 

junto a los sandinistas. Aunque 
nunca fucron muy numerosas 
engrosaron las filas de la insu
rrecciõn junto o las milicias san
dinistas. 

Mientras el ejército sandinista 
luchaba contra la guardia en to
do el país, en los últimos tiem
pos de la insurrecciõn cl Frente 
lanz6 la consigna de crear mili, 
cias en las ciudades. Sobre estas 
milicias - coordinadas por los 
responsables militares dei Fren
te, pero en muchos casos de ori
gen "silvestre", es decir creadas 
espontâneamente recay6 la ta
rea de defender las barricadas, 
contener los ataques de la Guar
dia sobre la poblaci6n civil y 
hostigarla ele mil maneras idea
das por la creatividad popular. 

De hecho, las milícias tuvie
ron mâs bajas que el propio eJér
cito sandin~sta, carecieron de en
trenamien to y abastecimiento 
regular y su annamento provino 
dei que sus propios integrantes 
lograban "recuperar" de la Guar
dia somocista. Sus comandantes 
quinceaneros protagonizaron 
episodios de heroísmo y sacri
fício que ya son leyenda popu
lar, aün antes de haber sido escri
ta toda su historia. 

Conquistada la victoria era i
nevitable que se produjcran ex
cesos. Estos fueron por cierto 
muy pocos y en realidad lo sor
prendente es que decenas de mi
les de combatientes casi rúiios, 
hambrientos, harapientos y ca
rentes de otra preparación polí
tica que no fuera su experiencia 
personaJ en los barrios pobres y 
su odio a la dictadura, se disci
plinaron de inmediato a las õrde
nes de su vanguardia: el Frente 
Sandinista de Liberación Nacio
nal. 

No obstante, sí hubo sa
queos, venganzas personales, ca· 
sos aislados de indisciplina y el 
Frente tomó la decisión de disol

ver las milicias, dando a sus 
miem bros la opción de incorpo
rarse ai Ejército Popular Sandi
nista, sin distincíón de sexo o 
edad, o retornar a la vida civil. 
En ambos casos las armas debían 
ser entregadas ai EPS o a la Poli
cia Nacional Sandinista, que hoy 
son - junto a la recién creada 
Fuerza Aérea Sandinista- las Ú· 
nicas institucionales armadas dei 
pais. 



"La rico experiencia popu
lar de las milicias no será descar
tada, nos explica Doris Tijerino, 
secretaria de Relaciones Ex terio
res dei FSLN - . Se crearárr mili
cias obreras para defender los lu
gares de trabajo o milicias popu
lares vinculadas a los Comitês de 
Defensa Sandinista." 

Pero naturalmente, dcspren
derse de un arma por la que se 
nrriesgó la vida para "recuperar
la '' , es una decisión dura para 
un combatiente. Sin embargo, 
quienes verdaderamen te pelca
ron la tomaron casi sin vacilar, 
mientras que se resistieron a en
tregarias aquellos que, como ex
plica Sergio Ramirez, "nunca co
gieron un rifle para enfrentarse a 
la Guardia y recién lo empui'la
ron cuando encontraron tirados 
los que los guardias dejaron a
bandonados durante su huída en 
una cuneta". 

Alll encontró campo fértil la 
consigna, lanzada por las MIL
JAS, de no entregar las armas, 
ya que desarmar al pueblo seria 
"la exigencia secreta de un pacto 
dei Frente Sandinista con el im
perialismo y Ia burguesía". 

Así crecjeron las MILP AS, 
que pronto comenzaron a diri
gir contra los sandinistas estas ar
mas que la Guardia había aban
donado. Y simultâneamente la 
ultraizquierda propagaba entre 
los campesinos la consigna de 
"no trabajar para la burguesía'', 
exhortándolos a no plantar hasta 
que se expropiaran todas las tie
rras : un ataque frontal ai lema 
de esta etapa de reconstrucción : 
"Producción es Revolución". 

Puno Sandinista 

El enorme prestigio de la di
rección sandinista entre el pue
blo hizo que las explicaciones 
políticas sobre las necesidades 
de la etapa fueran rápidamente 
com prendidas. Las MILP AS no 
tuvieron eco político, quedaron 
aisladas y el propio Frente Obre
ro las condená, aduciendo que 
"perdieron su razón de existir 
después dei triunfo popular", y 
expresando deseos de "que esta 
revolución siga su marcha". 

Contra los últimos reductos 
de oposici6n armada se organiz6, 
en octubre, la operación "Puno 
Sandinista", que movilizó a dos 
mil efectivos dei Ejército, la Poli-
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"Cabildos abiertos", 
democracia directa 

Los habitantes de Esteli, la "ciudad mártir" que en tres ocasiones 
se insurreccioná contra la dictadura y tiene hoy el 80 por cien to de sus 
viviendas destruidas, se sentían abandonados. Desde el triunfo de julio 
nunca habían sido visitados por la Junta. 

Así, a mediados de octubre los representantes estelianos de las orga
nizaciones de masas sandinistas reclamaron un diálogo con la Junta de 
Gobierno. De inmediato se transladaron a Estelí los miembros de la 
Junta, Sergio Ramírez y Alfonso Rabelo, y los ministros de Educacián, 
Salud y Vivienda, no para hacer discursos o promesas sino para una lar
ga sesión de trabajo con los representantes populares. 

Primero se hizo un plenario de los gobernantes con los delegados de 
cada barrio, organización de masas y el Estado Mayor local dei Ejército 
Popular Sandinista. Luego estas se distribuyeron en comisiones de tra
bajo por temas para profundizar los problemas y estudiar soluciones. Fi
nalmente, los presidentes de cada comisión informaron de los resultados 
ai pueblo de Esteli, reunido en "cabildo abierto" en la plaza pública. 

Alli los ministros tuvieron que responder a nuevos reclamos e inte
rrogantes formulados por el pueblo. Sergio Ram írez cerrá el acto con 
una evaluaciõn de la situacián política y una explicacián dei supuesto 
abandono: "Nosotros no podíamos venir el primer dia dei triunfo de la 
Revoluciõn Sandinista a decirles que les íbamos a resolver los problemas 
por arte de magia. Los únicos que van a resolver los problemas de Estelí 
será el pueblo de Estelí organizado." 

"Nunca antes se había visto en Nicaragua este diálogo entre pueblo 
y gobernantes, nos comentá el ministro de Educación Carlos Tüner
mann. Estamos forjando una nueva democracia." 

Los habltantH de Estai/ exponen sus inquietud• a la Junta 
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eia Sandinista, los CDS y el Mi
nisterio dei Interior. Al hàcer un 
balance de los primeros dias, el 
comandante en Jefe, Humberto 
Ortega, su brayó la comprensión y 
colaboración de la población en 
este operativo destinado a "des
armar, golpear a los elementos 
más actiYos de la delincuencia 
que lograron fugarse de las cárce
les, acabar con los resíduos dei 
somocismo que aún mantienen 
una actitud aventu.rera armada 
aplastar, neutralizar y frenar lo; 
brotes de la ultraizquierda y ul
traderecha que pretenden man
tener la zozobra e intranquilidad 
en nuestra Patria". 

El comandante Joaquín Cua
dra, jefe del Estado Mayor dio 
las cifras: se capturaron 239 ar
mas largas (M-16 y "Galil"), 31 
subametralladoras, 256 revólve
res, 124 pistolas, 23 armas de ca
cería, 57 granadas de fragmenta
ción, botas, uniformes y 120 pri
sioneros (de los cuales 74 fueron 
inmediatamente liberados). 

"El somocismo está golpeado 
e iremos liquidando los vestigios 
que quedan", comentó Edén 
Pastora, el "Comandante Cero", 
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Huellas de la gua
mi: Las paredes 
parforadas de una 
vivlenda en EstaH, 
ai destrozo, ya par
dalmente repant· 
do, da una bomba 
da 500 libras en 
las calle s de Mana• 
gua 

quien aprovech6 la oportunidad 
para desmentir rumores sobre su 
supuesta adhesión al Partido So
cialdemócrata ("voy a morir 
siendo sandinista y defendiendo 
esta revolución que tanto le ha 
costado a nuestro pueblo"). 

Con ritmo tropical 
Nadie espera que la reacción 

renuncie sin más a sus propósi
tos. El último número de la re
vista de los mercenarios nortea
merieanos Soldier of Fortune es 
claro en seiialar a mercenarios 
desocupados que "los modera
dos (sic) aceptarán agradecidos 
ofrecimientos de instrucción" y 
recomienda a eventuales merce
narios en Nicaragua que se vacu
nen contra enfermedades tropi· 
cales, lleven pastillas contra la 
mataria, y no tomen agua sin 
hervir. Olvida advertirles, sin em
bargo, que la revolución ya no es 
condescendiente con sus enemi
gos y encontrarão a un pueblo 
dispuesto a defender sus conquis
tas con unas y dientes. 

En las noches de Managua to
davia se oyen disparos esporádi
cos. Pero esta capital doblemen-

te castigada por el terremoto de 
l 9n y la reciento guerra ya co
mienza a cicatrizar sus heridas. 
Los adoquines de las barricadas 
ya volvieron a sus sítios y los 
taxis ya circulan con tranquili- ' 
dad sobre ellos durante toda la 
noche, mientras hasta altas horas ~· 
de las madrugadas se escuchan ' 
ritmos tropicales en clubes noc
tumos, donde la juventud se re
encuentra con la ··saJsa". 

El éxHo dei momento en n 
"Macondo": Un tema de ritmo ili 
enfebrecido que repite incesan te- jt 
mente el estribillo "revolución e 
la la la la" antes y después d~ g 
nombrar a cada uno de los pai- u 
ses latinoamericanos. f 

d 
Derechos humanos d 

ll 

Pero la agresión armada de los é 
somocistas o la ultraizquierda r 
que, ai decir de Sergio Rami
rez "quiere que lo que la revolu- r 
ción tiene que hacer en el futuro 
se haga de la noche a la maiiana" 
no es la única amenaza que en'. 
frenta ai proceso nicaragüense. , 
"Contrarrevolucionarios -expli· 
có Ramirez ai pueblo de Estelí
son tam bién aq uellos que no q uie
ren que se avance, que quieren 
que esta revolución se estanque, 
porque tienen intereses, temores 
que tienen que ver con la con
ciencia de muchas personas, y 
se quejan ai extranjero, nos des
prestigian argumentando que 
aqui se violan derechos humanos, 
cuando en realidad lo que defien· 
den son Jntereses mezquinos de 
gente que, cuando el pueblo de 
Nicaragua se jugaba su futuro 
con las armas en la mano, anda· 
ban implorando a gobiernos ex
tranjeros que intervinieran para 
que ai caer Somoza no se des
bandara la Guardia Nacional". 

No hacía falta dar nombres. 
Todos saben en Nicaragua que el 
aludido es José Esteban Gonzá
lez, coordinador de la Comisión 
Permanente de Derechos Huma· 
nos y vicepresidente del Partido 
Socialcristiano por cuya integra
ción a la Junta de Gobierno pre
sionó, según se supo, el gobier· 
no venezolano. 

La Comisión de Derechos Hu
manos nació en 1978 dei Comité 
de Defensa de los Reos Polí
ticos, que peleó, entre otras cau· 
sas, por el cese de las torturas a 



ue entonces e ra sometido el ac
ua! ministro dei In terior, Tomãs 
orge, en las cãrceles somocistas. 
orno organismo aportidarlo, ln· 

egrado por personalidades de la 
ás variada ex tracción política, 

onquistó un sólido prestigio in· 
emacional y jug6 un papel ím· 
ortantt en el aislamiento de la 

dictadura. 
Sin embargo su coordinador 

no sólo realizó a título perso
nal y sin la aprobaci6n de la Jun
ta, para entonces ya constituída 
n Costa Rica- gestiones ante 

gobiemos extranJeros para evitar 
una soluci6n "radical" ai con· 
ílicto, sino que también, despuês 
dei triunfo, comenzó a difun· 
dir a la prensa ex tranJera versío
nes sobre presuntas violaciones 
de derechos humanos en la Nica
ragua liberada. 

Las autoridades sandinjstas 
reconocen, por cierto, que hubie
ron algunos excesos - no atribuí· 
bles ai FSLN- en las primeras 
horas dei triunfo. Nadie niega la 
existencia de prisioneros. Por el 
contrario, se brindan todo tipo 
de facilidades para que la prensa 
los visite y compruebe las coo· 
diciones dignas de su detención. 

Admiten, incluso, que hay 25 
menores detenidos. "Son h.ijos 
de oficiales de la Guardia a quie
nes sus padres llevaban a las cár· 
ceies para que les arrancaran con 
las manos los ojos a los prisio· 
neros políticos", explica una au
toridad sandinista. Sabemos que 
no son irnputables, pero tampo
co podemos lanzarlos a la calle. 
Tendremos que crear un siste· 
ma especial de reeducación pa· 
ra ellos." 

Socialdemócratas 
y dernocristianos 

Pero entre el reconocimiento 
de estos hechos y su denuncia 
como situaciones comparables a 
las atrocidades dei somocismo 
hay una gran diferencia. La ma· 
yorla de los miembros de la Co· 
misión lo entendió así y renun
ciá masivamente a ella, alegando 
que Esteban González " lnvolu
cra a la CPDH, con su actuaci6n 
dentro y fuera dei pa ís, en acti· 
vidades partidarlas." 

Sin embargo, el cuestionado 
dirigente recibi6 el apoyo públi· 
co dei Partido Socialdemócrata y 

de su propia organización social
cris tiana. 

EI Partlso Socialdem6crata 
fue creado después dei triunfo 
de la revoluci6n por miembros 
de los minúsculos partidos Ac· 
ción Conservadora y Par tido 
Conservador Autêntico, preten
diendo agregar a su nombre el 
calificatlvo de "sandinista". EI 
Frente respondló airadamen te 
que "en el pesado los represen
tantes de esa organización no so· 
lamente se negaron a apoyar la 
lucha de nuestro pueblo y su 
vanguardia, sino que abiertamen
te se declararon en contra". 
Y aunque reafirma " la más ab
solu ta libertad de organización 
de los ciudadanos", la declara
ción niega el uso de los símbolos 
sandinistas sin autorización dei 
Frente, principio que fue luego 
consagrado por decreto de la 
Junta de Gobierno. 

El Partido Socialcristiano tam
biên se d ice revolucionario y pe
se a ser una organJzación minori· 
taria se autoatribuye el papel de 
"garantía de que la revolución 
no será traicionada". i,De quê 
traición hablan? Según su presi· 

den te, el doctor Adân Fletes: 
"contrarrevolucionarios son tam
bién los que quieren mediatizar, 
distorsionar o t raicionar el pro· 
ceso de Reconstrucción Nacio· 
nal, los que no quieren pluralis· 
mo ni democracia, sino un rê
gimen totalitario". 

Es obvia la intención de ata· 
car al Frente Sandinista (aun que 
no se animarían a hacerlo fron
talmente) y a mediados de oc
tubrt- los socialcristianos inten
taron crear una crisis política 
convocando a todas las organiza
cíones a integrar el Consejo de 
Estado. 

El Consejo de Estado 

La idea de un Consejo de Es· 
tado como organismo cogober· 
nante, de integración pluralista y 
unificadora de toda la oposición 
antisomocista, fue lanzada por la 
Junta desde el exterior, a pocos 
dias de su creación. En el Pro
grama de Gobiemo fechado el 
9 de julio, diez d ías antes de la 
victoria, se establece que êste 
tendrá 33 miembros, en repre
sentación dei Frente Sandinista, 
las o rganizaciones que en ese 

"La revolución no es pinata" 
Las populares "piõatas" con que en Nicaragua se celebran las fies

tas infantiles llevan ahora el rostro de Somoza. Y los niiios no se cansan 

de dar paios ai exdictador, hasta que éste se rompe y los recompensa 

con dulces y frutas. 
Pero en los primeros días de confusiõn y saqueos también se produ

jeron excasos por parte de aquellos que "actuando con prepotencia y 

enforma que atenta contra los intereses populares y que refleja un com

portamiento propio da los somocistas, en forma arribista, egoísta y 

deshoneste, creyeron que se trataba de hacer una reparticiõn con los 

bienes incautados." 
Manzanas enteras dei lujoso barrio Las Colinas, donde vivían los al

tos oficiales somocistas, fueron abandonadas por sus dueilos en le huí· 

da. Estas propiedades incautadas, as/ como los vehiculos y muebles 

"son bienes dei pueblo" y una Comisiõn de Control y Adjudicaci6n de 

Bienes Estateles se encargarâ de destinarias a las instituciones que los 

necesiten. SI los beneficiarios son individuas, deberân pagar una renta. 

Los abusos serán castigados, con sanciones mayores si los implicados 

son elementos ligados ai gobiemo. 
En definitiva, alerta la Comisiôn, favorece la campana de despresti

gio de la contrarrevoluci6n la actitud de aquellos que "surgieron a últi

ma hora, se infiltraron para buscar su propio provecho y confundieron 

la revoluci6n con una piilata". 
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momento integraban el Frente 
Patriótico Nacional, el Frente 
Amplio Opositor, el Consejo Su
perior de la Empresa Privada, la 
Universidad Nacional Autónoma 
y la Asociación Nacional dei 
Clero. 

Naturalmente, el programa no 
podia establecer procedimientos 
de convocatoria y ni siquiera es
taba claramente definido cómo 
se distribuirían las "bancas" en
tre las organizaciones. Los social
cristian os se apoyaron en esta 
ambigüedad para argumentar 
que el Consejo podia ser auto
convocado por las organi.zaciones· 
y a mediados de octubre las ci
taron con ese fin. 

Concurrieron a la reunión, 
además de los socialcristianos, 
las cámaras de la Industria, de 
la Construcción y dei Comercio, 
la Unión de Productores Agrope
cuarios, la Confederaciónde Aso
ciaciones Profesionales, la Asocia
ción Nacional dei Clero, los par
tidos Conservador Democrático 
y Socialista de Nicaragua, el 
Movimiento Liberal Constitucio
nalista, el Frente Obrero y el 
Sindicato de Radioperiodistas. 

Los participantes se dividie
ron entre quienes estaban dis
puestos a crear un "conflicto de 
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L01 "muchechos" 
1-teJan la vict0ri1 
y vuelven ai b6is
bol con el mismo 
antusi•mo con 
que hace pocos me
•s lanzaban bom
bas de contacto. 
EI caballo de la es
tatua da Anastaslo 
Somoza I míentras 
tanto, ya raposa 
an "ai basurero de 
la hbtoria" 

poderes", autoconstituyéndose 
como Consejo de Estado, sin 
considerar la vigencia dei Estado 
de Emergencia y la propia pre
cariedad de las estructuras dei 
Gobiemo de Reconstrucción, 
entonces con escasos 70 dias de 
instalado, y la aclitud de las fuer
zas más compenetradas con el 
proceso, encabezas en esta opor
tunidad por los radioperiodistas. 

"Las fuerzas del centro y la 
derecha -nos explica Manuel 
Eugarrios, presidente de este 
combativo sindicato- querían el 
enfrentamiento. Nosotros argu
mentamos que se debía buscar el 
diálogo con la Junta y la Direc
ción Nacional dei Frente Sandi
nista. EI triunfo ha cambiado 
e! panorama político dei País. 
El Frente Patriótico, el Movi
míento Pueblo Unido y el FAO 
ya no existen como tales. Mu
chas de las fuenas políticas 
mencionadas en el Programa ya 
se han disuelto y, en cambio, 
han surgido otras como la Cen
tral de Trabajadores Sandinistas, 
que ya tiene 60,000 afiliados, los 
Comités de Defensa Sandinistas, 
olaJuventud "19 dejulio". ;.Qué 
Consejo sería éste que descono
ciera a los trabajadores o la ju
ven tud ?" 

Esta posiciôn fue la que § 
nalmente se impuso y tras el dJ'. 
logo con la J unta se convoc6 o~ 
cialmente, para el 4 de mayo ~ 
1980, a un Consejo de Estado · 1 

tegrado por "los verdaderos ' 
presentantes de las fuerzas d 
país: trabajadores, can1pesinos 
estudiantes". 

Un nuevo panorama polítici 

Sucede que muchas fuerzas 
obstinan en no comprender qu 
la revolución cambiô radicalme 
te el panorama político del paí 
La política estã hoy en las e 
Ues. El pueblo aprovecha su li 
bertad, no en ruedas conspira 
tivas o "discusiones de café", si 
no ejerciendo uno de los dere 
chos más negados por la dieta 
dura : el de organización. En uni 
tarde cualquiera se desarrollan si, 
multãneamente en Managua por 
lo menos 300 ' reuniones de Co. 
mités de Defensa, con mãs dd 
JOO asistentes en cada una. Lo! 
sindicatos brotan como hongo~ 
en lugares donde la represión ja
mãs pennitió organización obre
ra. 

Y ai igual que durante la in
surrección, e! pueblo sólo reco
noce una vanguardia: el Frente 
Sandinista. En tomo a él se or
ganizan los Comités de Defensa 
Sandinista, la Central Sandinista 
de Trabajadores, la Asociación 
de Trabaiadores del Campo, la 
Juventud Sandinista, la Federa
ción de Estudiantes de Secunda
ria (cumpliendo un viejo sueflo 
dei fundador dei FSLN, Carlos 
Fonseca Amador, quien veía en 
los estudiantes medios el sector 
más combativo de lajuventud) e 
incluso la Asociación de Níilos 
Sandinistas. 

EI propio Ejército Popular 
Sandinista, recogiendo la ense
iianza de la etapa de lucha arma
da se estructura como "organiza
ción político-militar" que reco
noce en el Frente su conducción 
política. Y dentro del FSLN la 
antigua división en tres "tenden
cias" ya no es sino "un mal re
cuerdo del pasado", como insis· 
ten dirigentes y cuadros. La uni
dad política y orgánica es total, 
la dirección colectiva de nuevé 
miembros ya no se Harna "Con
junta" sino simplemente Direc-



1cm acional y hoy estud111 las 
ormas organizativas que permi

ta.11 integrar ai FSLN a "los me-
ores hombres y muJeres de nues
t~a tierra" para constituir un fu. · 
turo Partido Sandinista. 

"Cerrar filas" 

Nicaragua es roja y negra. Los 
• colores sandinistas cstán presen
tes en toda expresión popular. 
La vida polihca estã cn las callcs 
y no en pequenos cenáculos y 
~llo obllga, lógicamente, a las 
vie,as organizac1ones políticas 

• hoy con plena libertad de ac-
1tu:ir y expresarse públicamente 
a readecuarse. 

Unas reconocen ai Frente 
Sandinista como vanguardia y 
apoyan incondicionalmente a la 
Junta. Es el caso dei Partido Li-

• bera! lndependiente, de cuyas fi. 

4 las salió Rigoberto López Pérez. 
el mártir que aJustició ai viejo 

1 Somoza en 19 56, o de los comu-
• nistas, organizados en las distin

tas fracciones dei Partido Socia-
• lista Nicaragüense. 

Para Alvaro Ramírez, actual 
vice ministro de Relaciones Ex te-

• riores y secretario general dei PS, 
. la tarea hoy es "cerrar filas en 

tomo ai FSLN, unificar a los 
: sectores revolucionarios y crcar 

1 
un Partido Unico de la Revo-

1 lución, con unidad ideológica, 
i cohesión orgânica y dirección 

colectiva". Cuando ello se logre, 
el PS está dispuesto a autodisol-

• verse. 
1 Otras fucrzas, en cambio, sólo 

aspiran a conservar un "espacio 
político", basadas más en el apo
yo de cier tos grupos internacio
nales a los "moderados" que en 
su arraigo popular. Se ubican 
ent,onces como jueces de la "pu
reza" dei proceso revolucionario 
Y a través de las páginas de la 
Pre11sa expresan infundados te
mores a un supuesto "totalita
rismo". 

Así, por ejemplo, desde posi
etones ideológicas diversas el 
~rente Obrero y la organización 
Stndical socialdemócrata critican 
a la Central de Trabajadores San
dinistas, proponiendo en vez de 
una central única una confede
ración, en la que conservadan 
burocráticamente un perfil pro
pio. 
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LA NUEVA DIPLOMACIA 

EI triunfo tambí,n trajo a Nícaragua una intensa activided diplomitica, 

en la que ai protocolo debe muches veces ceder ante la voluntad de di61ogo 

fraterno . En la foto, Wadood al-Sheíkh ly, embajador de lrak - uno de los 

cinco paí•s que reconocieron a la Junta an tas de la victoria- planta u n ,r

bol de olivo an ai Centro Cívico Camilo On.911, como homenaje a la recon

quistada paz y símbolo da ambtad entnt ambos pueblos. 
La diplomacia nicaragüen• ha establecido ai principio de mantener re

lacione, con todos los pueblos dei mundo. V en Managua se han abierto 

embajades de paí•s que no tenían ning(in vinculo con el somocismo. En 

particular, las relaciones con Washington son callficadas de " buenes". Co

mo axpliceron Jaime Wheelock y Victor Tirado poco antes de partir e Nue

vw York, retf)ondiendo una lnviUH:i6n dei Bank of America y un grupo em

presarial a la Direcclón Nacional dei FSLN : " No olvidamos las cuatro intar

wncionff mUitares nortaamericanas e n nuestro pais, pero vamos en algu

nos 1eetores dei gobiemo un intento serio da aprender a convivír con la r• 

voluci6n nicaragüan11. Apoyamos - esfuerzo, no tanto pOC' nosotros mil,. 

mos, como por las otres revoluciones latinoamerican• con I• que tambi,n 

tendrán qua convivir en el futuro." 
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OJvidan, en definitiva, que los 
mecanismos formales de la de
mocracia liberal son dif{cilmente 
aplicables a una situaci6n como 
la de Nicaragua, con un país 
devastado que exige la movili
zación rápida y efectiva de to
das las energías y creatividad po
pular en esta etapa de recons
trucción. 

EI papel de los cristianos 

El debate interno sobre el 
nuevo papel que a cada uno de los 
sectores sociales les corresponde 
es evidente en el seno de la Igle
sia. Pocos gobiemos dei mundo 
tienen tantos sacerdotes en pue&
tos de responsabiUdad como Ni
caragua hoy. Y sin embargo el 
anobispo de Managua Obando y 
Bravo ha hecho público su escep
ticismo, al expresar que "no he 
perdido las esperanzas" de que la 
revoluci6n redunde en provecho 
de los nicaragüenses. 

En cambio el padre Amado 
López, rector de la Uruversidad 
Centroamericana (católica) de 
Managua está convencido que 
"la revolución recoje los valores 
fundamentales de Cristo", rei
vindica corno ejemplo la actua
ción dei padre Gupar Garcia 
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Dos IIC«I• de la 
nueva Nlcaragua 
rojin.;ra 

Laviana, muerto en combate en 
el frente sur y reclama de la 
lglesia "mantener su compromi
so coo la revolución", explican
do las reticencias de algunos por 
"posturas de bidas ai acondicio
namien to que sufrieron en el ré
gimen somocista". 

Finalmente, en noviembre el 
episcopado nicaragüense emiti6 
un documento de apoyo a1 pro
ceso que disipó los temores de 
un enfrent.anúento. 

Similar actitud asumierof\...las 
iglesias protestantes, que a me
diados de octubre, en la Decla
raci6n de los SOO (pastores evan
gélicos) se comprometen a apo
yar a la Junta de Gobkmo: "Da
mos gracias a Oios, nut:lltto pa
dre, por la victoria dei pueblo ni
caragüeiue y su instrumento de 
liberaci6n, la vanguardia dei 
FSLN", expresan, proponiéndo
se como meta "la formacibn de 
un hombre nuevo en una soei~ 
dad justa y fraterna". Los SOO 
pastores condenaron "coo firm~ 
za cri.stiana" a los contrarrevo
lucionarios, se solidarízaron con 
"los sufrimientos de los pueblos 
dei mundo que padecen dictadu-
ras oprobiosas" y reclamaron el 
cese dei "ilegítimo y deshuma
nizante" bloqueo a Cuba. 

Dos tipos de unidad 

En este clima de debates sct 
muchas las incertidumbres y IJ 
vacilaciones de aquellos que tan 
blén se opusieron a Somou Pf 
ro sin un proyecto polltlco eh 
ro. "La unldad se ha Ido pe1 
diendo", lamenta un comentaril 
publicado en la Prensa. "Sle 
do el FSLN un partido polftiq 
ha tomado para su uso y propj 
ganda los medios de comunica 
ci6n dei Estado, le ha puesto 
nombre a la policia, el ejército 
la fuerza aérea, ha organizado e 
todo el país conútés para "ado 
trinar y vigilar a quiencs no pe 
tenencen a él". Y conclu 
reclamando que se recompon 
la unldad "para que podamos e 
tregamos a fa tarea de rec 
truir nuestra patria". 

Se estâ expresando allí u 
chantaje que refleja la posici6 
de ciertos sectores económicos 
sociales: el apoyo a la reconstru 
ci6n estã condicionado a coo 
siones políticas. 

EI comandante Tomás Borg 
es claro al respecto : "Hay d 
tipos de unidad . La unidad de 
FSLN, que no es una simple u 
dad antisomocista, sino revol 
clonaria. Y la unldad entre e 
FSLN y las otras fuerzas opo 
toras, que estuvo basada en 
lucha antisomocista y hoy e 
basada en la reconstrucci6n ". 

"La urudad es el princip' 
que guíanuestrospasos' ,comen 
ta el comandante Jaime Whee 
lock. "Debemos mantener un 
sociedad unlda y no dividida. N 
somos nosotros, los sandinútas 
los aue vamos a romper la · 
dad.'' 

Por su parte, el comandant 
Victor Tirado sei'lala: "El PSLt
tiene todo el derecho de seiiabl 
pautas en el gobiemo, porque st 
lo gan6 en la lucha. A nadie vt: 
mos a exigir porque no partioi 
pó en la insurrecci6n. Pero sí 
vamos a exigir que den su cuota 
en el proceso revolucionario" 

Y a se habla en Nicaragua de 
un "neosomocismo?', compuesto 
por aquellos sectores que abler· 
ta o veladamente boicotean la re· 
volución. EI comandante Henry 
Ruiz denuncia como "principal 
enemjgo interno de la revoluci6n 
a la 6urguesía vendepatrla que 
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Los adoquines, 
"sandinistas 
silenciosos" 

"Nicaragua -comenta el comandante Víctor Tira

do- ha proporcionado grandes enseiianzas. Creamos 

una teoria de las alianzas y con las trincheras, las ba· 

rricadas que nuestro pueblo levantó en la insurrec

ción, retomamos métodos de lucha que no se practi· 

caban desde la Revoluci6n Francesa (de 1871) y que 

muchos creían acabados." 

En las barricadas, en efecto, se decidi6 el destino 

de Somoza. Verdaderas paredes de adoquines, en oca

siones de tres metros de alto y dos de espesor, de

ten ian los tanques de la Guardia Nacional y ponían 

bajo control popular barrios enteros a los que los so· 

mocistas s61o podían !legar por aire, con sus terribles 

bombardeos. 

lgnacio Briones Torres, corresponsal de Cuadernos 

del Tercer Mundo en Nicaragua nos relata uno de tan· 

tos episodios de la insurrecti6n: "Los bombardeos 

eran implacables y cuando comienzan a asesinar a los 

niiios, Guillerrno Macís, un muchacho que nunca fue 
militar y era responsable de una manzana en nuestro 

barrio, decide que hay que enfrentarse a la Guardia pa

ra disminuir un poco asa criminalidad de la aviaci6n. 
"Como la Guardia rodeaba los barrios pero no da

ba combate, Guillermo resuelve debilitar una de las ba-

rricadas. Entonces destinan contra nosotros tres tan

ques, con cien guardias detrás de cada uno. EI primer 

tanque golpea la barricada y logra avanzar. Y le salen 

500 ciudadanos de una y otra calle y enloquecen ai 

tanquista. No puede dar vuelta y entonces lo destro

zan. Y cuando eso ocurre, los otros tanques huyen. Y 

atrás van los guardias indefensos, creyendo que el pue

blo está armado. Y tiran los rifles y abandonan la 
munici6n." 

A los adoquines se los lleg6 a llamar popularmen

te "los sandinistas silenciosos", porque aceptaban sin 

protestar cualquier lugar que se les asignara. Y, claro, 

se los ençontraba por todos lados, ya que todas las 

ciudades dei país están adoquinadas, incluso en sus 

vías rápidas. 
Sucede que Somoza era dueiio de la fábrica de 

adoquines y por ello impuso su utilizacl6n en la 

recons1rucci6n de,pués dei terremoto de 1972, en lu

gar dei pavimento. Hoy los adoquines están de nuevo 

en sus sítios y Somoza en el exílio. 
Pero el pueblo que reconstruyó sus calles reserv6 

siempre algunas piedras para hacer sencillos monu

mentos a los caídos. Cada barricada tuvo sus márti

res y héreos. Y los adoquines recuerdan sus nombre, 

en letras rojas y negras. 
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está conspirando con grupos de 
la reacción internacional". Aun
que, como acota Tomás Borge, 
"hay burgueses que están traba
jando plenamente con la Revo
lución y que cada día se están in
tegrando más a ella." 

No a las eti~uetas 

No son pocos los casos de la
tifundistas, industriales o comer
ciantes que tras la muerte de 
sus hijos sandinistas en el comba
te a la dictadura hoy entregan 
inconclicionalmnete a la revolu
ción sus propiedades y sólo re
claman para si un lugar de tra
bajo. 

Otro sector, el representado 
en la Junta por Alfonso Robelo, 
se ha declarado dispuesto a "sus
tituir el concepto de rentabili
dad por el de interés social" y 
participa activamente en esta eta
pa de reconstrucción. A fmes de 
octubre, representantes de su 
partido, el Movirniento Demo
crático Nicaragüense, exigieron 
de Robelo garantias de que la 
revolución no se encamina aJ so
cialismo. "Sólo puedo garantizar 
-responclió el gobernante- que 
yo voy a luchar por un proceso 
de socialización en que se ·respe
te la justicia, la libertad y el or
den." Y reclamó de los empre
sarios de su partido "compromi
so para cambiar las estructuras 
económicas y políticas de Nica
ragua". 

De todas maneras, a juicio de 
los expertos, el papel determi
nante en esta etapa corresponde
rá ai Estado y no al capital priva
do. Y ello se debe a que la nacio
nalización de las propiedades de 
la familia Somoza, la estatiza
ción de la banca y el comercio 
exterior así como e! manejo es
tatal de los créditos externos que 
están llegando -aunque no con 
la celeridad debida- colocan en 
manos de la administración pú
blica los resortes fundamentales 
de la economia, mientras que los 
empresarios privados están seria
mente golpeados por las conse
cuencias de la guerra. 

Es por ello que el centro de 
la atención se ubica en el plano 
político y la pregunta qué to
dos se hacen, tanto dentro 
como fuera de Nicaragua es 
qué viene después de la etapa de 
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reconstrucci6n, que los técnicos 
de CEPA L estiman en dos a tres 
anos. 

Tomás Borge ha sei\alado que 
"todo proceso está lleno de eta
pas y Nicaragua tendrá que vi
virlas. La toma fotográfica dei 
proceso que vive el país hoy no 
va a dar la misma imagen de otra 
toma que se de más adelante." 

Todos los dirigentes sandinis
tas insisten en que será el pue
blo quien decida qué viene des
pués. Y se ha insistido también 
que en estas decisiones tendrán 
participación democrática y plu
ralista todas las corrientes de opi
nión. Si se pueden hacer proyec
ciones a partir de la " fotogra
fia" actual, parece obvio que la 
tendencia es hacia formas de or
ganización económica y social 
no capitalistas. 

Pero los nicaragüenses no 
quieren que se les adjucliquen 
etiquetas. "Que se las pongan a 
sus botellas de whisky - ha dicho 
Borge- porque nosotros ya tene
mos el honroso titulo dei san
dinismo." 

Los sandinistas, en efecto, 
han recorrido un camino propio, 
diseiiando sobre la marcha estra
tegias inéditas y fórmulas políti
cas no convencionales, adecuan
do - como en toda revolución 
triunfante- las enseiianzas histó
ricas y las leyes generales a su 
propia realidad. 

Y esta no es una "linea tácti
ca" o un mero acondicionamien
to oportunista a las presiones po
líticas del momento, sino un 
convencimiento profundo de 
una clirección revolucionaria con
ciente de su papel de vanguardia 
pero sabedora tarnbién que la 
victoria fue forjada por la lu
cha y e! heroísmo de todo un 
pueblo. 

Por eJ mismo camino 

En e nero de 19 77, cuan do el 
Frente Sandinista todavía era a 
los ojos dei mundo un pequeno 
grupo de "aventureros o terro
ristas" y el poderio de los So
moza parecia tan eterno como el 
de la dinastia Pahlevi en Irán, 
Tomás Borge escribió desde la 
clandestinidad una carta a Pedro 
Joaquín Chamorro, quien enton
ces lideraba la oposición legal. 

Desde su perióclico La Prensa, 

Chamorro criticaba duramente n l 
los sandinistas. E! Frente redactó 
e imprimió su respuesta en dece
nas de miles de -,,,:,Jantesigualmen. 
te duros. Sin embargo la direc
ción resolvió no difundir ese co
municado, después de un prolon
gado debate interno. 

"En mi opinión - explicaba 
Borge en su carta - usted es ho
nesto. Para mí eso es suficiente. 
Tenemos enernigos comunes y la 
tarea de darle a este país la po
sibilidad de ponerse de pie para 
decidir su destino. Esta es una 
tarea que nos concierne a todos 
los nicaragüenses. Cuando nues
tro pueblo esté de pie ya deci
dirá por su cuenta el rumbo que 
ha de tomar. Es posible, enton
ces, que bom bres como usted y 
hom bres como nosotros trate
mos de guiar a este pueblo por 
rum bos diferentes. Pero a lo me
jor lPOr qué no? es posible, tam
bién, que determinemos marchar 
por el mismo camino." 

Dos meses antes de ser ase
sinado por orden de Anastasio 
Somoza Portocarrero, Chamorro 
decía en un discurso que "el ré
gimen dictatorial ha sido el sos
tén político de un crecimiento 
económico de cuyo beneficio ha 
quedado excluída la gran mayo
ría de los nicaragüenses)• y por 
lo tanto, "ese sistema económico 
está en crisis junto con la dieta
dura que lo ha provocado." 

Ante el intento de algunos de 
volver a utiliz.ar el nombre de Pe
dro Joaquin Chamorro como ban
dera, esta vez contra la revolu
ción, La Prensa advierte: "jPe
dro Joaquín estaría con la revo
lución! Estaría definitivamente 
muchísimo más cerca de la in
mel\sa alegria que hoy tiene 
nuestro pueblo que del descon
tento que unos pocos manifies
tan. " 

La "fotografía" de Nicaragua 
hoy muestra la alegria y creati
vidad de un pueblo construyen
do su propio destino. lncluye 
tam bién el rostro monstruoso 
de una reacción cruel, la irres
ponsabilidad de algunos "ultras", 
las vacilaciones de las capas me
dias y también los lúlos que, 
desde el exterior, mueven a al
gunos personzjes. Dia a día el 
cuadro cambia. Pero entre revo
lución y contrarrevoluci6n, la 
misma, vieja lucha, continúa. O 
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EI papel dei empresariado 
A I/ouso Robe/o . miembro de la J11111a de Gobiem o y dirige11re 

de los empresarios ltabla sobre la resp o11sahilidad de la i11iciarii1a p rivada 
e11 el proceso de R econstmccióu Nacional 

Leo Gabriel* 

En una lgl&lia de E1181 I, provi1ori1ment1 transformada en "cebildo", Alfonso Robelo (ai centro, con pepelet en 111 ma
no) es1Udia, junto a los responsables de 111 conducción económica local , los p roblemas de la reconstrucci6n 

[ID entro de la Junta de Go
biemo de Reconstruc
ción Nacional, el inge-

niero Alfonso Robelo es el en
cargado de coordinar los minis
terios económicos, cargo de gran 
responsabilidad tras una guerra 
que golpeó duramente toda la 
estructura productiva dei pais. 

Robelo tiene 40 ai'\os, estã ca
sado, es padre de tres niiias, se 
graduó como ingeniero químico 
en el Renselaer Politecnic lnsti-

·Entrevista rea lizada en exclusiva 
Para Cuadernos dei Terce, Mundo 
por el Centro Internacional de lntor
mación latinoamericana (CII LA). 

tute de Nueva York y ha ocupa
do desde hace muchos anos los 
más destacados cargos en los or
ganismos de la empresa privada 
nicaragüense. 

De él se diio tras la mucrte de 
Pedro Joaquín Chamorro, que 
era la "ficha" de la em bajada 
norteamericana. Sin embargo, a 
raíz de las oscuras maniobras de 
los norteamericanos en sus me
diaciones entre Somoza y la opo
sición, hizo unas declaraciones 
explosivas y tomó distancias con 
respecto a ellos. 

Vocación de cmpresario 

J11ge11 iero1 Robe/o, en 11110 
entrevista que me co11cedió hace 

die= meses 11sred afirmá 1111e 011· 
tes de rodo era 1111 empresario 
;, se sigue considerando as, ? 

-Si, definitivamen te mi voca
ción es de empresario. A pesar 
de esto, las circunstancias que 
atraviesa el país empujan a ser 
un poco mãs versãtiles. Soy 
miembro de la Junta de Gobier
no, mi posición es de adminis
trador de la cosa pública, para lo 
cual estoy empleando parte de 
mi experiencia y mi preparación 
técni.ca como empresano. 

t Pie11sa que ac111a1•111•11re .r1,r 
empresario e11 Nicarag11a es ali 
enn'diable ? 

- EI sector privado en Nicara
gua está suf.riendo ataques por 
parte de aJgunas personas que 



tratan de generalizar la actuaci6n 
de ciertos empresarios cuya par
ticipaci6n en la lucha no fue lo 
que todos esperãbamos. Yo con
sidero que dentro dei empresa
riado nicaragüense hubo un vas
to sector muy progresista que ju
g6 un papel determinante en la 
lucha. Si observamos lo que le 
costaron a1 sector privado, las 
huelgas de enero, febrero y sep
tiem bre de 1978; y la última 
huelga, nos damos perfecta cuen
ta de que hubo una g.ran genero
sidad de su parte. Aunque en 
estos momentos hay presiones 
sobre los empresarios, yo creo 
que van a salir adelante y que 
tienen un rol muy importante 
que jugar en el seno de la revo
lución. 

Conflictos laoorales 

- En una recienre enrrevisra 
entre la direcriva Nacional dei 
Frente Sandinista y el empresa
riado privado, este ultimo se 
quejaba amargamente de que 
desde el \Jinisterio dei Trabajo 
se esraba impulsando la conflic
tividad laboral en el seno de las 
empresas ,qué Jiay de cierro en 
rodo esro ' 

-Mire, es una realidad que 
tras la política laboral que tuvo 
el somocismo, donde no hubo li
bertades sindicales y donde efec
tivamente se amarraron muchas 
de las muy justas aspiraciones y 
demandas de los trabaJadores, es 
lógico que ai triunfar la Revolu
ción se ha producido un desbor
de de demandas y presiones la
borales. 

Lo importante es que los tra
bajadores al hacer sus demandas, 
lo hagan coo responsabilidad ciu
dadana y que no se deJen mani
pular por aquellos elementos cu
yo único interés es sembrar el 
caos, provocando conflictos obre
ro-patronales. El obrero tiene 
que comprender que su misión 
no sôlo es de conquistas gremia
les, sino que tíene que respon
der aJ momento actual con mu
cha responsabilidad política. 

- Sin embargo, el sector priva
do no sena/a a los obreros como 
provocadores de escos conf/ictos 
directamente, sino a los funcio· 
narios dei Ministerio dei Trabajo. 

- Hombre. Yo creo que den
tro de esta Revolución, es lógi-

co que las presiones laborales 
tengan un efecto mayor sobre un 
funcionario dei gobiemo de Re
construcción Nacional, que el 
que pueden causar las presiones 
empresariales. Es comprensible 
que ciertos funcionarios cedan 
ante esas presiones laborales. 

Objetivo: el campo 

- , Qué ripo de garantias se 1•a 
a dar a los cmpresarios nac,ona
les y ai im·ersionista extran1ero? 

Nosotros en ninguna de las 
leyes que hemos dictado hasta la 
fecha. hemos hecho discrimina
ci6n en cuanto al tratarniento 
que se le da a1 empresario pri
vado, sea éste nacional o extran
jero. 

De cara al futuro es importan
te que quede claro que hay un 
nuevo modelo de desarrollo y 
que el regreso a la normalidad, 
no quiere decir regreso a la nor
malidad somocista. 

Nuestro objetivo es el campo, 
la agricultura que es la riqueza 
que podemos desarrollar mãs rá
pidamente y coo menor costo en 
cuanto a inversión. No s6lo va
mos a tratar de crear ruentes de 
trabaJo y nuevas riquezas, sino 
que vamos a tratar de revertir la 
tendencia migratoria dei campo 
a la ciudad 

En las tierras que eran de 
Somoza, y hoy est<in nac,onali· 
zadas, parece que por el momen
to no hay fondos S11/icientes 
para pagar a los trabajadores. lo 
que no ocurre en las tierras que 
siguen siendo propiedad privada, 
donde s, se les está pagando. 
1,No cree usted que esro puede 
rraer consigo una fuerte presión 
sobre e/ gobierno y desbalancear 
los objetivos de la revolución ? 

- La responsabilidad que ha 
recaído sobre el Gobiemo de Re
construcción Nacional por las 
tierras que se han expropiado a 
los somocistas es enorme. Echar 
a andar toda la maquinaria de 
administraci6n de esas tierras to
ma tiempo. Lo que yo le puedo 
decir es que se está hac.iendo un 
esfuerzo para que esas cosas se 
eviten y que lo logrado en los 
dias que llevamos en el poder, es 
extraordinario. 

Qué es lo logrado ? 
- Creo que tenemos un orden, 

un nível de producciôn razona-

ble, bueno para el momento y va 
creciendo día a dia. 

- , Podri'a dar alg1111os da tos? 
- Es düicil. La situación de 

nuestras esta d isticas siempre ha 
sido muy mala. Hay algunos in
dicadores que senalan que se estã 
volviendo a ln normalidad, por 
mencionar uno : el consumo de 
combustible, que indica movi
miento o actividad industrial, era 
en julio de 4,000 barriles de pe
tróleo diarios. l lace unos meses 
de 7,000 barriles y en la actuali
dad está en 11,000 barriles dia
rios. En liempos de Somoza se 
consumfan 12,000 barriles. 

Sald remos adelantc 

- 1:.'n e/ proyecco económico 
que tiene la Junta, juegan un pa
pel muy importante los créditos 
dei extranjero. en caso de que no 
llegaran esos créditos , cuál seria 
la alternativa ? 

- Vamos a dar algunas ideas 
sobre el asunto. Nosotros no po
demos aceptar cualquier crédito. 
Tenemos que olvidamos de los 
préstamos tradicionales que ha
cen los bancos comerc1ales ex
tranjeros a in tereses dei 13 por 
ciento. Vamos a tener que recu
rrir a los préstamos blandos de 
las instítuciones in temacionales 
de financiamiento: BID , Banco 
Mundial, Fondo Monetario y a 
las negociaciones de gobiemo a 
gobiemo. Dentro de este tipo de 
organiuciones hemos tenido 
bastante buena acogida. 

Hay un flujo que nos hace ser 
optimistas respecto a la disponi
bilidad internacional a ayudar a 
la reconstrucci6n. Esa disponibi· 
lidad in temacional es fiel refleJO 
de la identificacíón de los pue
blos dei mundo y de los gobier· 
nos democrâticos con el proble· 
ma que vive Nicaragua y con el 
sacrificio que ha tenido que ha
cer su pueblo. 

En función de todo esto yo 
no contemplo La posibmdad de 
que tengarnos que buscar oiro 
camino para nuestro desarrollo, 
pero en cualquier caso no ten· 
go ninguna duda de que nuestra 
reconstrucción sale adelante y de 
que hay capacidad para hacerla. 
En Nicaragua hay grandes recur· 
sos naturales y grandes recur· 
sos humanos para Uevar adelan· 
te su desarrollo.----- D 
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NICAR AGUA 

EI proyecto de la CIA 

Un //amado de alerta sobre los planes de desestabilización 
y las formas de contrarrestarlos 

eses atrás, cuando los 
sandinistas demostraron 
que podían Uevar a ca-

bo su ofensiva final contra la 
Guardia Nacional de Somoza, 
un grupo de trabajo fue estable
cido dentro dei Consejo de Segu
ridad Nacional de los Estados 
Unidos para estudiar el desarro
Uo de los acontecimientos en Ni
caragua. Lo íntegraban funciona
rios de los Departamentos de Es
tado y de Defensa, de la CIA y la 
NSA (National Security Agency, 
la agencia de inteligencia dei De
partan1ento de Defensa), y tal 
vez de otros organismos. La CIA 
creó además, sin duda, una Nica
ragua task force, en el seno de su 
Directorio de Operaciones, para 
predecir la posible evoluci6n mi
litar, las consecuencias políticas 
de una victoria sandinista y las 
probabilidades de êxito de dife
rentes iniciativas diplomáticas y 
militares de los Estados Unidos. 

Desde el triunfo sandinista de 
julio, el trabajo de estos ''nica
ragu61ogos" seguramente ha cre
cido en volumen e im portancia, 
ahora con la tarea adicional de 
preparase para intervenciones 
clandestinas contra la revolución 
nicaragüense. 

El objetivo es evitar el estable
cimiento de instituciones socialis-

•copyright © 1979 by Covert· 
Action Publicat1ons, tnc., P .O. Box 
60272, Washington, DC 20004; from 
CovertAction lnformation Bulletin 
Number 6 (Octobre 1979). EI autor 
es un ex-agente de la CIA. Ha escrito 
el libro "Dentro de la Compafí(a • Dia· 
rio de la CIA" y múttiples artícutos y 
conferencias denunciando sus actlvi· 
dades contra las luchas populares en 
todo el mundo. 
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tas en Nicaragua, la radicaliza
ci6n de la revolución y una po
sición exterior an tinorteamerica
na con relaci6n a problemas mi
litares y geopolíticos, incluyen
do todo apoyo nicaragüense a 
movimientos revolucionarias en 
El Salvador, Honduras y Guate
mala. Las palabras claves, asocia
das a estas objetivos, serán - co
mo en el Portugal de 1975-
"moderación" y "pluralismo". 
De imponerse éstos, no habría 
alineamiento internacional de 
Nicaragua con Cuba u ot.ros mo
vimientos radicales y se permi
tiria la penet.raci6n interna, por 
parte de instituciones in tluencia
das por los Estados Unidos, en el 

. ãrea de las finanzas, el sindicalis
mo, los medias de comunicación1 
la cultura y otros. 

lQué quiere saber la CIA? 

Para poder actuar, la CIA ne
cesita conocer con precisión la 
estructura de poder, Ja9. relacio
nes entre los elementos de la or
ganizaci6n política sandinista, el 
Gobierno de Reconstrucci6n Na
cional, los servicios militares y 
de seguridad, los Comités de De
fensa Sandinistas y las organiza
ciones de masas de trabajadores, 
campesinos, mujeres, jóvenes y 
estudiantes. La CIA y otras agen
cias tratarán de identificar en 
ellos a enemigos y amigos. iQuié
nes son los "moderados", actua
Jes o potenciales? 1,Quiénes son 
los socialistas, comunistas, mar
xistas, raclicales o pro-cu banas? 
i,Cuáles son los medios de co
municación o los perioclistas con 
que pueden contar para oponer
se a políticas raclicales? i, Cuáles 
son las düerencias propuestas 

políticas en estudio en Nicaragua 
y cómo se dividen las posiciones 
en torno a ellas? Particular irn
portancia tienen los debates in
ternos sobre tolerancia de la 
oposición, organización política, 
críticas de los medias de comu
nicación y futuras elecciones. 

Los programas de la CIA para 
recabar información secreta so
bre Nicaragua comenzaron, ob
viamente, antes de la victoriasan
dinista. Además de la estación de 
la CIA en la Embajada nortearne
ricana en Managua, funcionados 
de muchas otras estaciones - co
mo las dei Pacto Andino, San Jo
sé, Panamá, México,Nueva York, 
Washington y Miami- tienen 
asignadas actividades de in teli
gencia relativas a Nicaragua. 

Continúa, además, un activo 
programa de reclutamiento de 
espias dentro dei movimiento re
volucionario y el gobiemo. La 
C!A pudo haber instalado micró
fonos en oficinas gubernamenta
les claves de Managua durante 
los últimos dias de Somoza, así 
como en las embajadas nicara
güenses en ciertos países. Ello es 
fácil, dada la íntima relación de 
la CIA con los somocistas. (El 
oficial de la CIA que me reem
plazó en Montevideo, en 1966, 
había sido transferido de Mana
gua, donde pasó muchos anos 
entrenando la guardia personal 
del presidente.) 

Tam bién puede recolectarse 
información gracias a los tradicio
nales esfuerzoas de la CIA por 
infiltrarse en partidos y movi
mien tos políticos internos e in
ternacionales: las estructuras so
cialdemócratas y democristianas, 
partidos comunistas, organiza
cíones sindicales pro-occidenta-
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les y muchas otras cuyas delega
ciones viajan a Nicaragua. La 
CIA puede enviar a sus espias en 
estos movimientos a recoger in
formación o puede tratar de mo
nitorear lo que visitantes hones
tos relatan a su regreso. 

Desestabilización 

En los próximos meses, la 
CIA prepararã planes de inter
vención clandestina, que serãn 
sometidos a la consideración dei 
Consejo de Seguridad Nacional. 
Si la dirección revolucionaria de 
Nicaragua emprende programas 
que se juzguen inconsistentes 
con los intereses norteamerica
nos, las opciones probablemente 
incluirãn elementos similares a 
los programas de desestabiliza
ción ya aplicados en lo~ anos 70 
en Chile, Angola, Portugal y J a
maica. 

EI objetivo político inmedia
to será dividir a la dirección san
dinista, creando una "causa" in
ternacional con peso emotivo pa
ra aislar a los radicales, presen
tândolos falsamente como alia
dos de intereses cubanos y so
viéticos y contrarios a los valo
res liberales occidentales .• Con 
apoyo monetario y propagandis
tico para los "moderados" y 
otros sectores obedientes a los 
deseos norteamericanos se eleva
rá la estatura nacional e interna
cional de aquellos lideres que se 
opongan a las políticas más 
"radicales". Propaganda local e 
internacional, documentos falsi
ficados y otras provocaciones, 
utilización de las diferencias his
tóricas dentro dei movimiento 
sandinista, todo ello puede utili
zarse para dividir a la dirección 
politica. Se intentará debilitar a 
la revolución fomentando nue
vos desacuerdos o resucitando 
los del pasado. Trazando una li
nea divisona entre "radicales", 
"comunistas", etc. y los "mo
derados", se harãn esfuerzos 
por alinear gobiernos y grupos 
intemacionales contra los prime
ros y en favor de los segundos. 

Huelgas en lugares claves, pro
movidas por sindicatos tocaies o 
internacionaJes apoyados por la 
CIA pueden entorpecer la recons
trucción y crear un clima de ten
sión. Se pueden promover des-

S2 cuadernos dei tercer mundo 

acuerdos entre el gobierno nica
ragüense y los gobiernos amigos 
que apoyaron la lucha antisomo
cista. 

Establecida una "causa" - so
bre todo a través de una propa
ganda simplistaMue pinte los he
chos ''blancos o negros"- se in
tentará promover la desilusión 
popular respecto a la revolución. 
Una palanca a ser utilizada cs la 
reducción de la ayuda, pero tam
bién han sido politicamente efi
caces en otros países los elemen
tos conservadores de la lglesia 
Católica. Asociar a los radicales 
con Cuba y la Unión Soviética 
tam bién puede dar buenos resul
tados en estos sectores. 

Puntos claves para construir 
una ·•causa" pueden ser un recla
mo internacional por elecciones 
"libres", con facilidades para 
que se 01-ganice la oposición. 
"Vuelta a los cuarteles" es otro, 
aJ igual que el de "traición a la 
revolución" por una supuesta 
"sustitución de una dictadura 
por otra". Los Comitês de De
fensa Sandinista serân denuncia
dos como aparato policial. Y si 
hay campana electoral, la CIA 
puede poner enormes sumas de 
dinero en manos de sus candida
tos o partidos favoritos. 

Un clima de tensión, miedo 
e incertidumbre también puede 
contribuir a la fuga de capitales, 
empeoramiento de las condicio
nes económicas y êxodo de pro
fesionales y otros miembros de 
una clase media aterrorizada. Se 
pueden emprender operaciones 
para estimular deserciones y crear 
refugiados, que después serân ex
plotados a través de la prensa in
ternacional. Actos de violencia, 
como asesinatos y atentados con 
bombas contribuirían a crear el 
clima deseado. Tal vez se pueda 
fortalecer a las fuerzas milita
res de El Salvador, Honduras y 
Guatemala - los aliados más cer
canos de la CIA en la región 
para provocar incidentes fronte
rizos y aún mãs tensión. 

Un esfuerzo de equipo 

La CIA no actuará sola en Ni
caragua. Se necesitará, ademãs, 
la participación de organismos 
no gubemamentales. Represen
tantes estadounidenses en insti-

tuciones de crédito in temaciona
les, asi como el Export-lmporl 
Bank recibirán inslrucciones de 
evitar préstamos. Diplomáticos y 
militares norteamericanos - a<le
mãs de la CIA- tratarán de in
íluenciar a líderes de otros paí
ses. Empresarios norteamericanos 
con intereses en Nicaragua pue
den demorar sus inversiones y re
trasar la creación de empleos. Y 
la prensa norteamericana tendrá 
una participación importante en 
las campaõas de propaganda. 

Dados los peligros y dificul
tades que implica el tratar de 
desestabiliz.ar a Nicaragua ;.dará 
la Casa Bianca luz verde a la ClA? 
Parece absurdo ahora, pero los 
acon tccimien tos pueden hacer 
que Nicaragua sea un punto 
importante en la campana presi
dencial norteamericana de 1 980. 
Eo ese caso, como ocurrió con 
Cuba hace 20 anos, los candi
datos temerosos de ser derrota
dos puedeo buscar una "causa" 
intemacionaJ para crearse una 
imagen de fortaleza ante el elcc
torado. La actual "crisis" sobre 
la presencia de tropas soviéti
cas en Cuba demuestra el peügro 
que esta técnica de crear polémi
cas falsas encierra para Nicaragua. 

Para derrotar los esfuenos de 
la CIA por desestabilizar Nica
ragua, se deben desarrollar con
tra-planes, mientras la CIA estu
dia los suyos. Los servicios de se
guridad sandinistas deberían co
nocer quiénes son los agentes de 
la CIA en cada país en que Nica
ragua tiene misiones diplomáti
cas, así como en la propia Mana
gua. Los agentes con misíones 
antinicaragüenses deben ser iden
tificados. Se deben construir de
fensas apropiadas para minimizar 
los esfuerzos de éstos por infil
trar y corromper la revolución. 
Particular atención merecen las 
even tuaJes provocaciones dirigi
das a causar divisiones en el seno 
de la dirección revolucionaria y 
socavar la confianza popular en 
ella. Mientras tanto, ai fortale
cer las organizaciones políticas 
revolucionarias, una mayor con
ciencia de los peligros permi· 
tirá que las operaciones de des
estabilización sean identificadas, 
comprendidas y neutralizadas 
antes de que lleguen a ser efeo
fuas. O 



HONDURAS 

''Psicosis sandinista
11 

Mie11tras e/ pueblo ho11d11re110 co111i11úa adhiriémlose a la victoria popular en la veci11a 
/Vicaragua, e/ golJiemo protege oficialmente a los crim inales de guerra de la 

ex-Guardia Nacio11al. que alie11ta11 la formación de Lm eje militar contrarrevolucio11ario 

~ 
1 23 de julio de 1979, 
un escudo comunicado 
de la Secretaria de 

Prensa de la Junta Militar que 
preside Honduras expresó ante 
la opinión pública que el Gobier
no de las ruerzas Armadas había 
"tomado la determinación de 
continuar sus relaciones norma
les con la vecina República de 
Nicaragua" con base en el "es
tricto apego a los postulados, 
normas y princípios dei Derecho 
Internacional, a la no interven
ción de los Estados en los asun
tos internos de los demás, el res
peto a los derechos humanos y la 
convivencia pacífica y la buena 
fe entre las naciones". 

Sólo tres días antes, en un re
portaje realizado por el diario 
t::I MeT1·11rio de Chile, el general 
Policarpo Paz Garcia, presidente 
de la Junta Militar, expresaba 
que la situación de Nicaragua 
"puede afectar la paz ejemplar 
que reina en nuestro país" y 
que, además, "tiene muy preocu
pados a los hondureiíos". Con
sultado sobre si la instauración 
de un régimen sandinista podría 
influir en Honduras, el general 
respondió: "Si tomamos en 
cuenta que hay una especie de 
fratemjdad universal de la sub
versión, el riesgo de los regíme
nes democráticos y estables es 

• Periodlsta Jamaicano, coordina· 
dor de información de1 área carlbeí'le 
de la Central de lnformaciones Perio
disticas sobre Asia, Afrlca y América 
Latina (CIPAAAL). EI trabajo que 
publicamos es producto de la obser
vacl6n dlrecta dei autor en Honduras, 
País que visitó en octubre-noviembre 
de 1979. 
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Embejedor Rica-do WhNlock Romín: 
amenazedo de muerte por contrarre
volucionarios somocistas y blanco de 
ataques dei gobierno y la prensa hon
dureflos 

Coronel Diego Lenda c.iano, minb
tro da Oafenu: "Jem6s euc.n,mos • 
nuestre república h11nn1111" 

permanente. Esperamos que los 
nicaragüenses resuelvan sus pro
blemas internos y que no traten 
de establecer modelos de expor
tación ". 

Finalmente, el 12 de septiem
bre - dos dias después de una rá
pida y misteriosa visita dei emba
jador especial William Bowlder a 
Tegucigalpa- se reunieron en la 
aduana fronteriza de EI Guasaule 
las Juntas de Gobierno de Hon
duras y Nicaragua, en la primera 
enLrevista oficial después dei de
rrocamiento de Anastasio Somo
za. 

La delegación hondurena es
tuvo integrada por el general Po
licarpo Paz García, el comandan
te de la Fuerza Aérea y miembro 
dei triunvirato militar coronel 
Domingo Cruz Alvarez, el minis
tro de Relaciones Exteriores Eli
seo Pérez Cadalso, el ministro de 
Gobemación y Justicia y otros 
funcionarios • de menor rango. 
Por Nicaragua asistieron Alfonso 
Robelo y Moisés Hassán, miem
bros de la Junta de Reconstruc
ción Nacional, el comandante 
Tomás Borge, ministro dei Inte
rior, y otros delegados dei gabi
nete y el Ejército Popular Sandi
nista. 

AI término de la entrevista 
que duró una hora y media- se 

emitió un comunicado conjunto 
que afirmaba que ambas delega
ciones "expusieron y analizaron, 
con cordialidad y franqueza, 
problemas de interés común, y 
expresaron su mejor disposición 
para encontrar soluciones justas 
y equitativas dentro de un marco 
de respeto, amistad y coopera
ción" y que, además, como re-
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sultado de las conversaciones "se 
aceptó seguir profundizando al
gunos temas y ampliar los in
tercambios a todos los niveles 
gubernamentales a fin de conso
lidar y desarrollar los vínculos de 
tradicional fratemidad entre los 
pueblos hondureno y nicara
güense". 

Hasta ahí el lenguaje oficial 
de ambas delegaciones, compren
siblemente diplomático. La rea
lidad y algunos hechos posterio
res, menos protocolares. fueron 
muy distintos. 

Hablando sobre Honduras, ú
nico pais que se extiende a lo 
largo de la frontera norte nicara
güense y cuyas organizaciones 
populares están impregnadas de 
un sólido senti.miento antisomo
cista, a mediados de septiernbre 
de 1979, el entonces secretario 
de Estado adjunto para Asuntos 
lnteramericanos Viron Vacky 
expresó ante w1a subcomisión de 
la Câmara de Representantes de 
EEUU: 

" ... notamos complacidos la 
sensibilidad demostrada por su 
gobierno ante los problemas so
ciales y s11 compromiso por esta
blecer un régimen constitucional 
e/ próximo alio. El pafs tiene un 
papel central en la presen-ación 
de la paz regional ante la posibi
lidod de incursiones y penecra
ciones de revolucionarios nicara
güenses ( . . . ) Honduras es esen
cial en el proceso centroamerica-
110." 

A1 referirse seguidamente a 
Nicaragua, Vacky senaló entre o
tros -eonceptos: "Alentaremos a 
Nicaragua así como a sus vecinos 
a controlar las tensiones de ma
nera que se conjure la eventuali
dad de posibles envolvimientos 
en los asuntos internos de los de
más.'' 

Por esa nisma fecha llegaba 
misteriosa· ,ente a Tegucigalpa el 
em ba · ado plenipotenciario Wil
liam Bowdler, cuyo verdade
ro c .go antes de ocupar el pues
to , ~ Viron Vacky era el de di
rect,>r de la Oficina de lnteligen
cia e lnvestigación dei Departa
mento de Estado. El alto funcio
nario, que cobrara notoriedad al 
tratar de negociar una solución 
"pacífica" entre el Frente Sandi
nista y Somoza, se entrevístó en 
el más completo hermetismo con 
los miembros de la Junta y el rni-
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nistro de Relaciones Exteriores, 
quienes tuvieron que hacer caso 
omiso a las regias protocolares y 
trasladarse para el encuentro a la 
residencia particular de la emba
jadora de Estados Unidos. 

Los temas tratados por Mr. 
William Bowlder con el triunvi
rato militar y e! canciller no tras
cendieron a la opinión pública. 
No obstante, ai día siguiente el 
embajador extraordinario cele
bró otra reunión igualmente her
mética con empresarios hondure
nos y propietarios de los medios 
de comunicación social. Según 
pudimos establecer extraofidal
mente, el representante nortea
mericano hizo referencia a dos 
cuestiones básicas. 

En primer lugar, Mr. Bowlder 
explicó que para la óptica guber
namental estadounidense, el pro
ceso revolucionario que vive Ni
caragua •-no es comunista ni an
tesala dei comunismo", pero ne
cesita "apoyo de los sectores de
mocráticos para evitar que por la 
ceguera de los anticomunistas se 
radicalice como ocurrió en Cu
ba". En segundo lugar - Y por 
derivación - el em bajador espe
cial dejó entrever que "seria un 
error dei gobiemo militar de 

Coronel Crlst6bal Día: alterna 111 
funci6n de ministro de Gobemaçlón 
con la presidencía dei Comi" de 
Ayuda a lot Refugiados Nic•ag0an-
91S, entre la. que se cuentan nume
r0110S criminalas de IJlll'rll 

Honduras hacer causa común en 
un bloq11e dei Norte con Guate
mala y EJ Salvador" contra la 
nueva Nicaragua. 

EI conocido columnista Jack 
Anderson hab{a brindado unas 
posibles pautas sobre esta cues
tión en un artículo publicado en 
The Miami Hera/d el 16 de sep
tiembre de 1979. 

"Si nuestros estrategas polí
ticos estimulan los pasos tentati
vas de la Junta hacia la democra
cia, los Estados Unidos termina
rán ganandc, con el cambio", sos
tenía el periodista. Pero anadía 
que si, por el contrario, "ellos es
tlmulan a los generales hondure
nos - como lo hlcieron con So
moza- a creer que cualquier o
posición es inspirada por el co
m unismo y debe ser aplastada, 
los Estados Unidos emerger{an 
una vez más como el detestado 
campeón que quiere mantener el 
status quo dictatorial." Y a con
tinuación Anderson recomenda
ba: "Con el apoyo de la adminis
traci6n Carter y con el espectro 
de una caída aJ estilo Nicaragua 
como aliciente adicional, la Jun
ta Militar hondurena puede ser 
persuadida a cumplir su promesa 
de dar elecciones libres.': 

Y posiblemente también po
dría ser persuadida -como agre
garfa cuaJquier analista impar· 
cial- de intentar determinado ti
po de alianza militar antisandi
nista con sus reaccionarios veci
nos de Guatemala y El Salvador. 

Mr. William Bowlder 
en Hon<luras 

Con an terioridad a la v.isita de 
Mr. William Bowlder y a menos 
de un mes de la victoria sandinis
ta de ju.lio de l 979, el coronel 
Diego Landa Celano, ministro de 
Defensa Nacional y Seguridad 
Pública de Honduras, babía de
clarado a la prensa local que "la 
Junta de Reconstrucción Nacio
nal de Nicaragua es un gobierno 
amigo con el cual procuraremos 
establecer las mejores relaciones 
posibles" y que las Fuerzas Ar
madas hondurenas no se involu
crarían en "movirnientos en con
tra de un gobierno que acaba de 
tomar posesión en nuestra her
mana república de Nicaragua" 
(diario Tiempo, San Pedro Sula, 
l O de agosto de 1979). 



Estas afirmaciontls contrasta
ban notablemenltl con las que el 
mismo coronel efectuó en sep
tiem bre de 1978, mientras la in
surrección popular en Nicaragua 
era ferozmente reprimida por la 
Guardia Nacional somocista, 
cuando aseguró que "aun contra 
la voluntad dei gobierno intere
sado" había que "hacer v,er al ge
neral Somoza la necesidad de 
que el Consejo de Defensa Cen
troamericano (CONDECA) inter
venga en su país" (ver Cuac/er· 
110s dei Tercer M1mdo No. 29). 

Pocos dias mâs tarde el coro
nel Landa volvió a ser menciona
do por la prensa local en relación 
a la actitud dei diputado guate
malteco Roberto Alejos, dei de
rechista Partido Revolucionario, 
quien exhortó ai Congreso de su 
país a "suscd bir un pacto tripar
tito de defensa militar entre 
Guatemala, El Salvador y Hon
duras, con el fin de que los tres 
ejércitos garanticen la soberania 
e integridad nacionales", en una 
directa alusión a Nicaragua. En 
esta oporturudad, ai ser interro
gado por un periodista acerca de 
la presunta formación de un 
"triángulo dei Norte" el minis
tro de Defensa se limitó a res
ponder: "No sé de dónde han sa
cado eso. )'o 110 sé nada, 110 pue· 
do hablar" (diario La Tribuna, 
Tegucigalpa, 16 de agosto de 
1979). 

Hubo otra persona, sin em
bargo, que ai parecer sí sabia y· 
podía hablar. Una semana des
pués el ex-canciller hondureno 
y ex-miembro de la Comisión 
de Política Exterior dei Ministe
rio de Relaciones Exteriores, Ro
berto Perdomo Paredes, denun
ció públicamente que los gobier
nos de El Salvador y Guatemala 
pensaban utilizar a Honduras co
mo "punta de lanza" en una e
ventual invasión militar a Nicara
gua. Comentando la petición dei 
diputado Roberto Alejos, Perdo
mo Paredes enfatizó que "esta es 
una trampa para nuestro país". 

En este sentido, el ex-funcio
nario aseveró: "Los gobiernos de 
la región confrontan graves pro
blemas internos de orden politi
co y están sumamente preocupa
dos por la nueva situación que se 
ha creado en Nicaragua y, por 
consiguiente, están tratando de 
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i11volucrar ai pais en 1111 frente 
ci:>111ú 11 contra la vec:ina nación. 
De manera que en el caso im· 
probable - pero 110 descartable 
de que estos regimenes antide
mocráricos y represivos quisieran 
romar 1111a acción contra Nicara
gua, b11scarían contar con Hon
duras por s11 posición geográfica 
ideal para estabfecer s11 punta de 
lanza en territorio nacional. " 

A conlinuación advirti6 que 
"a los hondureiios nos tocaria la 
peor parte por estar colindando 
con Nicaragua", mientras que los 
otros países involucrados esta
rian "a prudente distancia dei 
teatro de operaciones" y serían 
"simples observadores", ya que 
"con los graves problemas inter
nos que confrontan no podrían 
movilizar sus ejércitos, porque ai 
hacerlo, los movimientos de in
surgencia aprovecharían la co
yuntura para derrocar de una vez 
por todas a estos gobiemos". 

Cll'lcíller Ell,eo Pérez Cadalso: porte
voz oficial de 101 ataques contra el 
embajador nicaragüanse 

Como contrapartida, el ex
canciller Perdemo Paredes sugi
ri6 que ''la política que le con
viene seguir a Honduras es la de 
ser consecuente con las simpa
tias de nuestro pueblo hacia el 
nuevo gobiemo de Nicaragua" 
y aconsejó establecer "un puen
te de amistad, de comprensión y 
mutuo respeto". (Es necesario 
clarar que la situación varió con
siderablemente a partir dei golpe 
militar que derrocó ai general 
Carlos Humberto Romero en El 
Salvador, ya que los integrantes 
de la nueva Junta de Gobierno 
declararon sus intenciones amis
tosas hacia Nicaragua.) 

La posición dei veterano di
plomático coincidía, indirecta
mente y a grandes rasgos, con la 
sustentada por Fernando Lardi
zábal, presidente de la poderosa 
Federación Nacional de Agricul
tores y Ganaderos de Honduras 
(FENAGH), quien contrariamen
te a la postura que podía espe
rarse dei mâximo dirigente de es
te tipo de entidad, comentó so
carronamente que "la empresa 
privada hondurena padecia de 
una grave psic:>sis sandinista". 

El presidente de la FENAGH 
afirmó que "los empresarios 
creen que los sandinistas que de
rrocaron en Nicaragua al general 
Somoza ya se vienen para este 
país y su psicosis no les deja de
dicarse a1 trabajo. Los sandinis
tas están muy ocupados tratando 
de remendar el caos que tienen 
entre manos para querer lanzarse 
a una aventura bélica contra 
Honduras", concluyó el dirigen
te ganadero en una actitud que, 
teniendo en cuenta de quién pro
cede, merece ser citada. 

Protección a criJllÍnales 
de guerra 

El estado de las relaciones en
tre los gobiemos de Honduras y 
Nicaragua se ve agravado, por o
tra parte, por la abierta y total a
yuda que el régimen militar 
brinda a los integrantes de la fe. 
necida Guardia Nacional somo
cista que huyeron a territorio 
hondureno, lo que contrasta dia
metralmente con la actitud ofi
cial hacia los refugiados rucara
güenses en la época que Anasta
sio Somoza todavía estaba en el 
poder. 
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En aquella OC3s1ón, las fami
lias de humildes campesmos que 
llegaban a Honduras escapando 
de la acci6n genocida de la avia
c:ión militar y la Guardia Nacio
nal, estaban hacinadas cn virtua
les campos de concentración, 
con prohibición de sahr de ellos 
Y. baj~ un estricto régimen de vi
gilanc1a, en deplorables condicio
nes sarutarias y alimenticias. 
J\hora, en cambio, los ex-guar
dias gozan de amplias prerrogati
vas que mcluyen asistencia en los 
centros médicos dei ejércilo hon
dureno. 

Y ~i a todo t:sto se ai\ade que 
en reueradas oportunidades ha 
quedado demostrada la colabora
ción de altos jefes militares v 
funcionarios civiles dei gobiemó 
en la gestación de una contrarre
volución an1isandinista, se com
prenderá la prevenc16n de las 
nuevas autoridades nicaragüen
ses. Asirnismo, a pesar de las de
claraciones oficiales, la hostili
dad dei régímen castrense parece 
tr en aumento dia a dia 

Dos hechos dan la exacta dt
mensión dei asunto. Por una par
te, el presidente dei Conúté de 
~yuda a los Refugiados Nicara
guenses (CARN) es nada menos 
que un alto funcionano dei go
b1emo militar, el coronel Cris
C?bal Díaz, ministro de Goberna
c16n Y Juslic1a, lo cual implica 
desde el inicio toda una toma de 
posición ya que el oficial no es
tá al frente de la entidada título 
personal, sino como representan
te Y enlace de las Fuenas Anna
das hondurei\as. 

A comienzos de noviembre el 
Alto Co'!lisionado de las Nacio
nes Unidas para Refugiados 
(A~NUR), luego de profundas 
d~liberaetones en Ginebra les ne
go el status de refugiados a los 
e?t·miembrds de la Guardia Na
~IC~nal somocista y los reconoció 
urucamente como "desplaza
do~", pues de acuerdo con decla
rac10nes de voceros dei nuevo 
go_~ierno de Nicaragua los ex
militares no son perseguidos y 
pueden retornar si así lo desean 
salvo, obviamente, en el caso d; 
los criminales de guerra. No obs
tante, ACNUR manifest6 que 
co~tinuarã brindando ayuda ma
t~~al (alimentación, ropa y me
d1cmas) por un tiempo limitado 
que aún estã por fijarse, per~ 
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que no se prolongará más allá dei 
primt>r semestre de 1 980 

A princ1p10s de noviembre de 
1979, ai cono1;.-crse la act1tud dei 
Alto Comisionado el gobiemo de 
las Fue17as Armadas de Hondu
ras design ó una com1S16n m ter
ministerial (Gobemac1ón. Rela
c10nes Extt>riores )' Defensa) pa
ra o~uparse dei caso. En aquella 
ocas16n. el coronel Cristóbal 
Diaz anunci6 programas de capa
citación destinBdos a los ex
guardias nacionales e implemen
tados por el Centro de Desarro
llo Industrial y el Instituto de 
Fom1ac1?n Profüsional (JNFOP). 
} declaro a la prensa hondurefia. 
"Queremos q11e cada uno dt 
1111t•stros hermanos ri.:Jilgiados 
pm•da inrrgrarse 1• ralt•rsc por s, 
mismo e,, la 1•1da nariona/" (dia
rios Tiempo } la Prensa 5 de 
noviembre de 1979). ' 

Paralelamente y como contra
partida, el embaJador de la nueva 
Nícaragua en Honduras, Ricardo 
Wheelock Román -un prestigia
do mtelectual que abandonó la 
comodidad de la cátedra en Mé
xico y se convirtió en comba
tiente dei Frente Sandinista de 
Liber~ciõn Nacional- era objeto 
de reiteradas provocaciones por 
parte de las autoridades hondu
r~iias, a la par que blanco de una 
b1en_ montada campana de hosti
gam1ent9 eJercida unánimemente 
por todos los medios de comuni
cación social dei país. 

A ftn de resumir y concluir 
esta crónica bastará mencionar 
solamente algunos de los des
plantes oficiales dirigidos ai em
baJador Wheelock. En primer lu
gar, cl canciJJer Eiiseo Pérez Ca
dalso manifestó públicamente en 
varias oportunidades su "profun
do desagrado y malestar" por el 
hecho de que el representante di
plomático nicaragüense fuera asa
ludarlo vestido con una guayabe
ra "y no con traje y corbata co
mo !o ordena e! protocolo". Es
ta rucunsta~cia podría engrosar 
una _antologia dei humor tropi
cal SJ no fuera porque, en segun
d? lugar, _motivó que transcu
mer3!1 casi dos meses dei nom
~ram1ento de Ricardo Wheelock 
srn que el Ministerio de Relacio
nes Exteriores de Honduras le 
cursara invitación para presen
tar sus cartas credenciales. A ello 
hay que ai\adir un agravante: 

con un ámmo evidentemente 
prorncador, se lc ordenó acudir 
a la Cancillcria cn momentos en 
que habfo viajado por dos d íns a 
su pu{s con cl obJeto de informar 
a su gobiemo de la delicado si
tuoc16n en que se hallaba. En 
tercer lugar, a pesar de las reite
radas solicitudes de Wheolock 
para_ que se le suministrara pro
tecc16n armada cn la cmbajada a 
causa de las repetidas amenalas 
de muerte contra su persona el 
gobiemo de Honduras Jamás' se 
la brtnd6. 

Simultáncamente, el represen
tante diplomático era obJeto de 
constant~s _de tenciones por parte 
de ln policia y en una ocasíón, el 
4 d~ nov1cmbre, su residcncia 
parh_cular rue rodeada por mâs 
de cmcuenta efcctivos uniforma
dos Y de civiJ provistos de armas 
largas, qu1enes permanccieron 
por espacio de una hora insultan
do a "los hijos de puta comunis
tas". La calma de Wheelock Ro
mán Y dei personal nicaragüense 
de la embajada, junto con la tar
dia tntervención dei titular de la 
lntel1gencia Militar (G-2) evitó 
que el incidente degener~ra en 
masacre. 

Hasta aqu( los hechos. Que
dan notando en el aire vanas in

terrogantes y especulaciones que 
solamente podrían responder los 
responsables de la política hon
durena. Y a las posibles respues
tas no son ajenos, seguramente 
los funcionarios de la estación d; 
la CIA adscntos bajo cobertura 
legal a la embaJada estadouni
d~nse en Tegucigalpa, ni los go
btemos "amigos" empenados en 
que Honduras se convierta a
bierta o embozadamente- en la 
b_ase natural de la contrarrevolu
c16n antisandinista. 

Finalmente, quizá no esté de 
más consignar las palabras dei 
c?mandante Tomás Borge, nú
n1Stro dei Interior de Nicaragua 
q_uien refiriéndose a las provoca
c1ones dei gobiemo militar de 
Hondu!as? que se tradujeron lue
go en incidentes fronterizos ex
presó: "Trataremos por t~dos 
lo~ medios de evitar 1111 enfrenta· 
m1e1110 con nuestros vecinos. Pe· 
ro en caso de pe/igro para nues· 
tra revo/ución. no nos quedare· 
mos de brazos cruzados: no /es 
tenemqs miedo y aqui' los espe· 
ramos." O 



BELICE 

Mafia & políticos en el Caribe 
E/ rristemente célebre Jim Jo11es, un corrupto ex-vicegobernador 

norteamericano, ú11 frustrado aspirante a primer ministro 
y alg,mos representantes de la Mafia, mezclados en una turbia 

''conexión ,. político-financiera 

ffi primerísima hora de un 
O dia a principios de 

1979, el encargado para 
Centroamérica de la agencia no
ticiosa United Press ln terna tio· 
na/ (UPI), con sede en México, 
llamó urgentemente por teléfono 
a uno de sus dos corresponsales 
beliceiios (quienes se desempe
nan en Radio Belize, la única dei 
país) y preguntó: ";,Quién es D. 
R. Lindo? ;,Es algún funcionario 
dei gobierno ?" El corresponsal, 
sorprendido, respondió: "No ... 
, Por qué?" 

Probablemente ignorando que 
coo sus palabras estaba acercan
do un cerillo a un pequeno barril 
de pólvora, el responsable de 
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o.., Lindo, totalmen111 ebrio, en una 
plaza de Oangrlga y en plena campa
lla alactoral, cuando confiaba en ai 
triunfo da su lema: "No indapenden
cla, no Guatemala, no comunismo" 

OPI para México y América Cen
tral explicó más o menos lo si
guiente: 

"En un cable que recibimos a
noche acerca de una investiga· 
ción que agentes dei gobierno 
dei Estado de Ca/ifornia están 
1/evando a cabo en las cuentas 
dei ex-vicegobernador Mervyn 
Dimally, figura e/ nombre de D. 
R. Lindo junto a la suma de 5 
mil dólares. AI parecer, se trata 
de una contribución ilegal de 
Dimally ai tal Lindo. >', además, 
hay re/ación con la Mafia. !nves· 
tiguen y, si hay algo que valga la 
pena, informen." 

Belice es un país pequeno y 
poco poblado, donde todos se 

conocen. EI atribulado corres
ponsal lo pen só un poco y, como 
resultado, no investigó ni infor
mó demasiado. A su juicio - se
gún explicaria posteriormente
el asunto podía ser peligroso. 
Dean Russell Lindo - de él se 
trataba- es desde hace aiios el 
máximo dirigente dei otrora mo
nárquico y siempre reaccionario 
United Democratic Party (UDP). 
Y, ademãs, su nom bre se men
cionaba con insistencia como po
sible ganador en las postergadas 
elecciones generales que debie
ron efectuarse a mediados de 
1979. 

Algunos dias después, en 
cambio, el corresponsal de UPI 
confió el episodio a un colega lo
cal. Y este periodista -que dis
crepa con el senor Dean Russell 
Lindo- si se dedicó a investigar 
e informar. En principio, comen
zó a buscar en su archivo perso
nal ... 

El Triángulo 
Dimally-Lindo-J ones 

Con anterioridad al episodio 
relatado, en agosto de l 977, el 
periódico Beaco11 -controlado 
por el United Democratic Par
ty- publicó en su primera plana 
una fotografia que mostraba a 
Dean Russell Lindo en uno de 
sus innumerables viajes a Estados 
Unidos, concretamente a Califor
nia. Otras dos personas acompa
ftaban en la gráfica al líder dere
chista, durante el transcurso de 
una fiesta en una residencia pri
vada de la ciudad de Los Ange
les. 

En su momento, e! hecho pa
só desapercibido pero después de 
un aiio cobró relieve: en la foto-
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grafia publicada por Beacon a
parecian junto a1 senor Lindo el 
ex-vicegobernador de Califor
nia, Mervyn Dimally, y nada me
nos que el tristemente célebre 
Jim Jones, quien aJ tiempo gana
ria dudoso renombre como líder 
de la secta religiosa .. E/ Tem plo 
dei Pueblo", autor intelectual 
dei asesinato dei congresista nor
teamericano Leo Ryan y sus dos 
acompanantes, y protagonista 
central dei suicídio masivo de 
Guyana, que culminá con la 
muerté de 900 personas en no
viem bre de 1978. 

Poco después pudo constatar· 
se que los vértices dei "triángu. 
lo Dimally·Lindo-Jones" estaban 
sólidamente unidos y que los 
mencionados personajes habian 
tejido vínculos mucho más con
cretos, que trascendían el simple 
brindis con champagne y posar 
para una fotografia. 

Luego de aquella reunión so· 
cial en Los Angeles, por ejem
plo, el ex-vicegobemador Dí
mally viajá a Guyana para visi
tar el cuartel general de J im Jo
nes. Es importante destacar que 
Dimally fue el único político es
tadounidense que estuvo en Gu 
yana antes que el asesinado con
gresista Leo Ryan. Y, además, en 
su viaje de ida hizo escala en Be· 

lice, siendo durante varios dias 
huésped de honor dei seiior Dean 
Russell Lindo. 

Al respecto debemos consig
nar que en su momento - Y aim 
en la actualidad- cobrá auge la 
siguiente versión : se estima que 
adelantándose a los problemas 
que Jim Jones tenía con Forbes 
Burham, primer ministro de Gu
yana, el senor Lindo pidió a Mer
vyn DimalJy que transmitiera a1 
jefe dei "Templo dei Pueblo" el 
ofrecimiento para trasladarse a 
Belice "después que e! UDP ga· 
nara las elecciones". Con este 
gesto - según sostienen algunas 
ruentes consultadas en Belice- , 
Lindo no hacía más que retri
buir los favores y el apoyo eco
nómico que le brindara la mafia 
californiana a través de Dimally. 

Lindo perdió la apuesta 
Aficionado ai juego, Lindo había apostado 50 mil dólares a su victo

ria en las elecciones generales belia!õas de fines de noviembre. 
Aficionado, también, a la bebida, seguramente debib haber pasado 

ebrio los primeros dias de diciembre, en su intento de ahogar la pena de 
haber perdido el poder . .. y una pequena fortuna. EI pueblo beliceõo, 
en efecto, volvió a dar su apoyo a las fuerzas independentistas y el Par
tido Popular Unido conquistó, con una amplia mayoría, 12 de las 18 
bancas legislativas, lo que le asegura a George Price la reelección en el 
prem ierato, La ola derechista an las elecciones municipales que se hab fa 
desarrollado en los últimos meses fue contenida por el abrumador apo
yo dei campesinado ai PUP. 

Con renovado vigor interno y un creciente respaldo internacional a 
su causa independentista -reafirmado en la Sexta Cumbre de los No 
Alineados y el reciente período de sesiones de la Asamblea General de 
la ONU- el partido popular beliceno podrá retomar coo entusiasmo sus 
banderas y -es de esperarse- solucionar las discrepancias internas que 
hace unos meses aparteron de los cargos de responsabilidad a algunos de 
sus militantes más progresistas. 
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La Mafia de Califomia 
ap orta 5,000 dólares 

a Mr. Lindo 
Las investigaciones realizadas 

por los agentes federales dei Es
tado de California ace rca de las 
cuentas bancarias de Mervyn Di
mally arribaron, entre otros al 
siguien te resullado: la camp:U1a 
reeleccionaria dei ex-vicegober
nador recibi6 un aporte de 10 
mil dólares provenientes de] 
Allen Glick, un turbio personaje 
poseedor de un casino en Las 
Vegas y conectado a la mafia. 

Glick, quien gusta presentarse 
a si mismo como "fuertc finan
cista" de San Diego, estaba ai 
frente de la Argent Corporatio11 
duena de los famosos hotele~ 
Stardust y Freem ont. Sin embar
go un Gran Jurado Federal de las 
Vegas aseguró que el verdadero 
dueiio de la Argent Corp era To
ny Spilotro, un conocido gangs
ter de Chicago que se dedica a 
las grandes inversiones y que 
Glick era sólo un "hombre de 
paja". 

Lo antes descripto sirve sólo 
para enmarcar el contexto de es• 
ta historia e ilustrar acerca de al· 
gunos de sus protagonistas prin· 
cipales. lnteresa senalar, final· 
mente, que la rnitad de los 10 
mil dólares aportados por Allen 
Glick para la campana reeleccio
naria de Dimally, fue cedida por 
éste a1 senor Dean Russell Lindo 
para su propia campana política 
en Belice. 

Y así volvemos a1 comienzo 
de esta nota, cuando el responsa
ble de la UPI en México inquirió 
telefónic-arnente a su correspon
sal belicefio acerca de "quién es 
D.R. Lindo". 

En el pequeno país centroa
mericano y caribeno, rnientras 
tanto, diversas ruentes consulta· 
das por Cuadernos dei Tercer 
Mundo coincidieron en senalar: 
"Lindo tiene m'uchas cosas que 
ocultar. Es un apasionado de la 
cultura norteamericana y de to
do lo relacionado con el capita
lismo inescrupuloso, los financia
mientos sucios, el domínio dei 
gran dinero, los casinos y los sin· 
dicatos amarillo· · , 

Y como si to .. _ esto fuera po· 
co, Mr. Lindo también aspira a 
convertirse en el próximo Primer 
Ministro de Belice. O 
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EL SALVADOR 

EI golpe de estado 

U11 11uevo gobiemo militar, eu e/ cual conviven 

te11de11cias co11tradic1orias, y cuya meta fundamental 

fue frenar e/ movimiento popular 

Rafael Antonio Vives 

La Junta da Goblemo. De lzqultrda a der9Cha: lng1nltro Marlo Antonio Andino, coronel Jaime Abdul Gutl6rNZ, doc

tor Guillarmo Ungo, coronal Adolfo Amoldo Majano • lngenlaro Romin M.-,o,ga Qulroz 

~ 
n la noche dei 14 ai 15 
de octubre de este ai'io, 
el general Carlos Hum-

berto Romero y sus colaborado
res no durmieron, no por los re
mordimientos de conciencia pro
vocados por las masacres reali
zadas en El Salvador, sino por
que esperaban un golpe de Es
tado. 

En la mai\ana, cuando pensa-
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ban que habia pasado la amena
za se present6 el movimiento mi
litar, pero esta vez los promoto
res no eran los esperados duran
te la noche, sino un grupo de ofi
ciaJes de baja graduación que de
seaban restablecer la imagen de 
la Fuerza Armada salvadorei\a: 
los componentes de la llamada 
"Juventud Militar". 

El intento de estos oficiales se 

mezcló con el de los otros gol
pistas y como ningún sector te
n fa hegemonia sobre el Ejérci
to se produjo la negociación. El 
resultado fue un consenso entre 
las düerentes facciones, que de
positaron su confianza en los co
roneles Jaime Abdul Gutiérrez y 
Amoldo Majano. Según el F APU 
(Frente de Acción Popular Unifi
cada) el primero es agente de la 
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ClA nortearnericana, y el segun
do un representante de la '·Ju
ventud Militar", defensor de la 
institucionalidad, no sujeto defi
nitivamente a los manejos dei Pe
tágono, pero sin claridad sobre 
Ja necesidad de vincularse ai mo
virniento popular. Majano defen
deria primero la institución ar
mada, antes que actuar contra el 
sector fascista remanente dentro 
dei ejército y eJ gobiemo. 

Por esta razón es que los al
tos oficiales dei régimen derro
cado pudieron salir dei pais li
bremente e incluso el antiguo di
rector de la Guardia Nacional, 
que se rumoreaba estaba deteni
do, también salió hacia el extran
jero. Asimjsmo el general Rome
ro abandonó eJ pais sin dificul
tades el mismo d ia dei golpe. Den
tro dei nuevo gobiemo convi
ven, así, un sector fascista, uno 
democrático y uno pronorteame
ricano. 

EI gobiemo de Romero apo
yó a la oligarquia nacional -fun
damentalmente la financiera- a 
las transnacionales, violó las más 
elementales libertades democrá
ticas, hasta Uegar a una represión 
sistemática y sangrienta contra el 
movimiento popular. Punto cul
minante de la represión fue la 
masacre dei 8 de mayo de este 
ano, en las escalinatas de la Cate
dral de San Salvador, cuando 
fueron fusilados manüestan tes 
dei Bloque Popular Revoluciona
rio (BPR), que ocupaban el tem
plo, produciéndose 24 muertos. 
Durante los meses anteriores 
al golpe el movirniento popu
lar, alentado por el triunfo dei 
pueblo nicaragüense, se había 
manüestado de diferentes for
mas y coo gran pujanza. Incluso 
se hlcieron convocatorias a la in
surrección armada. 

Las organizaciones 
populares 

En 1971 surgió la Unión Na
cional Opositora (UNO), integra
da por la Democracia Cristiana, 
el Movimiento Nacional Revolu
cionario (socialdemócrata) y la 
Unión Democrática Nacionalista 
(UDN) dirigida por el Partido 
Comunista. En 1972 y 1977 
UNO postuJó candidatos a la 
presidencia de la república. En 
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Un esfuerzo unitario 
EI cinco de noviembre pasado se realizo en la sede de Pariod1stas dei 

Tercer Mundo el semmario "EI Salvador· alianzos pol/t1cas y proceso re· 
volucionario" organizado por Cuidemos dei Tercer Mundo y el Semine
rio Permanente sobre Latmo América (SEPLA), con la pert1cipac1ón de 
representantes de organizac,ones salvadoreiias Augusto Cotto dei Fren
te de Acciõn Popular Unificada (FAPU), César Marti de las Ligas Po
pulares 28 de Febrero (LP-28). L1llan Jiménez dei Partido Comunista 
Salvadoreõo (PCSI y Rafael Men1ívar dei Bloque Popular Revolucio
naria (BPR). En el debate se analizó el golpe de octubre y aspectos rela
cionados con la unidad de la izqulerda y las perspectivas de la lucha dei 
pueblo salvadoreõo. 

José Lu1s Ceceõa expresó ai mtroducir la actividad: "Nuestro pro
pósHo, el dei SEPLA y Cuadernos dei Tercer Mundo, as servir de foro 
para que las distintas corrientes revolucionarias de EI Salvador, cam
bien impresiones sobre el momento que vive ai país, e intentar llegar a 
cterta unificac1ón de critenos sobre la caracterizac,ón dei golpe militar 
y reflexionar sobre las alternativas que se plantean." 

EI debate se realizó en base a interrogantes expresadas por Antonio 
Juárez, Jaime Osorio y Ramiro lópez dei SEPLA y Roberto Remo y 
Beatnz Bissio de Cuademos. La coordinación estuvo a cargo de Carlos 
Joaquin Solôrzano. En su cuaderno de coyuntura número cinco, el 
SEPLA ed1tó el texto completo dei Seminario. 

ambas e}ecciones, a pesar de 
haber ganado en las votaciones, 
fraudes realizados por el gobier
no en favor dei Partido de Con
ciliación Nacional (PCN) le arre
bataron e! triunfo. 

Ante la imposibilidad de lograr 
cambios a través de las vías lega
les, el pueblo fue creando nue
vas organi.zaciones e instru men
tes de lucha. En los últimos dos 
anos se produjo un gran desarro
llo de los frentes de masas, co
mo soo el Frente de Acción Po
pular Unificada {F APU) fundado 
en 1974, el Blogue Popular Re
volucionario (BPR) creado en 
1975, las Ligas Populares 28 de 
Febrero ( LP-28) fundadas en 
1977; y las organizaciones arma
das como las Fuerzas Populares 
de Liberación "Farabundo Mar
tí" (FPL) fundadas en 1970, 
el Ejército Revo1ucionario dei 
Pueblo (ERP) creado en 1972 y 
las Fuerzas Armadas de la Resis
tencia Nacional (F ARN) surgidas 
en 1975. Asimismo, cabe desta
car la lucha de los sindfoatos, 
agrupados en numerosas federa
cíones y en la Confederación 
Unitaria de Trabajadores Salva
doreiios (CUTS). 

La denuncia permanente de la 
represión y la injusticia, realiza· 
da por el sector de la Jglesia Ca
tólica salvadoreiia que encabeza 
el arzobispo de San Salvador, 
monseiior Oscar Amu1fo Rome
ro, fue la voz dei pueblo, cuando 
éste no pod ía expresarse a tra· 
vês de otros medios. El asesina
to de cinco sacerdotes de la dió
cesis de monsenor Romero en 
los últimos dos aiíos por parte de 
los cuerpos represivos, corrobora 
trãgicamente e! compromiso de 
la Iglesia con su pueblo. 

Intentos aperturistas 

Luego dei triunfo sandinista 
en Nicaragua, los Estados Unidos 
preocupados por su "teoria dei 
dominó" enviaron dos embaja
dores especiales a en trevistarse 
con el dictador Romero: Vyron 
Vacky y William BowJder. EI pri· 
mero representa las posiciones ti
berales dei Departamento de Es· 
tado y el otro a los "halcones" 
dei Pentágono. Vacky propuso la 
renuncia de Romero y la convo
catoria a elecciones presidencia· 
les; Bowlder, la agudización de la 
represión y la destrucción dei 



mov1m1ento popular, aunque 
ello implicara un genocídio. 

Ante la imposibilidad de 
roner en práctica la segundo al· 
tcmativa, Romero trató de reali
zar una ·•apertura democrática". 
Para ello convocó a un Foro Na
cional con el objeto de discutir 
las soluciones a la crisfa políti
ca. La convocatoria no obtuvo 
rtspuest11 ya que los sectores po
pulares, los sindicatos, los parti
dos políticos de oposición, la 
ltL]esia y las universidades, no 
concurrieron. 

Por el contrario se organizó 
un Foro Popular donde partici
paron los partidos de oposición 

Democracia Cristiana, Social 
Democracia y Comunista , las 
centrales síndicales, las LP-28 y 
el F APU a través de una federa-
c16n sindical; 17 organizaciones 
políticas y sindicales en total. 
Estas levantaron una plataforma 
común, que signiJicó un primer 
paso hacia la construcción de un 
Frente Democrático Antifascista. 
E! Foro Popular agrupaba a sec
tores democráticos y revolucio
narios y representaba a la inmen
sa mayoría dei pueblo organiza

' do. Ello precipitó los aconteci
mientos. 

Entretanto, en la Asamblea 
General de la OEA, a mediados 
de octubre, debía conocerse el 
informe de la Comisión Inter
americana de Derechos Humanos, 
en e! cual se sancionaba ai go
biemo de Romero como viola-

1 dor de las libertades más ele
mentales. Había que impedir que 
el régimen de Romero fuera pues
to en el banquillo de los acusados. 

La confusión inicial 

En la madrugada dei día si-
guiente ai golpe, e! Ejército Re
volucionario dei Pueblo (ERP) y 
las Ligas Populares 28 de Febre
ro (LP-28) ocuparon algunas ciu
dades de la periferia de San Sal
vador, con e! objetivo de "que 
esta maniobra dei imperialismo 
no pasara inadvertida ... y con el 
fin de evitar a toda costa la des
movilización popular". Los cuer-

• pos represivos actuando combi
nadamente, desalojaron con tan
quetas a los ocupantes. En San 
Marcos la represión dejó una 
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gran cantidad de bajas entre po
bladores y elementos revolucio
narios. 

El l 6 de octubre, los secto
res democráticos dei ejército re
presentados por el coronel Maja
no, Uamaron al Foro Popular a 
dialogar. Este asistió y luego de 
discusiones entre sus integrantes, 
en las que la Democracia Cristia
na trató de maniobrar para lo
grar representación en la Junta, 
acordó dar su apoyo a la "Jun
ta Revolucionaria de Gobierno" 
y nombrar un representante a 
condición de que fueran acep
tadas algunas condiciones: liber
tad irrestricta a los presos po
líticos; investigación de la situa
c16n de los desaparecidos; cese 
dei estado de sitio; profundlza
ción de las relaciones diplomá
ticas con los pueblos de Nica
ragua y Panamá; participación de 
las organilaciones populares en 
la solución de los problemas na
cionales; regreso con garantias 
de todos los exiliados; participa
ción en la íntegración dei gabine
te, Corte Suprema de Justicia y 
órganos de poder local. 

Todos los puntos fueron acep
tados y el Foro Popular nombró 
ai doctor Guillermo Manuel Un
go dei Mov1miento Nacional Re
volucionario como su reprcsen
tJlnte en la Junta. 

Los prirneros dias dei nuevo 
gobiemo fueron de inestabilidad 
y falta de poder real, a tal grado 
que los cuerposrepresivos Guar
dia Nacional, Policia Nacional y 
Policía de Hacienda- se dedica
ron a desalojar las fábricas ocu
padas por obreros en huelga an
tes dei golpe, y a la represión 
contra las manifestaciones orga
ni1.adas por los frentes de masas. 
Disolvieron violentamente las 
manifestaciones de los d{as 16, 
19, 22, 29, y 31 de octubre, con 
un saldo de 200 rnuertos. 

EI cornpromiso dei Foro Po
pular con la Junta en momentos 
en que se producía esta cruenta 
represión, Uevó a las LP-28 y ai 
FAPU a retirarse de la coalición. 

LaJunta inicia el diáJogo 

El 6 de noviembre, el Bloque 
Popular Revolucionario y la Jun
ta entablaron una negociación 

para poner en hbertad a los mi
nistros de trabajo y economia 
que el BPR mantenía como re
henes. EI gobiemo se comprome
lió a estudiar las reivindicacio
nes populares y a solucionar 
algunos conflictos laborales. Pos
teriormente, la Junta acordó la 
disolución de la Organización 
Democrática Nacionalista (OR
DEN), grupo paramilitar de ex
trema derecha con cerca de 
80,000 miembros; rebajó en 40 
por cien to los precios de los gra
nos básico (arroz, frijoles y maíz); 
restableció los precios de los pa
saJes de los autobuses inter-pro
vinciales que existían a princí
pios de ano; creó una comisión 
investigadora de la situación de 
los presos y desaparecidos y pro
meti6 castigar a los que resulta
ran culpables de esos hechos. 
Ofreci6 incluso solicitar la extra
dición de los antiguos gobeman
tes para que fueran juzgados. 

EI movimiento popular orga
nizado, las organizaciones revo
lucionarias y el Partido Comunis
ta reconocen que el golpe fue 
una maniobra para impedir el de
sarroUo dei movimiento popular. 
El apoyo brindado por la Demo
cracia C'ristiana ai nuevo gobier
no evidencia las intenciones de 
ese partido de aprovechar los 
ofrecimientos de elecciones para 
convertirse en gobierno dentro 
de la estrategia de "aperturas de
mocráticas", promovida por el 
Departamento de Estado norte
americano. 

Pero la situación de EI Salva
dor no es propicia a las mani
obras dei Departamento de Esta
do. El movimiento popular y la 
izquierda salvadorena tienen de
masiada conciencia sobre la ne
cesidad de un cambio profundo 
que no puede ser sustituido por 
pequenas reformas u ofrecimien
tos de dudoso cumplimiento. 

Sin embargo, la dispersión de 
las organizaciones revoluciona
rias es un factor negativo. EI 
desafio para éstas es seguir lu
chando por la unidad entre sí y 
con los sectores democráticos 
participantes en el Foro Popu
lar, para evitar su aislamiento 
político y contrarrestar los pla
nes de quienes esperaban que el 
golpe dei 15 de octubre fuera la 
antesala de su destrucción. O 
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BOLIVIA 

La derrota de los golpistas 

ffi las 02.30 dei primero 
de noviem bre de 1979 
un coronel putcbista 

decidió interrumpir el singular 
proceso democrático que se ha
bía abierto en Bolívia a partir de 
1977. El militar no tom ó en cuen
ta que hoy en Bolívia existen con
diciones objetivas y subjetivas 
contrarias a las aventuras cas
trenses, comdiciones que se die
ron fundamentalmente por el 
poder que ha alcanzado el mo
vimiento obrero y popular, que 
se organizó aceleradamente des
pués de siete aí'íos de férrea dic
tadura dei general Hugo Bánzer 
Suárez (1971-1978). 

62 cuadernos dei tercer mundo 

En Bolívia, a la luz de la ex
periencia histórica, hay dos po
los de poder indiscutibles. Por 
Wl lado, las Fuenas Armadas y 
por el otro, el movimiento obre
ro. Aro bas, desde hace décadas 
vienen midiendo fuerzas constan
temente. EI movimiento obrero 
ha sido derrotado casi siempre 
en el terreno militar (salvo ahora 
y más cabalmente en 19S2 cuan
do el proletariado tomando la 
iniciativa convirtió un golpe de 
estado de tendencias nacionalis
tas en una insurrección popular 
que tenninó con la destrucción 
dei ejército oligárquico), pero en 
todo momento de crisis estuvo 

U11 grnn movimiento 
popular, encabezado 

por los obreros, desaloja 
dei poder a los 

· 'pu tchistas" militares 

Eduardo Medina 

en la trinchera como vanguardia 
de las luchas sociales. 

Las Fuerzas Armadas, por su 
parte, defendieron estructur~
rnen te (salvo algunas excepc10-
nes personificadas en militares 
nacionalistas y democráticos que 
terminaron abandonados por sus 
camaradas de armas) ai statu 
quo. Antes de 1952 al poder oli· 
gárquico, después a los proyec
tos de la débil burguesia depen· 
diente inspirada desde la metró
poli. 

Ambas fuerzas durante los 16 
dias de novíembre se midieron. 
El movimiento obrero y popular 



demostró organización y cohe
si6n a través de la Central Obrera 
Boliviana. El movimiento militar, 
aJ contrario, estuvo dividido, fac
tor importante para la victoria 
democrática. Los enfrentamien
tos fueron desiguales en el cam
po militar. Los golpistas conta
ron con tanques y aviones para 
enfrentar al movirniento popular 
que los resistió con barricadas y 
piedras. Producto de la lucha 
desigual fue el saldo fatal de dos 
centenares de muertos todos dei 
campo popular, pero sellaron la 
victoria de la resistencia civil y 
la retirada de los golpistas. 

En la ooche lluviosa dei 16 de 
noviembre, el coronel putchista 
abondonó el Palacio de Gobier
no por la "puerta falsa", mien
tras ingresaba por la en Irada 
principal Lídia Gueiler Tejada 
como Presidenta Constitucional 
interina, símbolo, esa noche, de 
una heroica e inédita resistencia 
popular en América Latina que, 
encabezada por los obreros, de
salojó dei poder a los militares. 

Fueron 16 dias donde la lar
ga lucha dei proletariado bolivia
no sintetizó el rol protagónico 
que la historia le ha deparado : ser 
fuerza dirigente, motriz y princi
pal de la resistencia. Tras el mo
vimien to obrero organizado se 
alinearon en esta crisis política 
de noviem bre los sectores revolu
cionarios, progresistas y demó
cratas de la clase media y peque
na burguesía y sectores burgue
ses, incluídos también militares. 
Todos ellos conformaron un 
gran movimiento de repudio ge
neralizado ai golpe que el "Dia 
de Todos los Santos" habia con
sumado el coronel Alberto Na
tusch Busch desaloJando dei go
bierno al presidente constitucio
nal interino Walter Guevara Ane. 

Los obreros bolivianos frus
traron de esta manera, por pri
mera vez en la historia continen
tal, un golpe militar consumado. 
Permitiendo que cl incipiente 
proceso democrático retomara 
su curso y dejaron que las fuer
zas políticas representadas en el 
Parlamento eligieran a un Jefe de 
Estado de acuerdo a la sucesión 
constitucional y a las negociacio
nes que finalmente tuvieron que 
aceptar los golpistas para encon
trar una "salida honorablc" dei 

EI tr io golpltta: 1111Mral 8'nzer (21-Vlll -1971), general Per9da (21-Vl-1978) 

y coronel NetulCh 11 -11-1979). 

ca!JeJón al que habían sido arras
tradas las Fuerzas Armadas. 

Singular importancia, signo 
de los tiempos adquirió en esta 
crisis el apoyo solidario inter
nacional con la frágil democra
cia boliviana. Nadie a excepciôn 
de Anuar El Sadat, reconoció el 
golpísta. Si abundó, contraria
mente, la condena generalizada 
de parte de gobiemos, parlamen
tos, partidos y pueblos. 

Una secuencia de golpes 

La hístoria boliviana es presen
tada a menudo como una reco
pilación anecdótica de golpes mi
litarrs, expresión dei "atraso", 
"subdesarrollo" "falta de soli-

. dez y madurez política" e "ines
tabilidad institucional", según 
esos recolectores simplistas de 
anécdotas. Sin embargo, la histo
ria no es un anecdotario y la 
histona contemporánea de Boli
via no es oi recuento de 33 re
voluciones por minuto. Es la 
continua agudización de las con
tradicciones en el seno de la so
ciedad boliviana, donde el golpe 
de estado o la rebelión de los 
desposeídos son la expresión ca
bal de la lucha de clases, Uevada 
a momentos, a instantes supre
mos de crisis. 

Una burguesía débil 

El escritor boliviano René Za
valeta, ba dicho que el golpe de 
estado es la medida dei cambio 
político en Bolivia. Contradic
toriamente el cambio electoral 
en Bolivia es una aJteración de la 
manera normal dei cambio polí
tico. En síntesis, como subraya 
Zavaleta, la medida de la demo
cracia en Bolívia no siempre co-

mienza con el calendario electo
ral. La democracia se expresa 
fundamentalmente no cuando 
se convoca a elecciones y se 
instalan parlamentos, sino cuan
do exíste la libertad para el 
desarroUo organizativo dei mo
vim iento obrero, democracia y 
libertad ganadas a pulso por las 
fuerzas proletarias. Este es el 
contexto en el que está inmerso 
Bolivia y es en este contexto 
en el cual se han dado las luchas 
políticas contemporáneas boli· 
vianas. Es en este âmbito en e! 
cual se desarroll6 la última cri
sis política que se tradujo en la 
consumación de un golpe mili
tar y su inmediata neutraliza
ción por una activa resístencia 
civil. 

En Bolivia la burguesia es dé
bil y dependiente y por tanto in

capaz de ser el protagonista de 
su rol histórico. Por eso es que en 
este país la burguesia, en los mo
mentos de crisis, se refugia en los 
cuarteles para que el sector pu
nitivo dei Estado salga en su de
fensa a través de golpes militares 
que frenen el libre desarrollo 
continuo de las fuerzsa popula
res, las que desde hace décadas 
son actores de ensayos perma
nentes para hacer suya la inicia
tiva histórica social. 

Empero, el proceso de desa
rrollo de las fuerzas populares no 
siempre produce las condiciones 
propicias para el éxito de los gol
pes militares (la crisis desenca
denada por Natusch Busch y sus 
golpistas). Y si más bien produ
ce, como ahora, las condiciones 
para que el movinúento popular 
asume un papel protagónico y 
tome, ante la incapacidad bur
guesa, tareas prop1as de la bur
guesfa para garantizar el desarro-
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llo histórico; se convirtió en 
abanderado de la democracia. E! 
pueblo ganó la calle, arrimó barri
cadas, se enfrentó contra tanques 
y aviones, dio las pautas funda
mentales para garantizar el triun
fo de las negociaciones para la 
rendición de los golpistas, nego
ció, consolidó la fuena p,olitica 
dei Parlamento y, finalmente , 
aseguró la constitución de un go
bierno. que no es suyo, modera· 
do, en el cual p redomina el sec
tor conservador dei nacionalis-

mo revolucionario. personificado 
por la corriente dei ex-presidente 
Victor Paz Estenssoro. El movi
mien to obrero. consccuente con 
su misión histórica, declaró su 
independencià de clase respecto 
ai aparato estatal. 

El problema dei poder 

iPor qué el movinuento po
pular boliviano no ocupó el po
der y no hizo suyo el gobierno 

Cronologia dei "Putsch" 
1/XI - El coronel Natusch Bush toma el poder. La Central Obrera Bo 
liviana decreta un paro de protesta y proclama la res1stenc1a civil EI 
presidente constitucional Guevara Arze pasa a la clandestinidad. 
2/XI -EI grupo golpista intenta negociar la feg1timidad, reiterando 
que respeta ai Congmo y las organizaciones políticas y sindicales. La 
COB prolonga el paro. Se conforma el Frente Democràtico Antifas
cista, en tomo a la central obrera, con todas las organizaciones poli 
tices de centro e izqu1erda. Los empresanos privados condenan el gol· 
pe. Estados Unidos retira la ayuda militar y económica. EI Congraso 
reitera la legit1midad de Guevara Arze y rechaza el golpe. 
3/Xl -Los golpistas clausuran el Congreso y cal ifican de extremista 
a la COB. Se proclama la Ley Marcial. Se inicia la masacre. Milttares 
disidentes, encabezados por el general Padilla, y un sector de la policia 
condenan el golpe. 
4/Xl - Segundo dia de la masacre. Sigue el paro. La resistencia au
menta. 
5/XI -Tercer dia de la masacre. 
6/XI -Cuarto dia de la masacre. Las víctímas ascienden a 200 muer· 
tos y centenares de heriàos. 
7/XI - Cesa la masacre. Los golpistas acorralados por la resistencia po
pular masiva levantan la ley marcial y reiteran respeto ai Congreso y li· 
bertades sindicales e individuales. 
8/XI - Los golpistas sugieren af Congreso y la coa la formac,ón de un 
triunvirato con Natusch a la c;abeza. 
9/XI - EI Congreso rechaza cualquier soluciôn en la que se incluya a 
Natusch. La CO 8 se niega a negociar con los golpistas. 
10/X I -Son evidentes las divisiones internas de las Fuerzas Armadas, 
en un marco de aislamiento total. nacional e internacional, de Natusch. 
11/XI -Las Fuerzas Armadas proponen ai Congreso y la COB negociar 
una solución. 
12/X 1 -Se inician las negociaciones. 
13/Xl -EI Grupo Andino condena el golpe. 
14/XI -Prisión de militares opositores a Natusch ahonda crisis interna 
dei ejército. 
15/XI -Prosi9uen negociaciones Fuerzas Armadas-Congreso-COB, sin 
qu las primeras intenten imponer a Natusch. 
16/XI - Natusch renuncia. Las Fuerzas Armadas se repliegan y de1an la 
soluci6n en manos dei Congreso: que elige a Lidia Gueiler como presi
denta constitucional interina de la República. 
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toda vet. que ubander6 la lucha 
en esta crisis política que conclu
y6, ai menos por el momento, 
con una victoria para la demo, 
cracia? 

Porque las condiciones no Ue, 
garon a la expresíón extrema de la 
crisis revolucionaria y porque el 
movimiento obrero y popular bo
liviano, pese a su desarrollo histó
rico como clase. no cuenta toda
via con el instrumento político 
idóneo capaz de fonar el desen
cadenamiento de la crisis supre
ma. En las luchas políticas 
ha actuado en las dos úllimas dé
cadas para derrotas o victorias en 
un frente sindical, la Central 
Obrera Boliviana , donde conílu
ven diversas tendencias políticas, 
desde el nacionalismo revolucio
nario progresista hasta el mar
xismo leninismo. Pero el âmbito 
de una organización sindical, por 
revolucionaria que ésta sea. no 
le permite al movimiento obrero 
expresarse en toda su magnitud 
y con loda su energia de clase re
volucionaria, como podría mani· 
festarse a través de una vanguar
Jia politica que en los momen
tos de crisis no sólo le permitiera 
asumir un rol protagónico para 
dirimir, sino constituirse en la 
fuerza gobernante

1 
si las condi

ciones obje tivas as1 lo determina
ran. 

Por ahora, el movimiento 
obrero y popular a través de la 
Central Obrera Boliviana se limi
ta a abanderar las luchas demo
cráticas, como un movimiento 
cuya fuena es decisiva para 
el desenlace de las crisis polí
ticas. No otra cosa significó su 
enfrentamiento con êxito a los 
golpistas de noviem bre, crisis de 
la cual ha salido fortalecido co
mo nunca para continuar desa
rrollándose y acumulando fuer
zas. Un hecho está claro, el mo
vimieo to obrero y popular se ha 
constituido como uno de los dos 
factores reales de poder que ofre
cerá estabilidad a la coyuntura 
democrática actual y hará pensar 
más de una vez a los futuros gol· 
pistas. 

Esta batalla por la democracia 
fue ganada por el pueblo, mas no 
la guerra. Habrán todavfa mu
chas otras derrotas y victorias 
hast a que el pueblo pueda por 
fin d ar el golpe final. O 



PUERTO RICO 

Por la independencia 
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desvíe la atención dei problema 
que hoy nos congrega. Somos un 

~ 
país pobre y la mejor ayuda que 
hoy podemos brindar a Puerto 
Rico por su liberación es seguir 

~ luchando en nuestra patria para 
~ consolidar la revolución", sefialó 
~ el comandante Valenzuela, du
""' rante su exposición y al acercar-

se a Lolita Lebrón para llevarle 
el saludo de su pueblo. 

Estuvieron representados en 
el evento más de 50 países de 
América Latina y el Caribe, Asia. 
Africa, y Europa y una vasta de
legación de EU encabezada por 
Angela DavisL miembro dei Co-

mité Central y candidata a la 
vicepresidencia para las eleccio
oes de 1980 por el Partido Co
munista de EU. "Los puerto
rriquefios deberán lograr por si 
mismos su independencia, pero 
necesitan dei apoyo y la solidari
dad de los pueblos) organizacio
nes democráticas de todo el 
mundo. Y así, en la medida en 
que avance su lucha. también a
vanzará la luchn dei pueMo de 
los Estados Unidos", declaró en 
rueda de prensa. 

Reafumando este concepto 
Eneida Vãzquez. presidenta dei 
Consejo Puertorriquefio de la 

Plan de acción 
(resumen) 

- La Conferencia decide invitar a todas las organizaciones nacionales 
e intemacionales que apoyan la lucha por la independencia de Puerto 
Rico, a fin de former un Comité Internacional de Solídaridad con la in· 
dependencia de Puerto Rico. 

- Organizar una Oficina Internacional de lnformación con sede en la 
ciudad de Nueva York que tendrá la encomienda de dar continuidad y 
seguimiento a los acuerdos de esta li Conferencia Internacional. 

- Incrementar la lucha por la liberación de los presos políticos puerto
rriquenos, 11 de los cuales se encuentran actualmente en cárceles norte· 
americanas. 
- Tomar aquellas medidas necesarias para ampliar, masificar y profun. 
dizar la solidaridad con la justa lucha dei pueblo de Puerto Rico. 
- Considerar medidas de emergencia, incluyendo convocatorias especia
les de reuniones o conferencias en el caso de que Estados Unidos inten· 
te poner en ejecucií>n falsas consultas, plebiscito u otros planes concre
tos para anexar a Puerto Rico como estado de esa nación. 
- Adoptar como guías de acción los acuerdos que sobre Puerto Rico 
han adaptado la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Movi· 
miento de Países No Alineados, así como darle seguimiento a los mis
mos. 
- Velar porque a Puerto Rico sele reconozca como país caribeõo con 

. perfil histórico definido y con un destino que lo enlaza a la familia de 
naciones latinoamericanas. 
- Puerto Rico conquistará su independencia mediante el conjunto de 
formas de lucha que su pueblo y organizaciones determinen ... EI ene
migo que confrontan es peligroso y fuerte. Con el apoyo solidaria de tos 
pueblos dei mundo reafirmamos ah ora: todos venceremos. Será la victo· 
ria de los pueblos contra los enemigos de los pueblos por la acción sacri· 
ficada, tenaz y heroica de los puertorriqueõos y con nuestro apoyo, es
tímulo y ayuda Puerto Rico será libre, soberano e independiente. 
- Ratificar la semana precedente ai 23 de septiembre (. .. ) como jorna
da internacional para desarrollar las más diversas actividades a· nivel 
mundial que movilice la opinión pública en toros de la independencia y 
autodeterminacíón para esta hermana nación. 
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Paz y dei Comité Nacional de A· 
poyo a la li Conferencia, en 
nom bre de la delegación puerto
rriqueiia dijo : "La comunidad 
internacional. todos ustedes co. 
mo parte de ella, también son 
protagonistas de este proceso y 
ello por cuatr::i razones íunda
mentales: Primero porque nln
gún pueblo en la historia de la 
lucha contra el colonialismo se 
ha liberado exclusivamente en 
base a sus propios esfuerzos. En 
segundo lugar, porque la lucha 
contra el colonialismo es un de
ber moral y político de todos los 
hombres y mujeres que en el 
mundo luchan por la liberación, 
la paz, la igualdad y la justicia. 
En tercer lugar porque la lucha 
oontra el colonialismo no es sino 
una de las diversas luchas que se 
libran contra el imperialismo en 
el mundo entero frente a las va
riadas expresiones que êste asu
me en distintos contextos histó
ricos y nacionaJes. Finalmente, 
debemos recordar que la lucha 
contra el colonialismo es un 
compromiso jurídico de la Co
munidad Internacional, 'tal y co
mo quedó consignado en la Car
ta Constitucional de la Organiza
ción de las Naciones Unidas, 
principio que se fortaleci6 me
diante la resolución 1514 (XV) de 
la Asamblea General dela ONU." 

A1 cabo de tres dfas de inten
sos trabajos fue aprobada por u
nanimidad la "Declaración de 
México". En ella se acordó un 
plan de acciôn "para hacer más 
efectivo el consenso amplio de 
voluntades en solidaridad con la 
justa causa dei pueblo puertorri
queno que se sitúa en las prime
ras filas de la lucha contra el im
perialismo". 

Asimismo fue aprobado un 
mensaje a la Secretaria General 
de la Organizaciôn de las Nacio
nes Unidas, por la independencia 
y la autodeterminación de Puer
to Rico y en donde se demanda 
a la Asarnblea General de la 
ONU ratificar la Declaraciôn dei 
15 de agosto de J 979 deJ Comité 
Especial de Descolonización y 
que continua asumiendo plena 
jurisdicción sobre el caso colo· 
niaJ de Puerto Rico de acuerdo 
al mandato de la Resolución 
1514 (XV) que condenó la con
tinuidad dei colonialismo sobre 
!a isla. O 



ANGOLA 

EI 11 de noviembre de 1975, Agostinho Neto fue investido como primer 
presidente de la RepC,blica Popular de Angola. En le foto, Neto hace su 
juramento (Foto Beatriz Bissio) 

Recuerdos de Agostinho Neto 
La muerte de este revolucionario sin pausa 110 es só/o 

un golpe para Angola y e/ Africa sino para todos los pueblos oprimidos 
por cuya liberació11 él luchó i11cesa11teme11te 



(.3(3 ~ a vida y la lucha dei ca
marada Agostinho Neto 
tieneo la dimensi6o hG

tóric.1 de nuestra Patria, porque 
en ella se resurnieron las virtu
des superiores dei revolucionario 
sin mancha, dei militante total. 
del intelectual y poeta universal, 
dei médico profundamente hu
mano, dei jefe ami&o. dei lider 
clari\·ideote, dei companero de 
todas las horas, dei incansable 
servidor dei Pueblo." 

Asi, el Burõ Político del Co
mité Central del MPLA - Partido 
dei Trabajo resena la figura de 
ese gran militante de la indepen
dencia de Angola y de la revo
lución africana, ai comunicar ai 
pueblo su muerte 

Tal vez poco se pueda sumar 
a esas palabras, aunque en cada 
uno de los capítulos en que se 
proyectó la acción de Agostinho 
Neto hay un mundo de experien
cias acumuladas, una extraord.i
naria combinación de talento po
lítico, de coherencia revolucio
naria y de desafio a todos los 
factores de atraso, de opresión y 
de injusticia social. 

Desde t!l lanzamjento dei Mo
virniento Cultural Nacionalista, 
en los anos cuarenta - del que 
fue uno de los líderes-, a la fun
dación dei MPLA el I O de ru
c1em bre de 1956 y el M.ovirnien
to Anti-<:<>lonialista (MAC), ger
men de la urudad operacional de 
las organizaciones libertadoras 
de las entonc:es colonias portu
guesas, Neto entregó su vida al 
servicio de su pueblo, de Africa 
y de todos los oprimidos y djs. 

cri.minados dei mundo. 
Ante la evidencia de que el 

colonialismo portugués no se re
tiraria de Angola sino con una 
guerra, el médico humanitario, el 
hombre sensible, el jefe de fami
lia ejemplar que compartia con 
su companera María Eugenia y 
sus hijos una vida simple y mo
desta, se Ianzó a los peligros e in
certidumbres de la lucha armada. 

La batalla de Luanda 

;"e ·•Jncansablemente - diJo el 
~ comandante Lucio Lara, su arni
.s go y companero de toda la vida, 
5 actual secretario general dei 
:::i MPLA- el presidente Agostinho 
~ Neto recorre las diferentes regio-

EI Pftlidln• Neto entr.wiltado en i. OfflSlí• • Luan• pcw n'*ffl! ~ 
lntwnedonll, Neiva Monln , en 1976, ... • 1, lndlpendencla de au pai 
Y en plen, guen-e contn 101 grupos fan10che&. (Foto Butriz Bbslol, 

nes militares, ran distantes unas 
de otras, para animar a los com· 
batientes, para velar por las t:on
diciones de abastecimiento, para 
recri/icar, dinamizar la aet:iôn. ·· 
"A cciones, más acciones, cada 
vez mtif acciones ", era su consig
na. 

Con ese mismo espiritu co
mandá, en el período critico de 
la independencia, en 197 5, la lu
cha contra la invasión extraaje
ra y algunos grupos traidores in
ternos. "Asumiendo en pleno las 
funciones de Comandante en Je
fe, -recuerda Lara-, el presiden· 
te Agostinho Neto supo llevar las 
fuerzas dei MPLA ai camino de 
la victoria, urilizando con parri
cular sagacidad las debilidades 
enemigas y nuesrras reservas, re
forzadas oportunamente con el 
esfueno internacionalisra de las 
Fuerzas Armadas Revoluc,ona
rias cubanas. " 

Era necesario vivir en Luanda 
en aquellos dias tensos y hasta 
dramáticos, a veces, para sentir 
la repercusión dei liderazgo de 
Agostinho Neto en su pueblo. 
Con la ciudad sitiada, combati6n
dose en las lineas exteriores de 
su defensa, los barrios populares 
movilizados para luchar calle por 
por caUe, casa por casa, sinti6n
dose ya la falta de alimentos e 
incluso de agua, con la ruptura 
-por la artillería enemlga- de 

algunas tuberias de las reservas 
próximas en Kifangondo, nada 
de eso de bili ta ha la resistencia. 
Animada por la or;anizaciôn dei 
partido, la fe en la indepen· 
dencia, y sobre todo, en el lide
rugo dei "más viejo", como lla
maban carii\osamente entontcá 
,1 presidente Neto, que en 1975 
no había cumplido aún sus S3 
ai\os, Luanda resistía. 

Momentos decisivos 

Reouerdo aquella noche me· 
morable, así nos referíamos 1 

ella -con Beatriz Blssio- en un 
report~e para nuest ra revisll 
(Cuademos del Tercer Mundo 
No. 11, "Luanda s1tlada"; y Ter
ceiro Mundo No. 1, "Angola, l05 
dolores del parto", diciembre de 
1975): 

"En la inmensa concentraciór. 
que aguardaba el discurso de! 
presidente Neto, entre cantos y 
aclamaciones, era evidente la 
tensión. Se esperaba en cada mo
mento el bombardeo de Zaire 
Holden y Savimbl (líderes de los 
movimientos fantoches), habían 
anunciado que se encon trarían 
en Luanda aquella noche. Y 30 
camlones con partidarlos de Ja 
UNITA habían sido detectados 
algunos kllómetros detrás de li 
Unea dei frente para penetrai 
en Luanda. Querfan asegurartt 



Testimonio 
Jlabla la esposa de Neto. 

Maria Eugenia. compaiiera dei presideme 
desde sus mios de estudiante en Lisboa 

~ 
onoci ai camarada Presidente cuando el 
era estudiante si Portugal. EI tenia unos 
amigos que vivian enfrente de mí casa. .. 

Uno o dos meses entu de él ser datt!llido por segunda 
vez -en 1956, no ~ si en mano o en febrero habia
mos asumido un detenninado compromíso. Pero no 
era todavia una cosa muy estable porque él aún no ha
bi1 hablado con mis padres. 

"luego él declri a la policia que yo e111 w novia, 
porque era 11 única m.-.era de tener contactos con ai· 

guien de afuera, sin ser la madre; ella se .-.contraba 
con su familia en Angola. Era yo quien servia de nexo 
con el exterior ... EI dijo que yo era su novia y yo asu
mi esa re.s:poosabilidad y comencé a escribirle todos 
los dias. Fueron momentos bastante dificiles. .. Yo 
tenia entonces cerca de 19 aios. No ié contaba mi vi
da a la gente porque habia un gran prejuicio contra los 
presos. Las personas teni.-. miedo, se alejaban. 

"Y mi nowio, además de ser un preso político, tam
bién era africano. Y eso, para la mentalidad dei joven 
común de ~uel momento, era algo que no se podia 
concebir. Otj1b1 atónitos a mis amigos. Era ralmtn
te necesaria una gran fuerza moral para soportv aque
lla situeción, que duro casi tres anos. ... 

"Fue juzgado y, contrariamente a lo que su aboga
do, el doctor Antonio Macedo pensaba, sali6 libre. 
Pienso que tue por la gnn pmi6n internacional. EI 
era conocido como poeta. habia ido ai exterior 1 ,. 

presentar las coloni1S portuguesas. Sus poemas eran un 
grito que daba a conocer lo que pmba en AngolL 

"Nos casamos el 21 de octubn! de 1958. Un ano 
dlspuês nos trasladamos a Angola, ya teniamos un hi
jo, coo 22 dias. •. Alquilamos una casa pero no & 

, tuvimos alli juntos ni oàlo dias, porque tue detenido 
en julio de 1960." 

Maril Eugenia Neto describiria asi a su esposo, en 
ocasiõn de una entrevista .-.tas de su muerta: "Neto 
me ímpresionw muc:ho. Era el tipo de hombre dei 
que hubien deseado ver poblado el mundo ... Yo siem
pre lo segu.i I todcn lados: Cabo Verde (a la prisiónt, 
lisboa, leopoldville ... Cuando nos trastadamos a &. 
~ille fue neusaio reunir a todos los militantes. Hay 
entonces una C11nferencil cé1ebrt, en 1964. Era un 
momento realmen11 difícil. Pero también habia entu
siasmo y aquella ansaci6n de que se trataba de la vic
toria o la mue'11. Esa conferencia dict6 directivas muy 
arils y después li lucha dio un gnn S1lto. En medio 

No. 35 / dicillmbre 1979 • eneio 1980 

de aquella conferencia llJVe 01ra alegria además de la 
de ver 11 Movimienm ~antarse de nuevo. y fue el na
cimiento de m1 tercera hija. .. 

"Se habia abierto también el Frente Este. Un aiio 
después nos fuimos para aliá. EI Presidente resolvió 
que !levaria a su familia. Y como él lle11ó a su tamiíia, 
todl la gente fue detrás. .. 

"Cuando llegó el 25 de abril (se refiere I la fecha 
dei derrocamiento de la dictadura en Portugal), e! ca
m8fad1 Presidente coo una delegación grande - de la 
cual yo también participaba- se encontraba en Cana
dá. Yo no habia oido nada. y el camarad1 Presiden
te dijo: 'Parece que hay algo en Portugal'. Pero no me 
lo dijo muy en seno, porque podria ser algo sin impor
tancia. Oespués, cuando comenzarnos a escuàlar que 
pquello era realmente en serio, lnlegria fue enonne. .. " 

U.fa Eugania Neto, la nodte de la pnx:lamad6n de la 
lndlpendlncia.. (Foto Batriz Bialo). 
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~ algún tipo de asistentes, en una 
~ ciudad que era totalmente hostil 
§1 a ambos dirigentes contrarrevo
:::i lucionarios. 
:::i "La tensión fue mayor aún 
~ cuando minutos antes que el pre-

sidente Neto proclamara la inde
pendencia, comenzó un intenso 
tiroteo que a veces no dejaba 
oir sus palabras. Una cortina de 
balas disparadas desde diferen
tes puntos de la plaza y elevacio
nes cercanas, formaban una espe
cie de paraguas protector bajo el 
cual aquel hombre sencillo y fir. 
me -poeta, médico y revolucio
nario, sin un d ía de pausa en la 
lucha liberadora- , bacia el anun
cio solemne que todos esperába
mos, en medio dei clamor de las 
masas populares." 

Más tarde se supo que, ade
más de cohetes de salva y tiros 
de combatientes entusiasmados 
con la victoria, había funcionado 
también una cortina de fuego an
tiaéreo destinada a impedir que 
los aviones enemigos perturbaran 
la fiesta dei pueblo. 

Y aguei reportaje sigue así: 
"Agostinho Neto invitó ai pue
blo a ir ai Palacio de Gobiemo 
para apropiarse de aquel sím
bolo de poder colonial. Una in
mensa columna, la primera de 
Angola independiente, se dirigió 
entonces ai Palacio donde Neto 
izaría la bandera de la Patria y la 
enseõa del Movirniento Popular 
para la Liberación de Angola. 

AI día siguiente el comandan
te Lucio Lua, veterano comba
tiente revolucionario, en nombre 
dei Movirniento, invistió a Agos
tinho Neto como e! primer pre
sidente de la República y cerca 
de 30 países anunciaron en aquel 
momento su reconocimiento ofi
cial a la recién proclamada Re
pública Popular de Angola. 

El clima festivo :io hizo ol
vidar ai pueblo que la guerra es
taba en las puertas de Luanda. 
Los combatientes que desfilaban 
bajo el aplauso colectívo y tam
bién con lágrimas de miles de 
padres, madres, esposas, berma
nos e hijos de aquellos que ha
bían caído en la lucha, mostra
ban en sus botas el fango de Kifan
gondo y en las duras fisonomías 
la tensión de un momento deci
sivo. 

Pern Luanda estaba a salvo. Y 
con ello se consolidaba la inde-
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Neto se dirige a su pueblo desde el 
balc6n dei Palacío de Gobíerno en 
Luanda, minutos despuét de declarar 
la lndependencia. (Foto Beatriz Bis
Ili.,). 

Sala 
Agostino Neto 

los trabajadores dei equipo 
de "Cuadernos dei Tercer Mundo", 
dei SEPLA (Seminario Permanen
te sobre latino América) y de 
UllA (Unidad de lnvestigación de 
América latina), que comparten 
el local de reuniones y conferen
cias de la revista, decidieron desig
naria SALA AGOSTINHO NETO. 

Cuando se oficialice el home
naje en un acto público estaremos 
en condiciones de anunciar el ini
cio de un ciclo de conferencias so
bre la vida y la obra de Agostinho 
Neto y sus repercusiones en el 
mundo emergente. 

Una comunicación ai respecto 
fue cursada ai MPLA y ai gobier· 
no de Angola. 



pendencia de Angola y dei Afri
ca. El mundo progresista gana
ba un aliàdo de extraordinario 
valor político, ideológico y estra
tégico, en el punto crucial de 
ta línea dei frente de una Afri
cs Austral donde se traba la úl
tima batalla de liberación dei 
continente negro. 

Aunque visibtemente emocio
nado, Neto no perdi6 la sereni
dad, ni cambió et tono didácti
co de su voz. En nombre dei 
Movimiento Popular para la li
beración de Angola y dei pueblo 
angolano. proclamo solemnemen· 
te la independencia de Angola" . .. 

El silencio internacional 

Semanas antes lo habíamos 
entrevistado en una casa de los 

alrededores de Luanda. Le pre
guntamos si creia que la lucha 
podia perder intensidad. "No, 
aún podremos posar por una fa
se de guerra más intensa, Ango
la está siendo invadida y hay si
lencio internacional", afümó. 

Arriesgamos a transmitirle 
una inquietud que era muy co
mún en los cerca de 400 perio
distas que cubrimos los aconte
cimientos decisivos de Angola en 
aquellos dias: si él consideraba 
viable la proclamación de la in
dependencia en condiciones tan 
diffciles. 

- Sí. La independéncia segu
ramente será declarada. Sólo que
da la duda de cuál será et orga
nismo que ejercerá el poder. Pe
ro la declaración se efectuarã. 

;.Estaria esperando el MPLA 

un ataque directo a Luanda'! 
El Presidente nos contestó 

con sencillez: "Sí". Y luego nos 
dijo: "Nuestro pueblo está con 
una alta moral combativa y mo
vilizado para resistir Ia ofensiva." 

La conversación derivó hacia 
el modelo político que se insta
laria después de la independen
cia y de la victoria militar. 

Neto sei'tal6: 
- Nuestro concepto de la de

mocracia es esencialmente parti
cipacionista. Deseamos que el 
pueblo angolano participe acti
vamente en la vida económica 
dei país, que nuestros trabajado
res no sean meros ejecutores de 
una política, sino también cere
bros que planifican, dirijan, to
man iniciativas y administran. O 
sea, la gestión debe estar en ma-

Doce anos sin verlo 
Maria Antonio da Silva relata las dificultades 

que vivió durante los afios de lucha de sus hijos 

Agostinho nació el 17 de septiembre de 1922, en la 
aldea de Kaxikane. Su madre, Maria Antonia Da Sil
va, era entonces ptofesora y su padre, pastor. 

"Con otra profesora, nosotras dâbamos clases a los 
alumnos de los cuatro primeros aiids de la escuela pri
maria. Mi marido iba por la maiiana a la huerta, cul
tivaba verduras que nos ayudaban a vivir y a perma
necer independientes", relata María Antonia da Sil· 
va. "Tuvimos nueve hijos. Uno de ellos murió casi re
cién nacido y otro, el terceto, murió hace ya 30 anos." 

Agostinho era el segundo. Una de sus hermanas, 
Ruth Neto, actual secretaria general de la Drganización 
de U nidad Africana, siempre estuvo cerca de él en su 
militancia política. "Todos nuestros hijos fueron nues
tros alumnos en la ·misión, todos fueron ai liceo, pero 
sólo Ruth y Agostinho llegaron a completar sus estu
dios superiores en Portugal. M ientras estudiaba medici
na, él fue detenido dos veces. La tercera después de 
haber regresado a Luanda, donde había abierto un 
consultoria en el barrio obrero. En aquella época mi 
marido ya había muerto y yo trabajaba en Luanda de 
institutriz. Agostinho cumplíó su pena y una vez libe
rado le asignan residencia en Cabo Verde. Luego en 
Lisboa, adonde lo sigue su mujer, María Eugenia. En 
12 aiios yo lo vi solo una vez, en Roma. Sólo lo volvi 
a ver cuando regresó a Angola, el 4 de febrero de 
1975, durante el período de transición . .. " D 

Maria da SIiva Neto 
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l!I Ch' ou,vlf• .. 
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11111111 tn 1DM, 

Arnltw Cabral (Qulftu 8111aul Mtrctllno 001 Sln1101 (Moumblqut), Y 
Agocünho Ntto (Antola) en ;;.it,,n dt la fundtc:16n dtl Movlmlanto Antl-Co
lonlal (M,A,C.) 

nos del pueblo, sin ninguna dis
criminaci6n." 

Planteamos al Presidente el 
tema de la discriminación racial 
en Angola, o sea, si bab{a post
billdades de un racismo anti
blaneo. 

-No. Aqui no hay discrl.mi· 
naci6n al blanco. Y no habri nin
guna discriminaci6n en ese senti
do. 

-Angola, Presidente, estã vi
vie.ndo un gran momento para la 
poesia y, de un modo especial, 
para los escritores comprome
tidos, militantes. LEl poeta Agos
tinho Neto, ha producido algu
nos versos en estos últimos tiem
pos? 

Neto miró hacja lo lejos, es
boz6 una sonrisa y nos contes
t6 gráficamente: 

-No, no tiene tiempo de es
criblr. 
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- , Quiere decir que el Uder 
pol!tlco y el comandante despla
zaron al poeta? 

-El poeta esté de vacaclones. 

El luchador africano 

Posterlormen te regreumos a 
Luanda. Encontramos al presi
dente Neto en el campo de ba
talla, ya no en la guerra que llev6 
a su pueblo a la victoria, sino en 
otra batalla, no menos comple
ja, de liberaci6n económica y so
cial de Angola, y del Afrlca. 

Los pueblos aún subyugados 
deJ Afrlca Austral no tuvieron 
mayor aliado ni defensor m6.s 
consecuente. Esa posici6n de 
Agostinho Neto no es de ahora. 
Ya en 1965, en una carta a los 
jefes de Estado reunidos en la 
Organizaci6n de Unidad Africa-

111 lOUAl, Neto l1:s udvettht 
sobro lo que pódrfa Hciiu u m 
ct problomn de Zhnbahwe, tJUc 1 
hoy està plantoado oxaotamonte 
como 61 lo prcvfora, "ld dcda· 
r11ct1h1 d, la htdc!/Wtd,mda dt 
IV1c,d1sia dtl S11r por la 111ttu,• 
rt'a l>laitca cr.ó ,wa sitt1ució11 
t .tploslI•a cm <'l Afrtca Austral. 
Es por fsu qu, ai MJ>l.A 1>itnsa 
qut el ,4frlca hal>rá faltadtJ a su 
mislôn <'Ir la cuestiôn rhodesia• 
na si se limita a promover ~so· 
lllcióMS lacônl~s. C'ótlUf!IIOlldO 
la acciô11 dt! Smith y de sus alia· 
dos," 

Una ve& mis, la cohcrencia 
ideol6alca $C unía en Neto, al, 
int6rprete dei futuro 1 para anaU· 
ia.r sltuacloncs que para otros 
pasnban inadvertidas. 

El prócer 

La muerte de este revolucio
na.rio conseçUente nos sobrccogc 
a todos. Ella ocurrc cuando el 
MPLA-Partido dei Trabajo avan-
za hacla la consolldaci6n ideo
l6&ica y en la estructuracl6n de 
su ya poderoso aparato parti
da.rio. Tambi6n cuando su Patrla 
mb neoesitaba el llderuao de 
Agostinho Neto, empenado co-
mo él estaba en la lucha por el 
socialismo, en la implantaci6n 
del Poder Popular y on el refuer-
zo y presorvaci6n de la unldad 
nacional, que los onemigos de 
Anaola y dei Africa no desisten 
en su deseo de vuinerar. 

Bn América Latina, Neto era 
uno de los dlrl&entes africanos 
mis conocidos y respetados, ad
mirado y seguido. A nuestra re
dacci6n llegan frecuentemente 
cartas de distantes lugares de Amé
rica Latina y del Caribe solici· 
tando mâs elementos sobre la 
obra de Agostinho Neto, los do
cumentos que divu]gan sus dis
cursos. Muchos universitarios de 
M6x.ico, y de otros países lati
noamericanos, algunos de ellos 
conoc:edores de su obra y otros 
menos infonnados, buscan nues
tro servicio de dooumentaci6n 
para enriquecer sus tesis con el 
material ya publicado o reuni
do en nuestro archivo sobre ese 
prócer de las luchas dei hombre 
por su liberaciôn. 

(Neiva Mo.-lral 



Un pensamiento revolucionario 
,t trcn'és ,Je las 11m11erosas ,,roe/amas qm! redactô a11tes de la i,rdepellde11cla. 
tl11ra11té los dift'ciles dt'as dt la lucl,a armada o e11 s11s discuros dt estadista. 
el lider a11gola110 mostrd su firme:a revotucio11arla, su clarldad ideológica. 

y su dttlslôtr irrevocable de liberar a su Patrla y ai ,tfrica 
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Bc3& un faltan bastantes ta-
6 reas pua llegu a una 

verdadera independen
cia naciônal. 1,Podcmos declr que 
somos completamente indepen
dlentes cuando la Cabinda Gulf 
Oil ex.plota el petróleo? Evidcn
tement~, no. Uegamos a la ver-
dadera independencla política 
pero no a la verdadera tndepen
dencla eoon6mica, ésta s6lo será 
alcanzada cuando en Angola, de 
Cabinda o1 Cunene, no haya nin
gún monopolio extranjero explo
{ando nuestras riqueu.s.. 

" 4Podemos resolver este pro
blema por decreto? · Podemos 
resolver esto con un eititoiial in
flan1ado diciendo que los patro
nes no deben engordar con el su
dor de los trabajadores? Eviden
temente, no. El petróleo de Ca
binda se extrae con una tecnolo
&ía avanudá. 6 Tenemos noso
tros esa tecnologia? No. 6Poseen 
esa tecnologia los países que son 
nuestros amigos y aquellos que 
mãs nos ayudan? Tampoco. 
Bien, entonces, quê hacemos. Lo 
que estamos h.aciendo: decirle a 
la Compania Gulf Oil que la Re
pública Popular de Angola no re
conoce los contratos que ella hi
zo con los colonialistas portu
gueses, que firmô esos contratos 
sin conocim.iento del pueblo an
golano y que vamos a establecer 
nuevos contratos e.n el futuro, 
que serân aceptados por la Com
pai\ía y por el pueblo angola
no ... 

"Estas son condiciones desfa
vorables para el puehlo angola
no. Pero no podriamos evitar esa 
situación sin crear nuevas dificul
tades para los trabajadores ango
lanos y para el pueblo angolano 
en general. Paralizar ahora la 
producci6n de petróleo seria o
casionar privaciones innecesarias. 
i,La Gulf va a explot:ar nuestras 
riquezas toda la vida? Claro que 
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~ no. Nosotros no vamos a com
ê prometer nuestro futuro, vamos 
~ a hacer un acuerdo tempora
@:s rio. . . No queremos enganar a 
~ nadie. No queremos enganar a 
~ los monopolios extranjeros, ca-

pitalistas, ocultándoles que va
mos a seguir el camino de la so
cialización de nuestros medios 
de producción, de las fmanzas, 
dei comercio, de los servicios, de 
todo lo que podamos socializar, 
lo más rápidamente posible ... 

"Cuando hablarnos de socialis
mo hablamos en serio. No se tra
ta dei llamado 'socialismo afri
cano', o 'socialismo bantú' si
no dei socialismo científico. No 
se trata dei socialismo para los 
dias !unes, sino del socialismo 
científico. La base dei sectores
tatal de la economia, serán los 
bienes abandonados por los colo
nialistas portugueses ... " 

(Extractos dei discurso pro
nunciado el 18 de octubre de 
1976, en la Segunda Conferen
cia Nacional de los Trabajadores 
Angolanos.) 

"Escogimos la vía socialista" 
"El dia de nuestra lndepen

dencia fuimos capaces de decir 
que nosotros, el pueblo angola
no, escogimos la via soQalista 
para nuestro país. Y estamos si
guiendo el camino de la cons
trucción del socialismo. Y pre
guntamos: j,qué es necesario pa
ra construir el socialismo? Para 
construir el socialismo necesita
mos estructuras económicas. Só
lo el deseo político de construir 
el socialismo no es suficiente. Es 
necesario asentarlo en una base 
política y en una base económi
ca. Quiere decir que nosotros ne
cesitamos tener el Partido, un 
partido de Ja clase obrera capaz 
de dirigir consecuentemente al 
pueblo angolano hacia el socia
lismo. Sin estructura económica 
y sin Partido no se puede cons
truir el socialismo ... " 

"Seria malo que nosotros, 
militantes del MPLA, no fuéra
mos capaces de adoptar medidas 
revolucionarias para solucionar 
los problemas ... Pero a veces los 
problemas 'acaban' con un tele
grama que se envía a la capital y 
después resta la espera, cuando 
nosotros sabemos que la capital 
tampoco puede resolver ese pro
blema. 
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"Me refiero a esto simplernen
te para decirles que cuando dedi
camos nuestra atenci6n a los pro
blemas económicos debemos ir 
más allá de lo que el Estado pue
de hacer. Vamos a resolver en ca
da unidad de producción, en ca
da província, en cada localidad. 
los problemas locales . .. Y ha
ciéndolo, trabajando para au
mentar la cualidad de los trabaja
dores, alfabetizando, ensenando 
y aprendíendo, vamos a tener 
presente que todo lo que hace
mos es para el pueblo entero de 
Angola, Es un deber de cada 
uno ... •· 

(Extracto dei discurso pro
nunciado en la Asamblea de Mi
litantes de Ndalatando, el S de 
febrerode 1977.) 

El balance de un ano 

En el discurso que pronunció 
el presidente Neto en enero de 
1977, cuando en Angola fue 
cambiada la moneda de la época 
colonial por una nueva, emitida 
por el nuevo Estado angolano, el 
estadista hizo un balance del pri
mer ano de lndependencia de su 
Patria, al que definió como "ex
tremadamente provechoso" por 
el conjunto de la experiencia ad
quirida. 

He aqui ese balance: 
"La institucionalización e ins

talación en Luanda de órganos 
dei Poder Popular, su reglarnen
taciõn y lanzamíento de las bases 
para extenderlo a las otras pro
vincias dei país; 

- La confiscación de varias 
empresas y de las tierras abando
nadas por los colonialistas, en 
provecho de su legítimo propie
tario, el pueblo angolano; 

- La dinamización de las coo
pera tivas de producción y de 
consumo en el campo y en la 
ciudad, como forma de materia
lizar el poder de los trabajadores 
a nível de las instituciones de 
producción y gestión por las ma
sas obreras y campesinas; 

- La nacionalización de la en
sei'ianza y la salud, realizada para 
el pueblo y no para una minoria 
privilegiada, haciéndose gratuitos 
y extendiéndolos a varias regio
nes dei país, a pesar de la enor
me falta de cuadros a ese efecto. 

- El control de la banca por 
el Estado dei PuebJo, para impe-

dir toda maniobra saboteadora 
- La confiscaci6n del Bane< 

de Angola y dei Banco Comer. 
eia!, y la creaci6n, en su lugar 
dei Banco Nacional de Angola) 
dei Banco Popular de Angola· 

- La transformaci6n de la ha: 
bitaci6n en un derecho funda, 
mental de todo el Pueblo 

- La experiencia adquirida on 
el campo de la Justicia, con h 
creaci6n de trlbunales populares 
para la aplicación de las leyes ju
rídicas revolucionarias a tod01 
los agentes de la contrarrevolu
ci6n; 

- En fin, todas las medidas y 
realizaciones emprendidas duran
te este ano por el .Estado revolu
cionario, dirigido por el MPLA. 
para conducir correctamente h 
Revoluci6n angolana hacia la De
mocracia Popular - la prirnera e· 
tapa de la construcci6n del socia
lismo en nuestro país- demues
tran bien el carácter de clase que 
imprimimos a nuestra lucha en 11 
defensa intransigente de los inte· 
reses de las masas obreras y cam
pesinas ... " 

Fortalecer la AJianza 
obrero-campesina 

En una de sus últimas visitas 
al interior dei país, el presidente 
Neto estuvo en la província de 
Malanje. En el discurso que alli 
pronunciara hizo serias críticas a 
la burocratizaci6n dei aparato 
del Estado y al sentimiento con· 
formista de algunos sectores de 
la sociedad. Este es un extracto 
de algunos pasajes de su cüscur· 
so: 

"Vimos un hospital que tiene 
falta de colchones y de camas. 
Ese no es un problema difícil, no 
es un problema fundamental, pe
ro es necesario que alguien lo re
suelva. 

"Hay problemas de habitaci6n. 
Las casas son malas. Problemas 
que resultan de una cierta negli
gencia en la solución de los pro
blemas, que hablan de determi· 
nadas clases. En el tiempo dei 
colonialismo nos habituamos a 
ver solucionados sirnplemente 
los problemas de aquellos cen· 
tros habitacionales en los que ha· 
bían portugueses. Los portugue· 
ses tenían todo y las poblaciones 
rurales, las poblaciones angola· 
nas no tenían casi nada. Estamos 
aún viviendo esos tiempos. 



"No puedo esconder que esa es 
también una consecuencia de la 
existencia de un aparato buro
crático que aún existe en nuestro 
pals, que no pretende resolver 
los problemas que son funda
mentales para la población de ca
da área, de cada provincia o de 
cada município, o de cada comu
na, o de cada aldea. Aún vivimos 
esto. Es fácil estar en la capital, 
Luanda, o en Malanje, en las ca
pitales provinciales, y pensar que 
estamos resolviendo mucha cosa 
para nuestra querida Angola. Po
demos estar pensando eso, pero 
sentados en las sillas de los escri
torios no sólo no podemos com
prender bien cuáles son las nece
sidades más perentorias y cuáles 
las medidas prioritarias a tomar 
en cada momento. 

Pudimos percibir, aquí en Ma
lanje, que existe una lucha de 
clases bastante acentuada, como 
en otras provincias. Existe aquí 
en Malanje una pequena burgue
sia que en un pasado reciente a
doptó posiciones ultraizquiertlis
tas para mostrarse más revolucio
narios que la propia revolución. 
Y aún existen restos de esa ten
dencia pequeno-burguesa que 
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EI pueblo no escondi6 su dolor ame la desaparlci6n flsica dei presidente Neto 

hoy se presenta como izquierdis
ta y que provocó el fraccionis
mo. Nosotros aún podemos 
constatar eso al mirar los proble
.mas de nuestra provincia de Ma
lanje .... Por lo tanto es necesa
rio, en primer lugar, combatir 
firmemente a esa pequena bur
guesia que se quiere apoderar de 
las máquinas que orientan, que 
hacen funcionar e! Estado. 

''Por eso vamos a fortalecer 
nuestro Partido, vamos a forta
lecer nuestra alianza obrero
campesina, a través dei comercio 
en primer lugar: hacer que los 
productos industriales lleguen aJ 
campo y que los productos agrí
colas Lleguen a los mercados ... 
Y vamos a destruir a todos aque
llos que quieran destruir esa a
lianza. 

"Aún tenemos una gran in
fluencia pequeno-burguesa den
tro de nuestro Partido y dentro 
de nuestro gobierno y precisa
mos hacer algunas modificacio
nes para que este estado de cosas 
termine. Si continuamos consin
tiendo que nuestro Partido, que 
nuestro Gobierno, tenga una pre
dominancia de elementos de la 
pequena burguesia o influidos por 

la pequena burguesia, iqué suce
derá dentro de tres anos? Lo que 
va a suceder es que nosotros va
mos a cambiar de orientación, 
- con Uls mismas consignas- no 
cumpliremos lo que fue determi
nado por nuestro Congreso y 
volveremos a una fase de capita
lismo no confesado. 

"Nosotros no tenemos en An
gola una burguesia con poderes. 
No tenemos, pero puede exisitir 
en e! futuro si no tenemos cui
dado. Podremos tener una bur
guesia con poderes si no tenemos 
cuidado. Lo que nosotros quere
mos es que los obreros y los cam
pesinos tengan el poder, no la 
burguesia." 

(Extracto de las palabras pro
nunciadas por e! presidente Neto 
en junio de este ano, en la pro
vincia de Huila, al sur dei país en 
la frontera con Namíbia, al fren
te de una importante delegación 
que incluía a miembros dei Buro 
Político, dei Comité Central y 
dei Gobiemo así como dos invi
tados especiales, el presidente 
dei SWAPO, Sam Nujoma y el 
primer secretario del Partido Co
munista de Uruguay, Rodney 
Arismendi.) 
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1 
EI nuevo presidente 

Joe6 Eduado da9 SlntoL 

cJJ 
osé Eduardo Dos San
tos, a los 37 anos de eJad, 
es uno de los jefes de 

Estaao màs jóvenes dc!l mundo. 
"Zê'' Eduardo, como es cono

cido popularmente, nació en 
Luanda, el 27 de agosto de 1942, 
de padre albafill y madre emplea
da doméstica. 

Militante del \fPLA desde 
1961, ejercía su actividad clan
destina en la capital angolana en 
el encuadramiento de jóvenes, 
estud.iantes como él, para la ac-
ción política. 

Entre 1961 y l 962, estuvo en 
la segunda región político-militar 
en Cabinda. Fue vicepresidente 
de la Juventud del MPLA en 
Leopoldville y primer represen
tante dei MPLA en Brazzaville. 

Se integró en 1962 a1 EPLA 
(Ejército Popular de Llbención 
de Angola}. En J 963, ante la 
necesidad inmediata de forma
ción de cuadros es enviado a la 
Unión Soviética, con un grupo 
de estudiantes de! MPLA. 
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Se gradúa en 1969 en ingenie
ria petrolera e ingresa de inme
diato en una escuela especial 
donde estudia un curso militar 
de telecomunicaciones, que ter
mina en l 970. 

Ya como cuadro téaúco re
gresa al frente de combate y de 
1970 a 1973 es operador de ra
dio y responsable adjunto de los 
servicios de telecomunicaciones 
de la segunda región politico
militar. 

En 1974 es designado m.iem
bro de la comisión provisona de 
reajuste del Frente Norte y en el 
mismo ano, en la conferencia in
tCirCgional realiz.ada en el Frente 
Este es electo miembro del Co
mité Central y dei Buró Político 
dei MPLA. 

Es designado enseguida coor
dinador dei Departamento de 
Relaciones Exteriores ·del MPLA 
y ejerció las funciones de minis
tro de Relaciones Exteriores de 
la República Popular de Angola 
después de la proclamación de la 

l11timo colaborador 
d~I ~side11te Neto. 
Dos Sa11tos ~ 11110 

de los Jefes de Estado 
más jówmes dei mundo. 
~ origen muy humilde. 
fue electo 
por u11a11imidad 

independencia, en noviembre de 
1975. 

Asume, màs tarde, el cargo dr 
vice-prlmer ministro y en el pri
mer Congreso del MPLA.PT en 
1977 es reelecto en el Comité 
Central y el Bu:ró Político. 

Hasta ser designado por el Co
mitê Central, por unanimidad y 
aclamación, presidente de la Re
publica Popular de Ani,>la y dei 
MPLA-Partido dei Trabajo 
desempeõaba las funciones de se
cretario dei Comité Central en e1 
Departamento de Desa:rrollo y 
Planificación y ejerció, desde di
àem bre de 1978, e1 ca:rgo. de 
ministro de Pla:ni.ficación. Su in
vestidura como presidente de to
dos los angolanos fue un acto 
simple y austero. 

Dos Santos fue siempre uno 
de los más íntimos colaborado
res y seguidores dei Presidente 
Neto. Su nominación por unani
midad encontro total apoyo Y 
simpatia en el pueblo angolano Y 
en toda el Africa combatiente. 



Encrucijada Geopolítica de 
Oriente y Occidente 

Una de las regio11es más ccmdemc-s dei pla11C"ta. 

ti Océauo lmlico es ts~11ario <lt 11110 Nl~ra armamentista act>ltra<ln. 

las ra:o,ws 110 luzy qut bus<-arlus sôlü Mel pttrôleo, 

sino tamhie11 e11 la emt('8tnria T't'Clt11te de Estados l11d<·11emlie11u•s 

que se t"11cami11a11 ai soclali'smo y c11estio11a11 la lleN111cla ,,eorolonlál 

~ 
1 Oo6ano Indico, que 
tuvo una importanoia 
acopoUUca particular 

en la Segunda Guerra Mundial, 
volvió a estar entre las roaioncs 
más ''callentcs" dei planeta 
cuando la cucstión dei petróleo 
lrrumpió en la escona lntomaclo
nal como un problema vltal, de 
"seguridad nacional", para tas 
grandes potencias capitalistas. 
As!, el Oc6ano Indico entró cn 
un proceso de milltari1.aclón por 
parte de Inglaterra, Franoia '/ 
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Beatriz Bissio 

muy especialmente los ~atadoa 
Unidos. Como rcspuesta a eata 
amonaza, los pa(sos dei 6rea co, 
mon;,aron a coordlnar acclonQs 
dlplomUicas para alertar a la O· 

p!nlón põbllca mundial sobro ol 
poliP.o do oxtendor la "11uerr1 
fda ' 1 ta ruta dol petróleo. 

La base militar lnalesa do 
Mombassa, la francesa de Rou
nlon y la nortoamorlcana do Olc· 
ao Oarcra aon las mãa conooldaa 
o lmportanto1, poro no las 0nl
cu. Las lnstalaoiones militares ao 

oxpandon. La baao do Dloao Gu· 
cCa, cn particular, contlnõa slon· 
do equipada con los m4s soflstl· 
cados armamentos, peso a todas 
tu denuncias '/ protestas do la 
naçloncs voclnas on los foros ln· 
tcrnaclonalos. 

Las Naclones Unidas '/ cl Mo
vlmlcnto de los No AIIM11dos •· 
poyaron la doclsl6n de "haccr 
dol Indico una :zona do pa1'', a• 
doptada por loB paiaos africanos 
y uiitlcoa con costas en oao 
O~ano. 

cuedtrnot dtl teroer mundo 77 



Sin embargo, hasta el momen
to ese reclamo no ha encontrado 
ningún tipo de respuesta de las 

~ potencias involucradas en la caê rrera armamentista. Por el con
ç;;a lrario, también la Unión Soviéti-
1==5 ca frente a las maniobras militares 
~ occidentales mcremento sus ílo
~ tas en el área. 

Si bien la masiva presencia 
militar occidental en el irea es 
atribuída a la cuesrión petrolera, 
no debc olvidarse que en el O
céano Indico se han procesado 
cam bios profundos en los últi
mos anos. 

Con el fm de la etapa colonial 
el indico deJó de ser un "lago 
pnvado .. de los britânicos y fran
ceses para verse rodeado por Es
tados independientes, muchos de 
ellos con definiciones revolucio
narias. 

Es el caso de Mozamb1que 
que se mdependizó en 197 5.-, 

de Madagascar, donde ese mism<' 
ano tomó el gobiemo un grupo 
de oficiales socia.ltstas encabeza
do por Didier Ratsiraka, de las 
islas Seychelles, gobemadas des
de 1977 por el Partido Unido dei 
Pueblo. Fuc también el caso de 
las Comores, donde una expe
riencia progresista fue brutal
mente truncada por la mvasión 
mercenaria encabezada por el co
nocido asesino a sueldo Bob De
nard en 1978. Cambios alentado
res se producen en Kenya -que 
coo el presidente Arap Moi pare
ce encaminarse a un sistema de
mocrático estable- mientras 
Tanzania se mantiene coherente 
en su opción socializante bajo e! 
liderazgo dei presidente Julius 
Nyerere. 

Tal vez el único saldo negati
vo en el balance de los últimos 
anos en el área sea el de Soma
lia, que estuvo en la mira dei im
perialismo por su acercamiento a 
la Unión Soviética y sus defmi
ciones socialistas hasta que el 
original proceso político local se 
orientó hacia padrones más con
servadores y comprometidos con 
los intereses árabes reacciona
rios. 

Sin embargo, ai otro lado dei 
Mar Rojo, la República Demo
crática de Yemen se afianza en 
su opción socialista y está hoy 
entre las vanguardias dei Mundo 
Arabe. Djibuti alcanzó la inde
pendencia en 1976 y aunque aún 
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ha} en el terntorio una impor
tante presencia militar franCl'S3 
esas tropas cstân hoy ai menos 
formalmente bajo el control de 
un gobiemo independiente. En 
Omãn. tras la caída dei sha de 
lrán el suhán Qabus bin Satd en
frenta una difícil situación inter
na. Los guerrilleros dei rrcnto de 
Liberación, alentados por la d11-
CtS1ón dei nucvo gobiemo de re
herán de retirar de \1ascatc las 
1ropas enviadas por el sha, tncre
mentaron en los úhimos meses la 
lucha armada y ya eslarian en el 
poder si no fuera porque l:::stados 
Unidos actuó con prontuud (di
rectamente y a través de Egip
to) suministrando más armanwn
to y apoyo militar ai régimcn. 

!rale, que s1 bien no está cxac
tamenle sobre cl Indico. se co
necta con el a través dei Golfo. 
ha visto cnstaJ11ar una experien
c1a socializante que, apoyada en 
los recursos pctrolcros dei pais. 
se afianzará en los pró.>..imos 
anos lrân, obviamente. ya no 
cumple el papel de gendarme 
que le asignó el imperialismo. 

Y en las costas indostánicas 
dei Océano, la situactón no es 
tampoco tranquila para los inte
reses "occidentales". La ebulli
ción política cn la india y Sri 
Lanka de ninguna manera asegu
ra la consolidación de las co
rrientes más pro-norteamerica
nas. En indonesia y Mal3Sla los 
gobiemos se debaten en contra
dicciones internas, apoyándose 
en la fuerza de las bayonetas, 
mtentras los movimientos demo
cráticos y revolucionarios cobran 
vigencia cada dia mayor. 

Esa correlación de fuerzas 
quedó en evidencia en la Vl 
Cumbre de los No Alineados, 
donde el tema dei Océano indico 
volvió a plantearse y a encontrar 
apoyo mayoritario la demanda 
de desmilitarización. incluso re
presentantes conservadores, co
mo el· de la isla Mauricio, se ple
garon a la exigencia de los go
biemos revolucionarios de retira
da dei personal militar y desman
telamienlo de las bases. 

Las islas estratégicas 

El Jefe de Estado de las Sey
chelles, Albert René y el canci
ller de las lslas Maldivas, Fattu-

Uah Jamecl nos concedieron en
trevistas exclusivasen Ln Habano 
En ellas se constata el avance de 
las fuerzns de cambio en el Océa
no Indico. 

Albert Rcné exponc los lo
gros de la revolución que él cnca
bcrn, al frente dei Seychclles 
P11oplc's Unitcd Pany, SPUP, un 
partido que antes de la indcpen
c1a fue reconocido como mov1-
micn to de liberac16n por la Orga
nización de Unidad Africana y 
que desde d primer dia de vida 
t.ndcpendiente, cuando el cnton
ccs presidente James Mancham 
k olreció a René el cargo s1mbé). 
lico de Primer Ministro, comen-
16 a 1rabajar para la toma dei po
der 

Mancham era un play-boy 
internacional que no pasaba en 
su Pa1ria ni un mes completo a 
lo largo dei ano. Aliado incondi
cional de los intercses britãntcos 
y norteamericanos, administraba 
las SeycheUes como un negocio 
personal, abriendo Ias puertas a 
las transnacionales para hacer de 
las islas unas segundas Bahamas 
(Ver Cuadernos dei Tercer Mun• 
do 14 y 24). Una vez derrocado 
fomentó una invasión mercena
ria a su pais con la colaborac16n 
de los scrvic1os secretos occiden
tales. La fácil victoria de Bob 
Denard sobre el presidente Ali 
Soilih de las Comores les hizo 
codiciar también las Seychelles. 
"Pero era diferente porque nues· 
tro pueblo está vigilante", decla
ró en su oportunidad Albert Re
né ai dar a conocer el desmante
lamiento dei operativo. 

En las islas Maldivas los cam
bios son mucho más recientes. El 
presidente Maumoon Abdul Ga
yoom que asumió el gobiemo el 
ano pasado en las primeras elec
ciones desde la independencia 
imprimi6 a la política interna Y 
externa del archipiélago una 
nueva djnãmica, encuadrada en 
una definición progresista dei rol 
de las Maldivas en la escena in
ternacional. Las declaraciones 
dei joven cancUlcr Fattullah Ja
meel permiten apreciar una vi
sión lúcida y una decisión de 
concretar cambios que aseguran 
a su pais insular un futuro acor
de con las aspiraciones popula
res. Cl 



SEYCHELLES 

Socialismo con proyecto propio 
En declaraciones exclusivas, e/ presidente Albert René denuncia 

las campafias desestabilizadoras de los gmpos que perdieron e/ poder en e/ país 
y afirma que e/ pueblo es la máxima garantia 

para e/ proceso revolucionario que viven las is/as · 

~ 
residente, su pais ha sido 
víctima de varios inten· 
tos "desestabilizadores" 

por parte de los grupos que fue
ron desplazados dei poder. i Cuál 
es su opinión respecto a la situa
ción actual? 

- Como se sabe, Seychelles 
está en la ruta del petróleo. Esa 
es la base de nuestros problemas. 
Estamos en medio de un ârea 
clave, que los norteamericanos 
protegen con poderosos arsena
les. Poresa razón nuestro gobier
no está sometido a presiones. Es-
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EI prwldente Albert René, con nueJtra editora adjunta Beatriz Bialo en la Habana 

tamos rodeados de bases milita
res: la de Diego García, que fue 
construida por los norteamerica
nos; la francesa de la isla de Reu
nión, y todas las otras bases dei 
Indico destinadas a asegurar los 
intereses occidentales en el área. 
Con Madagascar y Seychelles 
con gobiernos de definición so
cialista, lo que les queda es la sis
temática campana de desestabili
zación. 

Tuvieron éxito en las Como
res. Ahora el interés es ver qué 
hacer para revertir la situación 

en las Seychelles. Es eo este con
texto que nosotros hicimos nues
tra opción: lo único que pode
mos hacer es mantenemos vigi
lantes y establecer la estructura 
necesaria para que podamos se
guir controlando el poder. 

- i Y cómo se mantienen vi
gilantes? i Qué estructuras mon
tan para asegurar la co11ti1111idad 
dei proceso? 

- Lo hacemos de dos mane
ras. La primera, enrolando a to
do nuestro pueblo en la defensa. 
En Seychelles todo hombre, mu-
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Albert RW ffl t. VI C\ltnlml, 

jor y nti'lo os un milltanto. Nunca 
St' do101n I on 11 cm todia d~ ca• 
tt1 punto do la lslas. pan detoo
tor todo movlml~nlo iosr,eehoso 
quo pucUora oc,1rrlr. Todo mte-a
tro puoMo os nuosm fuor1:11 de 
defonaa. 

Lo s0Mu11d1 fanna do dofonaa 
01 un 'totnt arrtan" (eeuordo 
mU!tar) on ttt Madl{la&etr, Ton• 
~o.nla y Soychello1. RaeQ unos 
pooos moae1 atrh, por oJomplo, 
ostuvlmos üeurfOllando on for
ma conjunta o.loroh;ioa mllltaroa 
y navolea, Batltmos octuondo ao. 
lidaria y oonJuntamonte. 

- Lo, q11e /Pmt>11'1111 la de:rs, 
rabtliroctón , 110 r11t>nta11 Mn 
nln,,m tipo df! a/W)'fJ ln rerno ? 

- EI osfuono por Of8&nl1u 
una eontmnovoluclôn no h11 si• 
do fruetfforo porquo nuoatro 
puoblo comprende que qulonos 
fomentan la do101tablll1ocl<>n 
quloN>n porJudleorlo. Nuoatrll 
cmupaiio p11r11 movUlur II la 11en• 
to ha atdo oxitosa. Cualqulor por
sona quo vlslt11 Soychollo, lo puci· 
do comprobor. l.1 movlllz1u:ton 
01 tot11I. Bat6n vlsilantos tneluaC> 
los nll,os, Fomlliaa ontora• hacen 
turno, on l01 pobhtdo1 para vim· 
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ltr on la nochoa~ "°" dotoQta, 
un11 poal\'ll(l ln\llí. lón \J(I nmCt1na· 
rto . Pwqut> oi prol>loma e>i o~
terno, no lnwmo, 

l:'I <ltrl'()fQilo 1>rNf!len1, 
M,mrham )' los .m.,•M, l n<> tle· 
,u•n 1•,·11rulo1 ,·011 u/lfin .rflctf'r 
(li; tu µt>hluNó11 ·1 

T!on~n p~bllldacloa do 
movUliar apoyf> ~xtomo. Po ho
oho tollo lo., dlrlllontoa vlnoula· 
dos a1 r6l}lmon 11.ntoriQr 01t6n on 
oi oxtorlor, Y todo1 f'uon:>n 11foo
tad~ por la~ modlda cio nuoatro 
11oblomo, porquo olloa oran la 
aonro do dinoro •• , 

- l' r011 Ili d/ne,ro p1mttm 
t'Offtm,pn. , . 

- Puodon oomprv moroon11-
rios, y lo oatàn Intentando. Qo 
hoono, coma 01 notC>rlo, y11 lo 
han lntontoiJo. 

Unn hucnn red 
ele informaoibn 

(Qué 1abtlll dr fJPb D,naren 
,A,in h111c:a hll'udir Se,11rhflllo1? 

NoaQtroa •lom pro a11homos 
dôndo ott6 Dob Donord. So on• 
euo,nro dondo llO onouonlll}, Tu· 
vimo~ quo dofondor nuo1tr11 ro• 

volucHm (luramonto. Y o•o lm 
plloa hmor una buon11 rod de 
lnformaolón. 

Atlte u11a r1•r11111al t,wuslô~ 
ml1{:t"nart11 rf>mo lu qm• .1•11 11,t 
h1tf11Uulu por Boh Dr11urd, ,, 
/>RNO III tlttar co11 Mudug1tst'OI' ; 
Tan,an/Q 1,, pod,ia prnport'I~ 
mzr a1•1ula 9 

- auono, º'° paoto h,, nn1f'lr1 
111 mundo q11u oo oi 4roa oatam01 
unidos y l\aoo quo nuoatr11a fue~ 
1u armadu totn mb mbvlle, y 
l,lapoeiallt1d11•. Tltnon 11apacl(l1d 
do Ir do Tananarlvo (capital do 
Mad11tuiaear) 1 Soycholloa on lrH 
horH, itnomoa un oontaoto por 
ra«.Uo roatmonto ràpldo y )'O p\10 
do hablnlo a R1t,lrak11, ltln Tanti 
narlvo, do•do rnt 011a11, 

Un ttJll/011 u r<>/fJ, , 
- Puoa. 1(. Y e•o oa muy im 

portanto. 

Iiualdad de dercchoa 

,cmil rt "' PGP"' de, 'ª 11111 
ior fll1 la 111Hwa iorludafl """ ,,. 
rdn emmm.vMtlo? 

- Bn Soyoholloa tratamos 11 lu 
muJoroa como homhru • , 

Una h11,na ffllpllOIIU, Jlffll 



.cõmo se trudtu:e eso cm la prut·· 
tica.' 

Tenemos una organización 
de mujeres que üene su propia 
represcnlación en el Congreso de 
nuestro partido, de la misma for
ma que tenemos una Uni6n Na
donal de Trabajaôores, que tam
bién está representada en el Con
grcso y una Asociación Nacio
nal de la Juvenrud. 

Pero entona s no las tratan 
como hombres. porque 110 hay 
una Frderar,ôn de 1/ombres dei 
punido .. 

No, pero c reemos que en el 
caso de la muJer hay algunas res
ponsabilidades específicas. Es 
nuestra decisión que la Federa
ción Nacional de Mujeres se en
cargue totalmente d~ las guarde
rias y de las escuelas pre-prima
rias, que no estAn direc tamente 
a cargo de la administración pú
blica, sino de las muJeres o rgani-
1adas en el Partido. Sin embargo, 
debemos rcconocer que no fui
mos del todo exitosos cn nuestra 
campana de in tegrac1ón de la 
mujcr 

, Porqué'' 
llay muJe res que todavia 

prefieren qucdarse en la casa. En 
fin, usted ya sabe, el peso de las 
tradicioncs. Pero estamos hac1en
do progresos. 

, Y en el campo de la legís· 
lariim? , De los salarios i' eLas 
posibilidades de accesa a la edu· 
cadó11' 

Son cxactarnente iguales los 
derechos dei homhre y la muJer. 
En Seychelles la mujer no tiene 
Lrabas legales de ningún tipo 

Construir 
una economía socialista 

Y en el plano in tem o, 
,c11áles 1011 los a1•a11ces mas sig· 
nifit:ativos? 

- En Junio de 1977 con la 
toma dei poder por parte dei Sey
chelles People's Unlted Party 
(SPUP) , tuvo lugar nuest ra re
volución. Desde entonces esta
mos haciendo los camblos de es
truotura necesarios para cons
truir una econom ía socialista. 
Nacionalizamos todas las escue
las, todas las instalaciones de sa
lud. Ahora estamos haciendo la 
reforma agraria en las islas para 
darle ai pueblo tierra para tra
bajar. Antes las tierras estaban 

"" manos de latifundistas. Y va
mos a seguir por este camino de 
éolocar los medios de produc
ci6n aJ servicio dei pue blo. 

La ides es estar en condicio
nes de establecer en SeycheUes 
un Estado socialista, con un pro
yecto totalmente propio. Mucha 
gente piensa que para ser socia
listas hay que copiar lo que otros 
hicieron. En cambio nosotros 
creemos que debemos ver cuál es 
la mejor manera de ir implemen
tando esas metas de acuerdo a la 
realidad de nuestras islas. En es-
to estamos trabajando ahora. En 
la definición de qué clase de sis
tema debemos implantar. Po r 
eJemplo, en la agricultura, i,de
bemos crear cooperativas? i De
ben ser empresas estateles? i,O 
tal vez una organizaci6n sobre ba
ses comunales? Estas opciones 
están siendo estudiadas en base 
ai conocimiento pro fu ndo de 
nuestra realidad. 

En e l pesado nuestra econo
mia estaba to talmente basada en 
el turismo. Nosotros decidimos 
cambiar el eje central de la eco
nomia: debemos poner énfasis 

EI último 
paraíso 

-

-... 

Con una población de 60 mil 
habrtan tes. la República de las 
Seychelles estã ubicada ai noreste 
de la isla de Madagascar. Conocl· 
do rn ternac,onatmante por sus be
llezas naturalel que le valieron el 
calif1cativo de "el último pataiso 
terrenal", Seychelles recibe anual· 
mente mãs de 30 mil turistas que 
arriban en charters especiales des
de Europa y los Estados Unidos. 

La capital, Victoria. ttene 15 
m,I habitantes y los 1d1omas ofr. 
ttales son el íngléi v el franc6s. 

Albêrl René hizo sus esludios 
en Europa, donde se rac1b1ó de 
abogado, v desde temprano se 
senstbilizó con las luchas indepen 
dentistas que conmovían ai conti· 
nente africano. fun dando en 
SPUP, hoy partido en el poder en 
su Patrie. O 
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1 
en la agricultura, la pesca y el de
sarrollo de otras islas que en el 
pasado no estaban habitadas. 

1 
Prácticamente toda la población 
estaba concentrada en tres de las 
islas. Ahora queremos desarrollar 

- las otras, en base a las enormes 
posibilidades que se nos abren 
en la z.ona económica de las dos
cientas millas marítimas, sobre 
las cuales empez-amos a ejercer 
nuestra soberania. Cubrimos cer
ca de un millón de kilómetros 
cuadrados, contando el mar te
rritorial : un área muy grande 
que hace que nuestro futuro esté 
en el desarrollo de las potencia
lidades oceânicas marítimas. En 
esto tam bién estamos rrabajando. 

Cooperación horizontal 

- Cuando 1m pais decide cam
biar s11s esm,cturas para enca
m inarse hacia el socialismo, en 
general surge el problema de la 
falta de una tecnologia adecuada 
para desarrol/ar nuevas área.seco
nóm icas. iCõmo están encaran· 
do en Seychelles este aspecto? 

-Nosotros creemos que es 
mucho lo que se puede hacer en 
el plano de lo que llamamos 
"cooperación horizontal", es de
cir, entre países en desarrollo. 
Por ejemplo, hemos solicitado 
cooperación tecnológica a la In
dia. Les he.t1os pedido que ven
gan a SeycheUes, vean algunas de 
ouestras pequenas industrias y 
nos orienten en cómo proceder 
para mejorarlas. Debemos saber 
qué podemos aprender unos de 
otros. Porque si vamos a los Es
tados Unidos, o a Europa -in
cluso a la Unióo Soviética- cons
tatamos que la forma como ellos 
producen su tecnologia, muchas 
veces o la mayor parte de las ve
ces, no se adecúa a las necesida
des de nuestros países. 

Para nosotros, que somos un 
país pequeno, es mucho más in
teresante buscar el apoyo de una 
nación como la lndia, por ejem
plo, que tiene pequenas áreas re
gionales con una economia a es
cala que puede asemejarse a la 
nuestra. Seychelles es un gran 
productor de copra. lndia tam
bién tiene una región producto
ra de copra. Entonces actualmen
te nosotros estamos estudiando 
cómo ellas procesan el aceite, el 
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jabón, la margarina, a pequena 
escala. Tenemos que fijamos en 
aqueUos países que tienen una 
tecnologia adecuada a nuestras 
necesidades. 

- t No podriun los No ,Hinea
dos propiciar 1111 mejor conoci
m iento mutuo, co11 ese fin' 

-En la Sexta Cumbre surgió 
un nuevo sentido de d.irección 
dei Movimiento. ésh! puede con
cretarse en la organización de 
cuerpos que promue\lan la coo
peración econômica entre los di
ferentes miembros. La coope
ración económica entre los paí
ses productores de petróleo y los 
que no producen. Mantuvimos 
varios encuentros para discutir 
las posibilidades de acción con
junca, por ejemplo, en la crea
ción de un Fondo de Desarro
llo de los No Alineados -que 
estaria muy respaldado por los 
paises árabes productores de pe
tróleo. 

Los avances 
cn el plano político 

- Una transformación profw1-
da en la economia e:c1ge también 
una adecuación de las insn·rucio
nes políticas. ,Cómo se está 
procesando la institucionaliza
ción dei n11e110 régimen en Sey· 
chelles1 

-Nosotros somos ahora un 
Estado de partido único. Todo el 
gobiemo estã basado en el Sey
chelles People's United Party. 
La representación en la Asam
blea Nacional es también dei Par
tido. Todo está integrado. EI 
Congreso dei Partido es el poder 
supremo en las islas de acuerdo 
a la nueva Constitución. 

Hemos avanzade mucho des
de el punto de vista de nuestra 
estructura política. Por ejemplo, 
actualmente es el pueblo quien 
hace llegar todo hasta el gobier
no. Los miembros de la Asam
blea Nacional sólo procesan lo 
que la rama dei partido les in
dica. Esto fue un poco difícil 
al comienzo, porque la gente es
taba acostumbrada a que un re
presentante del Parlamento dije
ra lo que quería y a no tener 
que rendirle cuentas a oadie 
durante cinco anos. Con nues
tro sistema actual, la perso
na es puesta en el cargo por 

la rama dei partido. Una vez qu1 
resulta elccto debe acluar como 
esa rama dei partido le indique 
Si no lo haoe, en cualquier nH> 
menlo, deberá salir dei gobier
no, dejar su puesto. 

t Hsta legislación se ha<·e ex
tensil•a ai dcscmperio dei Pres1· 
dente de la Republica? 

- También el Presidente. E! 
Presidente es electo por el Con
greso del Partid o y ese Congre
so pucde apartarlo de su cargo 
por una decisión ampliamente 
mayoritaria. Además tcnemos 
una reglamentación, no frecuen
te en olros pa ises, por la cual cl 
Presidente sólo puede ser reelec
to Ires veces. Lucgo debe retirar. 
se completamente de las funcio
nes de gobicmo, para dar lugan 
que otros ejerz.an la presidencia. 

- Pero puede suceder que st 
trate de un li<.ler i11discutido. 

- Puede quedar como asesor 
dei gobiemo. en un cargo ade
cuado a su capacidad. Pero lo 
que ocurre generalmente es que 
si no se toman medidas, los di· 
rigentes van envejeciendo y no 
permiten evolucionar ai país, 

La desnuclearización 
dei Océano Indico 

- Un tema que ha sido preo· 
c11pació11 co11stante de los gobier· 
nos de la región es la desmilita· 
rizac{ón y desnuclearización dei 
Indico. Las Naciones Unidas y 
el Mo11imiento de los No Alinea
dos se han hecho eco de esas de
mandas y han denunciado la po-
1 ítica militarista en el área. ,Cutil 
es su opinión? 

- Nosotros consideramos quP 
este problema merece una espe 
cia1 atención. Tenemos, como es 
sabido, una agrupación de parti· 
dos políticos progresistas en la 
región que se Ieúne todos los 
anos. Tratamos de traz.ar poli· 
ticas, de dlscutir, deestableceral· 
gunos movimientos diplomáticas 
en diferentes organizaciones Y 
niveles. Hasta el momento no he
mos tenido mucho éxito. Por el 
contrario, los norteamericanos 
están incrementando su presen· 
eia militar en la base de Díego 
García. Pero estamos haciendo 
presiones diplomãticas para tra· 
ta.r de que abandonen las insta· 
!aciones. C1 



MALDIVAS 

Un país pequeno 
redefine su destino 

EI canciller maldivo Fattullah Jameel recuerda las vicisitudes 
de la resistencia de s11 pueblo contra la presencia militar extranjera 

e11 el pat's y presenta las perspectivas que e/ nuevo gobiem o 
está traza11do para esta república insular dei surde la India 

a/divas es conocida in
ternacionalmente por la 
base militar de Gan que 

construyeron los ingleses en su 
territorio, que formaba parte de 
su sistema de defensa asiático, 
junto con la base de Singapur, 
y, en el A/rica, con las de Mom
bassa y Suez. tCuá/ es la situa
ción actua/mente, después que 
esa base fue desmantelada? 

- En 1946 fuimos forzados a 
aoeptar un arreglo con los bri
tánicos, en el sentido de ceder aJ
gunos lugares para construir una 
base militar, un puesto militar, 
por un período de cien anos. Pe
ro el gobiemo de Maldivas, que 
tenía una cierta independeucia 
interna, terminó rechazando esta 
propuesta. Las presiones sobre 
algunos miembros del gobiemo 
en el sentido de que el período 
no fuera tan grande fueron mu
chas y los britânicos pronto 
comprendieron que la opinión 
pública estaba en contra de ese 
acuerdo. La situación se hace 
crítica y el Prirner Ministro se 
ve forzado a renunciar, en 1956. 
Fue un largo período de nueve 
aiios en los que negociamos con 
los ingleses la firma de otro 
acuerdo, reduciendo su plazo de 
permanencia a 30 a.fios. Otras 
restricciones fueron también in
corporadas aJ convenio. 

Durante este período de ne
gociaciones - y pese a nuestra 
debilidad económica y adminis
trativa (no disponíamos ni de un 
solo abogado para defender 
nuestros puntos de vista)- fui
!llºs capaces de presionar a los 
mgleses. Usamos la negociación 
sobre las instalaciones militares 
tam bién para defender nuestra 
propia independencla como Es-

No. 35 / diclembre 1979 • enero 1980 

.,, 

Fattullah Jamael 

tado y nuestros intereses. A1,1n
que sabíamos que el pueblo anhe
laba el día en que estuviéramos 
totalmente libres de la presencia 
extranjera, logramos un primer 
paso, restringir el uso de la ba
se exclusivamente para fines de
fensivos y sólo por los países del 
Commonwealth. Desde el primer 
día de independencia nosotros 
seguimos una poUtica de No Ali
neamiento y siempre apoyamos 
las resoluciones de las Naciones 
Unidas y los llamados de los or
ganismos regionaJes a poner fin 
a las bases militares - a pesar de 
que nosotros teníamos una base 

en nuestro territorio- y para ha
cer dei Océano Indico una zona 
de paz. Nos opusimos, por consi
guiente, a la instaJación de la ba
se militar norteamericana en Die
go Garcia. Siempre tuvimos una 
política muy independiente y de 
defensa de la autodeterminación. 

- ;,Por qué mecanismo se /le
ga ai desmantelamiento de la ba· 
se? 

- En 1975, afortunadamente, 
el gobiemo británico redujo sus 
gastos militares en el lejano Orien
te debido a dificultades econó
micas internas. Maldivas estuvo 
entre los prirneros lugares de los 
que ellos decidieron retirarse, 
posiblemente por las presiones 
que sobre ellos se estaban ejer
ciendo en ese sentido. EI 29 de 
marzo de 1976 el último perso
nal británico abandonó la base 
de Gan. 

- ,Qué actitud adoptó e/ go
biemo de Maldivas respecto a las 
insta/aciones que quedaban va
cias? 

- Nosotros estâbamos decidi
dos a no entregar la base a nin
gun país, ya que no deseábamos 
vemos involucrados en la rivJili
dad entre las potencias. Fue bien 
difícil, porque muchos maldivos 
trabajaban en la base desmante
lada. La retirada repentina dei 
personal britânico afectó severa
mente la situación económica de 
la parte sur del país. 

Hubo ofertas atractivas por 
parte de partidos que tienen 
intereses en la región, de Occi
dente y también del Este. No
sotros insistimos en que cuaJ
quier tipo de actividad que se co
menzara en la isla debía ser 
puramente civil o comercial, sin 
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ning(m vínculo con potencias ex-

1 tranjeras. Hasta hace poco con tl
nuãbamos reciblendo ofertas, 
una de ellas para proyectos de 
aviación. Pero luego de haberlos 
investigado cuidadosamente com-

i 
probamos sus vínculos con algu= nas transnacionales o con orga
nizaciones que reprcsentan ínte
reses de Jas superpotencia en la 
regi6n. De modo que rechaza
mos las propuestas y estamos 
aguardando la poslbllidad de 
concretar proyectos de desmo
llo genuinos, capaces de ayudar 
aJ progreso de nuestro país y dei 
ãrea. Porque no pensamos sólo 
en nosotros. Podr{a tratarse de 
algún proyecto vinculado a acti
vídades comerciaJes, o marítimas, 
para el progreso de Ia región. 

El Plan Colombo 

-1,Pen enece Maldh•a, a algún 
tipo de orga11iJmo regiona/? 

- S6Io firmamos u.n acuerdo 
regional, de cooperaci6n técnica, 
el Plan de Colombo, en funci6n 
dei cuaJ tenemos acceso a algu
nas becu y facilidades de ex
portaci6n. Pero antes nos benefl
ciábarnos mãs con e,e Plan que 
ahora. 

;,Porque? 
- Posiblemente porque hemos 

alcan2.ado un n.ivel de desarrollo 
en el cual eae tipo de becu a pe-

Las Maldivas 
Con capital Malé, de 17 mil 

habitante,, la Rep6bllca de Mal
divas está compuesta con nume· 
rosas lslas ubicadas ai suroeste de 
la lndia y Sri Lanka. La poblaci6n 
total es de 130 mil habitantes, 
mayoritariamente pescadores, que 
profesan la religíón islâmica. La 
independencia se conquist6 el 26 
de julio de 1965, pero en verdad 
desde 1952 cuando una insurrec
ci6n militar depuso ai sultân - 6ni
co beneflcíarío dei colonialismo
las negociaciones con Gran Breta
õa en el sentido de pactar la in
dependencia estaban en curso. 
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quena escala ya no nos son muy 
útlles. Ademãs el Plan de Colom
bo se basa en la voluntad dei 
país donente de brindar asisten
cla, sin que medie ningún tipo de 
compromiso escrito . Cada na
ci6n puede decidir a qulenes 
presta esa cooperaclón, y siendo 
Maldivas un país muy pequeno, 
lo que recibl.mos es más bien no
minal frente al total dei volumen 
de Ia ayuda. 

, Y 110 encontrarra Maldivas 
un tipo de ayuda adec11ado a sus 
ln tereses dmtro dei contexto dei 
Mo ~·imimto No Alfneado ' 

- El Movimiento de los No 
Alineados re(me a tos países en 
desar:rollo deseosos de tener una 
economia independlente - upi· 
raci6n que naturalmente no es 
coincidente con el interés de los 
países desarrollados- y en este 
sentido creo que tenemos un 
vasto campo de cooperaci6n. To
dos sufrimos los mismos proble
mas y nos entendemos muy blen 
mutuamente. AI ayudarnos no
sotros mismos no en trarían en jue
go los intereses que muchas veces 
caracteri2.an las relaciones entre 
países de grado diferente de de· 
sarroUo y que son obstáculo pa
ra el cumplimiento de los progra
mas. Pienso que en este sentido, 
dentro dei Movimiento, se debe
rían incrementar los programas 
de complementaci6n económica. 
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Los vccinos 

t Cuál e, la relacló11 de las 
Maldivas co11 s11s veclnos má, 
próximos? 

- Tenemos relaciones muy es
trechas con Sri Lanka, lndia y 
Pak:!Jtán, tanto comerciales co
mo en el plano político. Tene
mos acuerdos sobre métodos 
agrícolas, sobre aviaci6n civil. 
Las buenas relaciones se basan 
en el tradicional vínculo entre 
nuestros palaes. 

Sabemos que esa cooptra· 
clón tambtén eJ Importante en 
el campo de la educactón . . . 

- Sí, nuestro sistema educati
vo no est6 todavia muy desa
rrollado. Mayorftariamente se 
centraliza en la isJa principal, 
una de las 200 islas dei archipi6-
lago de Ias Maldivas. Reci6n des
pués que asumió el nuevo Pre
sidente en noviembre pesado, e! 
gobieroo comenz6 a poner énfa
sis en el desarrollo de las otras 
l.slas. En ellas viven laa cuatro 
quintas partes de la poblací6n, 
que rermanecieron marginadas 
en e pasado. Mientras la ca
pital reclbía servício de saJud PÍI· 
blica, escuelas y otros benefi
cios, las demâs quedaban ai mar· 
gen de todo ese proceso. 

Los cambios 

- Con las eleccioneJ dei posa· 
do noviembre, poco más de un 
afio atráJ, parece haber comenza· 
do un peri'odo de cambio, signi· 
ficativos. ;,En qué otros campos 
,e ob1er11an esos cambias? 

- Con el nuevo gobiemo que 
asumi6 en noviembre termin6 en 
Maldivas un período de 30 anos 
de gobiemo de un solo hombre. 
El pueblo quería camblos, mas 
las oportunidades no llega ban. 
Pero en Ias elecciones con voto 
secreto dei ano pasado, el Par
lamento eUgi6 un nuevo presi• 
dente. Para sorpresa general, fue 
electo el más joven y dinâmico 
de nuestros secretarios de Esta
do, Mahmoon Gayoon, el anti
guo ministro de Transportes. 
Luego de la nominación dei Par· 
lamento, el presidente obtuvo un 
apoyo dei 94 por ciento de los 
votantes en el referéndum públi· 
co. De manera que con la ins-



talación dei nuevo gobiemo co
menzó un completo cambio en 
lo que concleme a prioridades de 
la admlnistración. Desde el co
mienzo se dio 6nfasis a la mejo
rla de la situación de las masas. 
Mejoraron las condiciones de vi
da de los pescadores, el 80 por 
clento de ia poblaci6n ; se mejo
raron los transportes lnterreglo· 
nales, porque en Maldivas tene
mos varios mUes de millas 
de distancia entre las diferen
tes islas y todas las comunlcacio
nes son por barco. Esas comunJ· 
caciones fueron desatendidos en 
el pesado, y han ido mejoran· 
do en estos meses. 

Sin embargo, el gobiemo en
frenta dlficultades financieras. 
La pesca constítuye nucstra prin· 
cipaJ fuentc de ingresos. Y núen· 
tras las exportaciones de pescado 
asciendco a tres o cuatro millo
nes de dólares, tcnemos que im· 
portar dei exterior todos los aJj. 
mentos, además de otras cosas 
que necesitamos. Y s61o en alí· 
mentas lu importacione1 se ele
van a cinco mUJonet de dólares. 

Tenemos, en consecuencia, 
un crónico dUicit financlero, 
agravado en este momento por· 
que el grueso de nuestros gastos 
est.6 dlrigjdo I proveu de infra
es11Uctura y ,ervicíot a nuestra 
población . 

Sin embargo, en los úJrlmos 
meset hemos estado incrcmen• 
~ndo nu«tro trabajo eo el área 
dei turismo. Estamos pemando 
en imponcr algt'.ut üpo de impues
tos a la industria turística, que es 
-despu6s de 1a petca- Ll 1egun
d1 en importancia en el pais. 

, Y no u prei·i ú, dlrer,J/1· 
cat:lón dP la econom la? , llay 
tonàicíone1 para el/o 7 

- EI gobíemo está empei\Ado 
en la reorganiz.acién dei SCGtor 
naviero, que es el terc.ero en im· 
portancia. Tenemos una Hnea 
nacional navíera compuesta de 
36 barcos -en general, barcos de 
carga- que hace una importante 
c.on tríbución a la economia deJ 
país. 

Una aduwsda reorganízadón 
de «tos tres sectores seguramen
te creará lu condícione• pata 
que en e) futuro mejore la s.ítua
(ÚÓn. 

-i. l/11y enronces, un ,•omlen
zo de p/aní/ii:11âó11" 
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- Sí, antes no exlstían planes 
en el país. Realmente se trataba 
de una admLnLstración uniperso-
nal, que no estaba intcresada nl 
concebía nlngún tipo de plan. 
Ahora, el nuevo Presidente cre6 
una Agencia de Planificaclón y 
Desarrollo ; hicirnos un reieva
miento completo de nuestra eco
nom fa dando priorldad ai desa
rrollo de otras Lslu, y ai Incre
mento de nuestros lngreso1. 

-1Cuál fue e/ mecanl1mo de 
la tÍ//lma elecclón? 1, HI nuevo 
Prelldente repre,enta a algún 
grupo polftlco? 

- Como somos un país muy 
pequeno, tradicionalmente no 
tenemos partidos políticos. Cada 
uno es conocido por sus servi· 
cios y por su dedicación a la ad
ministraci6n. En el puado, en 
cferta medida, la gente temia te
mor de dar a conocer abierta· 
mente sut opínlones, pero eso 
fue cambiando, 

EI pJano in temacionaJ 

EI cambio de goblemo se· 
guramente hlzo que Mald/Vlll a· 
d.optara una nueva po,tura en e/ 
plllno lnternac/.onal. ,En qui 111· 
pi!CIDI ll!TIÍJ U/O mál 11/J/b/~? 

- Comenzamos a ser mú a&-
. tlvos en el Movimíento No Ali

neado, en las Nadones Unidas y 
en el grupo islámico. Participa
mos tratando de contribuir cuan
to tea posjbJe en Jos uuntos in· 
tern.cíon_ales defendiendo una 
posición de princip~ en defensa 
dei dereeho de los pueblos a Ja 
autodeurminacibn, Ja llberud, 
la Julticia social. Apoyamos a to
dos los que lucb_an por su llbera
ción, particularmente en Africa 
y en el Medio Oriente, Como 
país pe.quefio tentimos Ju des.í
guaida.des del mtema económico 
mundial, con naciom:1 capitafu. 
tas deurrolladas con un alt.o de
sarrollo teonológico separidas 
por una t,tan brecha e.ada vez 
mayor- de los Bstad01 del mun· 
do emergente, Sentimos por tan
to oblígacibtl de plepmos a a
quellos que libran la batalla por 
un Nuevo Orden Bcon6míco ln· 
ternacjonal. 

Con cuántos µuítes de A· 
meric'a LaJina tfe,um reludone1 
dlp/0111át1a11s ' 

Por ahora sólo con M6xico y 
Cuba, pero esperamos que esta 
situací6n cambie en el futuro. 

- Como pall t1/ámlco Ma/d/· 
11a1 seguramente 1/gue con aten· 
clón /01 1uce101 en e/ Medlo O· 
rtente. 1,Cuál e, 111 po1/clón rei· 
pecto a lfJI acuerdo1 de Campo 
David? 1,Cómo lnterpreturon la 
po1/clón dei bloque árabe en 101 
No Al/ne11do1, ui planteur la 1111• 
pen,lón de Hg/pto? 

La cuetti6n dei Mcdío O· 
dente está centrada en el proble
ma palestino, en el derecho de es
te pueblo a su autodetermlnacl6n, 
a una Patria prop.la. Por otra par· 
te, hay otra cue,tlón fundamen
tal : la ocupac16n por la fuerza 
de los territorio, árabe,. La reti· 
rada de eso, territorlos tiene que 
ser total, sin nlnaún tipo de con
dicíones, Sí algufen ocupa por la 
fuerza un terrítorio de otro pata 
y lueio qulere neJ()ciar su devo
luclbn, r IÍ la comunídad Inter• 
naciona aapta el htcho, 1,qut 
tipo de antecedentes estaríamos 
creando? Ya puó J, ebpa "civl· 
lizatorla". entonu, " trata dt 
tener en cuenta los principio, de 
la convívencia internacional. 

Y en cuanto a acuerdo• que 
tr.atan dei de•tlno de los pale•tl· 
no, sin que ellos esttn repre,en# 
tados en las ne,ociaclones. • • 
icómo lmponer1es una solucl6n? 
tttamos en contra de toda wlu
ción parcial, porque no terá un 
pa,o que contribuya a la paz. PJ· 
naJmente, sobre el plank-0 de 
suspen•íón de EJjpto de los No 
Alineados, considero lamenttb.lt 
que ,e haya tenido que llegar a 
eu sltuaclbn, porque Ejlpto ti 
uno de los mJembro, fundadores 
dei Movtmiento. Yo, personaJ. 
menu, estudíé J 2 aAo• en B&íp
to. Conozco la fJrme1.a con 9ue 
el pueblo eiípcio apoya w ;us
tas causas de los otlos puebJos. 
Por e,o píenso que el gobárno 
de Sadat no está a.etuando de a
cuerdo con bs aspiracio.ne, de ,u 
pueblo, ni del pu.eblo ,ral>e en 
generat Muy distinto teríJ todo 
si estuvíera ~tuando de acuerdo 
con los palestinos. En cuanto a 
la retírada de 1eruul6n, por e, 
jemplo, que para nosotr<n Jos 
musulmanes e, cosa saçada, por 
l.a jmplementaci6n de loc acuer
dO:S creo que nada fructíCero ,e 
podrá lolf.81. rJ 



IRAN - USA 

Quien siembra vientos 
recoge tempestades 

La crisis iram· ~s 1111 problema sumamente grave. pero se vuelve explosivo 
para los Estados Unidos por la confro111ació11 co11 el vasto 

y efervescente conglomerado de naciones islámicas 

~

l gobiemo de los Esta
dos Unidos y los me
dios de comunicación 

bajo su control cometieIOn un 
nuevo error de evaluación al ca
racterizar los acontecimientos de 
lrán como un episodio aislado, 
forjado por el fanatismo, el espí
ritu de venganza y la irresponsa
bilidad atribuídos a sus gober
nantes o seguidores. 

La ocupación de la embajada 
norteamericana en Teherán fue 
utilizada para un vasta campana 
de desmoralización de la revolu
c1ón iraní, para aislar diplomãti
carnente a la joven república islá
mica y lanzar al descrédito a su 
gula espiritual y político, el 
ayatollah Ruhollah Jomeini. 

En verdad, por más justas que 
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Mohamed Salem 

sean las razones de la ind1gna
ción nacional iraní ante la pro
tección brindada por el gobiemo 
de los Estados Unidos ai derroca
do sha Reza Pahlevi, la ocupa
ción de la embajada y el secues
tro de los diplomáticos no eran 
los medias más apropiados para 
expresarla. Además, tendría que 
provocar la desaprobación de la 
comunidad internacional, aun
que gran parte de ésta recibió 
con entusiasmo o beneplácito la 
revolución iran í y sigue con sim
patias y esperanzas sus avances. 

Se alega en favor de lrán que 
antes de este gesto dramático 
fueron hechas muchas tentativas 
y se tomaron múltiples iniciati
vas con miras a obtener de los 
Estados Unidos la extradición 

dei sha - sin ninguna duda una 
medida de justicla internacio
nal. 

Carter, por decisión propia o 
bajo la presión de las poderosas 
fuerzas hegemónicas internas a
liadas ai sha, se negó a todo en
tendimien to que reconociera a 
los iran íes el derecho de juzgar 
a ese déspota. EI que Reza Pahle
vi saqueara el pais y dejara tras 
de si el rastro sangriento de to
das las violaciones imaginables a 
los derechos humanos, no fue to
mado en cuenta. 

Los cien mil presos políticos 
durante su régimen, los más de 
treinta mil muertos, un número 
incalculable de exiliados y tortu
rados, no conmovieron a la ad
ministración Carter, aunque no-



min3lmente csta Sé ha preocupa
do por los Derechos Humanos. 

Rein Pahlcvi rccibi6 todas las 
fücihdodes para transferir, cn el 
ultimo periodo de su régimen, a 
las seguras arcas de los bancos 

1 norteamericanos, cerca de vcinte 
mil milloncs de dólares, produc
to de un escandaloso robo que 
no se hubiera concretado sin la 
connivencia dei sistema financie
ro controlado por los Estados U
nidos 

La extradición dei ex-shn era, 
pues, lo m inimo que potl {a hacer 
el gobiemo de los Estados Uni
dos. cuyo apoyo histórico a la 
dinastia de los Pahlevi fue decisi
vo pGra su supervivencia. 

Los prcccclcntes 
no ayuda.n a Washington 

Aunque la ocupación de la 

1 

cmbaJada en Teherán no se pue
de considerar aJustada a la legali
dad internacional, el gobierno 
norteamericano carece de autori
dad moral para exigir el cumpli-
miento estncto de ese tipo de 
nonnas. 

Sin ir muy lejos, ni recordar 
una larga y conocida historia de 
atropellos a los derechos de los 
pueblos y los Estados, basta citar 
la invasión de Cambodja orde
nada por Nixon con la excusa 
de abreviar la guerra contra Vie t
oam, para concluir que las leyes 
intemacionales sólo son aplica
das por los Estados Unidos cuan
do sirven a sus intereses. No hace 
mucho un avi6n soviético lleno 
de pasajeros fue retenido varios 
dias en el aeropuerto de Nueva 
York buscando forzar a una bai
larina rusa asilarse en los Estados 
Unidos contra su voluntad. 

En el caso de las normas in
temacionales de extradición, Wa
shington siempre ha sido exigen
te. Ahora mismo ·Y en este caso 
sí tiene la razón - la Casa Bianca 
reclama de Chile la entrega de 
tres militares comprometidos en 
el asesinato, en Washington, dei 
ex.canciller de la Unidad Popu
lar, Orlando Letellier. 

La exigencia a la dictadura de 
Pinochet perdió, sin embargo, 
desde el inicio su eficacia, cuan
do en el mismo momento en que 
reclarnaba la extradición de los 
militares chilenos Cartcr apadri
naba al ex-sha y de antemano 
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afirmaba que se negaría a entre
gado a las autoridades iran !es 
Dos pesos y dos medidas. 

Un viraje a la dcrecha 

La posici6n de la Casa Bianca 
no es casual, sino que tiene mi
ces ideológicas y motivos cconó
micos. El apoyo nl ex-sha y las 
presiones cn favor de la interven
ción militar en Trán pueden reve
lar un cambio en la política exte
rior norteamericana. 

Desde la derrota en Vietnam, 
los Estados Unidos se han mos
trado más cautelosos en relaci6n 
a las medidas intervencionistas. 
Aunque siempre apoy6 el lado 
rcaccionario y antipopular, la 
Casa Bianca no cnvi6 sus tropas 
ai Africa Austral, mantuvo una 
discreta posici6n en el conflicto 
somali-etíope y en la guerra ci
vil de Zaire y no se animó a de
safiar a la casi unánime oposi
ción latinoamcricana con una 
intervención armada en Nicara
gua. 

La derecha política y militar 
norteamericana, apoyada sobre 
todo cn el Pentágono y cn el 
complejo industrial-militar, con
sider6 esa línea de acci6n una 
"debilidad" que, en su opinión, 
está comprometiendo la seguri
dnd de los Estados Unidos. 

Un conocido belicista, el ex
secretario de Defensa y Ener
gia, James SchJesinger, hizo este 
comentario: "la estabilidad mun
dial está siendo erosionada por 
la debilidad de la política y dei 
poder norteamcrkanos. Los /:'s· 
tados Unidos están apare11re111en· 
te re111111ciando a las responsabi· 
/idades dei /iderazgo y dei po· 
der". 

El caso de lrán fue, para ese 
sector dei Poder nortearnericano, 
una excusa oportuna. Por el vo
lumen de los intereses capitalis
tas en aquel país, sobre todo en 
su petróleo, seria más fácil sensi
bilizar a la. opinión pública - en 
general contraria a la guerra des
pués dei desastre en Indochina 
a apoyar una aventura militaris
ta en la critica región del Golfo. 

La opinión pública, sensibili
zada por las campai'ias sobre la 
presunta debilidad norteamerica
na se muestra más propensa a a
ceptar incrementos en los presu-

puestos dei Pentágono y -según 
las encucstas- Carter habría du
plicado su popularidad durante 
la crisis lraní. Pero estas actitu
des condicionadas por los màss· 
media también encuentran cre
ciente resistencia. No hay tal 
"clima de Pearl Harbour" cuan
do el propío senador Kennedy 
denunci6 el creciente interven
cionismo y atrlbuy6 el proble
ma a las torpezas de la política 
exterior de Carter. 

La solidaridad islám ica 

La evolución de la Uamada 
"crisis" irani, reservó a los beli
cistas de Washington una sorpre
sa desagradable. Los esfuerzos de 
los Estados Unidos para localizar 
el problema encontraron como 
respuesta una verdadera rebe
lión, solidaria con los iraníes, 
que agít6 a ese inmenso conglo
merado de casi mil millones de 
habitantes dei mundo islámico. 
Incluso entre los aliados más fie
les de los Estados Unidos, fueron 
notorias las expresiones antinor
teamericanas. 

Millones de pakistaníes, cuyo 
gobiemo es servicial de los Esta
dos Unidos, se lanzaron a lasca
Ues a manüestar su apoyo a los 
iraníes. La embajada yanqui en 
la capital pakistan f fue incendia
da y ocupada. Lo mismo suce
dia. más tarde, en Trípoli, Libia. 
En Arabia Saudita, hasta enton
ces incondicional "aliada" de 
Washington, se manifestaron ex
presiones de repudio a la anun
ciada amenaza de desembarcar 
marines en la zona dei Golfo. 
Más de veinte mil soldados saudi
tas fueron movilizados para con
tener las iras dei pueblo. Kuwait 
exigi6 dei Consejo de Seguridad 
una soluci6n pacífica del proble
ma, mientras Bahrein solicit6 a 
los Estados Unidos que cerrasen 
la base naval que su Marina man
tiene en territorio dei archipiéla
go. 

Desde Bangkok y Manila a las 
playas dei AtJántico, el Islam ha 
demostrado su solidaridad mili
tante con lrán frente a la even
tualidad de una invasi6n militar, 
y además, avanz6 entre sus ma
sas populares el impulso de uni
dad y resistencia frente a cuaJ
quier tipo de opresi6n imperia
lista. 
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Los errores del ayatollah 

Ello no significa que el go-
bierno del ayatollah Jomeini no 

J baya cometido o esté cometien-
1 do errores que debilitan su posi
; ción. E! carácter teocrático dei 
J nuevo régimen es anti-histórico. 
! La inrolerancia y el sectarismo 
J equívocos cometidos por el nuevo 
~ régimen . Las provoca.clones con-

tra Afganistán e lrak - dos pro
cesos progresistas que enfrentan 
los mismos enemigos que ltin
son inexplicables y básicamente 
divisionistas. 

Sin embargo, ninguno de esos 
países, ningün sector, 11unque di
siden te, de la inmensa comuni
dad islámica asumió ningün tipo 
de actitud que resultara en el de
bilitamiento de la resistencia dei 
pueblo iraní. Este es un becho 
importante que debe ser tomado 
en cuenta. 

EI otro lado no presenta esa 
homogeneidad. Las reticencias 
de los aliados europeos de los 
Estados Unidos a avalar opera
clones militares contra Irãn y su 
reluctancia a cortar el íluJo eco
nómico con ese pais mostraron 
que los intereses capitalistas no 
son tan uniformes. 

La Trilateral -Estados Uni
dos, Europa Occidental y Ja
p6n- no está revelando una ma
yor cohesión en este momento 
de crisis. Ademâs de los países 
europeos occidentales, el otro 
socio de esa "entente" económi
ca capitalista, el Jap6n, capituló 
rápidamente a las exigencias de 
Teherãn, pagando en marcos a
lemanes y no en dólares el pe
tróleo que compra a Irán y que 
es responsable de una cuota e-
sencial de su abastecimiento. 

Así, la r isis de Irán puede es
tar pemu· endo al Tercer Mun
do, r ;se sus debilidades y con
tradi clones, descubrir el talón 
de ,qulles dei imperialismo. 

La Guerra Santa 

El aspecto más relevante dei 
conflicto es que los Estados Uni
dos no han podido, de ninguna 
manera, reducir su al<:ance. Tam
poco conseguir que las diferen
cias entre las sectas rellgJosas de 
los musulmanos, las distintas eta
pas dei desarrollo poUtico de sus 
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gobiemos, y sus contradicciones 
internas sean capaces de impedir 
su unidad frente a las presiones 
nortea.mericanas. AI lado de los 
problemas propiamente objeti
vos dei enfrentarniento iranf
norteamericano, y de sus especl· 
han impedido una soluci6n justa 
a la reivindicación de los grupos 
Hnicos -kurdos, árabes y tur
cos- que participaron en la lu
cha de liberación contra la tira
nia dei ex-sha. El progresivo d.is
tanciarniento de las comentes 
progresistas laicas que desde el 
derrocamiento de Mossadegh ya 
estaban en contra dei régimen 
dei sha, debilita las fuenas de la 
revoluci6n. Sin embargo, tanto 
Jomeini como e!lôs ímportantes 
sectores políticos, étnicos y reli
giosos, han sigo hAbiles en impe
dir que las contradicclones inter
nas provocasen las insanables es
cisiones deseadas y fomentadas 
por el enemjgo. 

En el campo internacional no 
han sido pocos los errores y 

ficidades, hay un trasfondo h1s 
tórico-cultural de gran peso, que 
acelera la movilitaci6n de la con
ciencia islâmica contra el sistema 
de dominación occidental. 

Cuando desde su retiro dt 
Qom. el ayatollah Iomeini Uant1 
al mundo islâmico a la guern 
santa, él puede estar manejando 
calculadamente un instrumento 
de presión en busca de una solu
ción Justa al escandaloso caso dei 
apoyo norteamericano a Reza 
Pahievi. 

Pero no hay dudas que su pa
t6tico llamado tiene una dimen
sipn y una profundidad que su
pera las contingencias dei ac
tual conflicto. Entre salmos co
ránicos y condenas a Carter ins
piradas en las ense-'anias de los 
libros sagrados, Jomeini advierte 
sobre los pellgros que una agre. 
siôn a Irãn provocaria para el 
mundo occidental, no sólo en las 
naciones isJAmicas sino entre O· 
tros pueblos oprimidos y margi
nados dei Tercer Mundo. 

Serra exagerado creer que el 
ayatollah, con una simple exhor
tación, pueda decretar la Guem 
Santa islâmica contra los Estados 
Unidos. El conooe objetivamente 
el clima dominante entre los 
pueblos islâmicos, históricamen
te dominados y que hoy toman 
conciencia de su identidad, sus 
valores históricos y culturales y 
su poderio. Es una nueva reali· 
dad que repunta en un sinnúme
ro de bechos y de indicios, dcfi
niendo u.n mareo religioso, ideo
lógico y político, en el cual se 
consolidan las nuevas condicio
nes de resistencia a La opresión. 

Y ese es, sin duda, el aentido 
más amplio y profundo de la 
Guerra Santa a la que aluden et 
líder iranf y millones de milita
res islámicos en todo el mundo. 

En las condiciones actuales, 
los Estados Unidos, y sobre to
do sus vacilantes aliados de la 
Trilateral, no desconocen que 
una confron tación política, e
conómica o militar -o Las tres 
juntas- en contra dei mundo 
islâmico, podrá ser el detonan· 
te de conflictos mucho más ge· 
neralizados y diffciles. Un Viet
nam colosal en cuyas entrailas 
se almacena el petróleo, y en 
cuyas costas se cruzan las líneas 
vitales de la geopolítica imperla· 
lista. O 



1 , . La respuesta dei ayatol lah 
EI Pape Juan Plblo li anvi6 un nuncio el eyetolleh 

Jomllinl I fin de d iscutir 11 situeclbn de 111 embejeda no,. 
teamericena en Teher,n. EI 1y1tolleh eproveeh6 111 opor. 
tunidlld pare 1xpllcerl1 ai enviado su posicjbn, Slntetlta· 
me. e continu,e16n los pwrefos fundementeles de -
menseje: 

En el nombre de Alá, clemente y misericordioso. 
En esta coyuntura cn,clel no hubíere recibido e n&· 

die que ún,camente deseere verme por estll propósito (la 
ocupeciõn de la embajedà por los estudlentesl. Pero con· 
senti en hecerlo por el respeto que me inspiren los cléri· 
gos cristlenos y el Pape,{ ... ) 

lO~ fue lo que impulsó e nuestre juventud y nuestro 
pueblo, tento tiempo sometidos e varies formas de pre
siÓ<'I y tortura, e marchar sobre ese lugar de espíoneje y 
aprehender a algunos en ese nído de espias? 

Ahore que estamos convencidos de que se estaba ges
tendo un complot contra nuestra patrht, y que el pueblo 
irtn/ y los de otras neciones det mundo han respaldado 
111 ocupací6n !levada a cabo por nuestra juventud, me 
siento oblígado a racorderte que 8$9 procedimiento fve 
la expresión da le volunted de todo el país, y no debe ser 
conslderedo solamente como fruto de 111 obstinaci6n de 
un grupo de j6venes. Repito que alli se esteban gestando 
complots contra 111 humenidad y contra et mundo isl6mi
co. Ni en este país ni en ningún otro dei mundo ,e per
mite a ias embejldas extrenje,- dedicarse ai etpíonaje y 
le conspireción. Y nuenros expertos en documentos 
tst6n convencidos de 11 participeción de esa embajada 
en tales actos. 

( ... ) En lo que respeeta a la conducta de nuestro pve· 
blo hecla los rehenes, sólo PUedo decir que nuestra jul/en· 
tud es musulmena y que h111ta donde yo sé, la conducta 
de nuestro pueblo con ellos ha estado en consonancia 
coo los i)rinclpios humano&. No tienen ustectes motivos 
pera preocuparse. En cuento a la líberaci6n de esas per
sonas, debemos primero atender con mAs precisión a lo 
que nuestro puablo desee y espera da nosotros. 

!. .. I Nuestro puablo ha sido sometido a muchos tor· 
mentos por esa periona que ahora se enouentra en E5ta
dot Unidos. Ourante 37 ai'los cometi6 toda elase de trai· 
clones, Nuestra juventud se 1110 p(lvade de una manara 
decente de llivír. Ena naclón se vlo orplmlda de todas 
formas, segvn los planes ideados y dirigidos por esa mis
me persona. 

L) Las tralcion&s cometidas durante su reinado son 
demasiadas para llevar la cuenta de ellas. Como ejemplo 
basta mencioner que compró armas y pertrechos a cam
bio dtl petróleo exportado a Estados Unidos. Y estas ar
mas fueron posteriormente utilizadas en las bases milite· 
res norteemerlcenas. Este hombre disPUso da nuenro pe. 
tr61eo y con ese dlnero connruyó bases pera otros. Ou· 
rente los l'Jltimos dlez o qulnce allos asesln6 a muchos da 
nuestros Jô11enu. Sus prlslones enaban repleta de jôve· 
1181 patriotas. 

Ourante este período hubl6ramos querido oir la voz 
de uno de los l(dere, esplri tuales eX'tranjeros, especial· 
menta dei gnin l(der crtstieno, compedeciándose por e,
te pa(s oprimido. No puedo creer que el Vatlceno no se 
dlere cuenta de lo que ocurr(a equí. No s11 que declr SO· 
bre esta enomal (a cuendo re gente se pregunta si el clero 
cristíano est6 de acuetdo con estos cr(menes. Y ai clero 
crfstieno sebe de sobra que el Sagrado Corán he defendi 
do e la Vfrgen María y ha nichezado con firmau las ca· 
lumnfes en su contra. 

LI Hebríarnos tomado la Iniciativa do procesar a es
ta hombra (el ex shal en otro país, si hubláramos podido. 
Poro los crímenes que he cometido. los documentos que 

poseemos en su contra v los mlllones de testlgos -obre· 
ros, campesinos, clérigos y académicos v(ctimas de tare· 
presi6n- no puedon ser trasladados ai extranjero. 

{. .. ) Me 9uataría qur JI Papa supiera que éste no e, 
asunto que yo pueda resolver personalmente. EI lstem 
no permite a nedie ser dictador. Nos sometemos a lavo
luntild popular. Alá Todopoderoso y el Profeta dei lstam 
no nos autorizan a imponer nada a nuestro pueblo. Oca· 
sionalmente podemos hacerte una hum11da petici6n. La 
n11oluci6n final está en manos dei par,. que ha expre
sedo su respaldo a este prooedimiento. 

( .. .1 S610 tenemos una demanda justa. Nos han quita
do a un criminal para darle refugio. Oeseamos que nos lo 
entreguen. Es la misma persona que asesinó a nuestra ju
ventud, que martirizó a tos jóvene, en marmitas hirvien
tet, los asó ai fuego y tes cortó brazos v píernas. Exigi· 
mos que nos entreguen a tal persona para prooesano 
conforme a justicia. Si se comprobara que nuestras afir· 
maciones son infundadas, lo colocaremos de nue110 en el 
Trono dei Pavo Real y el pueblo le obedecerá. Pero si 
Usted admite que ét as culpable v que el Sr. Carter está 
faltando el respeto a tas legitimas demandas populares, 
Usted tendrá la responsabilidad de preguntarte qué moti· 
vos tuv9. Perm itame recordarle que aunque estas perso· 
nas afirman ser crinianas, en la práctica su conducta está 
en contra de la palabra de Jesucristo. Han engal'iado a 
mucha gente en su propio país. Ll..egó la hora de que el 
Papa muestre genuina preocupaci6n acerca dei mundo 
cristiano y de todas tas naciones pobres. 

( ... 1 Leruego ai Todopoderosoque nos haga ponernos 
dei lado de los oprimidos. Espero que el Papa 5e preocu· 
pe porias condiciones de nuestro pueblo y confio en que 
no tome a mal si nuestra respuesta, bajo las actuales cir· 
cunstancías, es que no podemos acceder a su petición. 

( ... 1 EI Sr. Carterhahecho todo lo posibte por salir de 
este atotladero. Ha actuado como una persona que, a pun· 
to de ahogarse, se afer<a a lo primeto que encuentra. Se 
empella en amenazarnos oon la inminente lntervención 
militar. Otras veces dlce que nos impondrá severas san· 
oiones 8()00Ómicas. 

( ... ) Pero permítame anunciarle que no tenemos mie· 
do a la intervención militar o ai bloqueo económico. So· 
mos ohiítas y como tales damos la bienvenida a la opor· 
tunldad de entregar nuestra sangre. Supongamos ahora 
que tuere de todo razonamlento el Sr. Carter. o tel vez 
las superpotencias, ecordaran enviar fverzes militares 
contra oosouos. Tenemos 36 mitlones de habitan tes. que 
en su rifayoría anlletan sufrir el mertlrio. Iremos a pelear 
con todos esos mitlones y cuendo todos sean m6rtires, 
los enemigos podrán heoer lo que quieran oon este pa ís. 
No tememos ai enfrentamiento. Somos guerreros, nace• 
mos para luchar. Nuestra ju11entud inerme luchó contra 
tanques v ametralladoras. EI sr. 08rter no necesiu esustar· 
nos. Somos guerreros. aunque tangamos que ir a la bata· 
lla sln equipo bálico. 

En to que respecta a un bloqueo económioo, vuetvo a 
recordaria que como naclón hace mucho tlempo apren· 
dlmos a padecer hambre. Si ese fuera el caso, ayunar/a
mos todos. Lo ~r, si logran lmponemos el bloqueo eco
nómico v si los dem4' países lo ~unden. Esta eventua
llded sólo cabe en el mundo da le fantasía, pero si .sUce· 
dlera, seguiremos cultivando trigo v oebada en nuestros 
campos v el rendlmlento de esas cosechas nos bastar6. 
Tal vez comamos carne s61o una vez por semana. Y seria 
une dieta saludable consumir menos carne. Quizm sólo 
tengamos una comida diaria. Pero dígates que no traten 
de etemorizarnos con tllles cosas. Si nos viéran'IO$ en la 
necesldad da mantener nuestra dlgnidad o satlsf&cer 
nuestros estômagos, pmferiríamds lo primer-0. 
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PALESTINA 

Solidaridad mundial 
750 delegados. en representación de 325 partidos y organizaciones 

de más de 100 paúes analizaron e/ drama de los palestinos 

7. 
d 
r; 

y se comprometieron a apoyar su lueha p 
li 

~ 
on la aprobación de la 
Declaracíón de Lisboa 
tennínó el 6 de noviem-

bre la "Conferencia mundial de 
solidarídad coo los pueblos âra
bes y su causa central, la cues
tión palestina", realizada en la 
capital portuguesa bajo auspícios 
del Congreso del Pueblo Arabe y 
el Consejo Portugués para la Paz 
y la Cooperación. 

"La lucha por La libertad, la 
justicía y la paz -afirma el docu
mento- es una responsabilidad 
internacional indívisible." La de
claración exige la retirada incon-
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José Carlos Vieira 

dicíonal, total e inmediata de Is
rael de todos los territorios âra
bes ocupados, íncluyendo Jeru
salén, y condena los Acuerdos de 
Campo David y el tratado egip
cio-israeü. 

Consenso internacional 

En opínión de Omar Al-Ha
midi, secretario general dei Con
greso dei Pueblo Arabe, la reu
nión fue una demostración dei a
poyo internacional "a las víctí
mas dei imperialismo norteame
ricano, del sionismo y de la poli-

d 
rt 
p 

tica dei presidente egípcio Sa- b 
dat". c 

Al realizarse la conferencia en t; 
Lisboa, "la OLP penetr6 en la t 
boca dei le6n ", nos declará Ah
med Sobeh, representante de la 
organización palestina en Ma- ~ 
drid. En efecto, esta fue la pri· r 
mera vez que una reunión de so
lidaridad con Palestina se reali.za f 
en Europa OccidentaJ. ~e 

Una coincidencia de fecha.5 e; 
subrayó aún más el vertiginoso a· 
vance diplomático de la OLP en: 
los últimos meses. Pocos días an· rr 
tes de la Conferencia de Solidarí· 



dnd se realiló. tamb1én cn Lis
boa, una reunión ordinaria de la 
lntcrnacional Socialista. En clla, 
el 1,residcnlc de la organirnción 
socialdemócrata, Willy Brandt, 
rcconoció a la OLP como único 
y legitimo representante dei 
puc:blo palcsttno. 

Shimon Peres, líder dei Par
tido Laborista tle Israel (miem
bro de la JS), se opuso y provo
cá un airado debate, en el que 
qucdó cluro el aislamiento de 
los sionistas, incluso entre sus 
antiguos aliados socialdemocrá
tas. "No se puede avanzar contra 
la corriente de la Historia", sen
tencio en la reunión cl primer 
mmistro austriaco, Bruno Kreis
ky (quien, por otra parte, es de 
ascendencia Judia, aunque no 
por ello deJó de entrevistarse con 
Yasser Arafat cuando lo enten
dió necesario para aclarar los ca
minos hacia una paz justa en O
riente: Medio). 

Símbolos de d ignidad y 
rcsisten cia 

En su discurso inaugural, 
Omar AI-Hamidi se refirió preci
samente a Arafat, llamándolo 
por su nombrc de guerra: "Abu 
,1mar y sus compai'ieros son hoy 
símbolos universales de dignidad 
y resistcncia. Gracias a sus sacri
ficios ilimitados, superaron to
dos los resentimientos, las deses
peraciones y las debilidades." 

AI-Hamidi invitó "a las fuer
zas progresistns y democráticas 
dei mundo" a tomar en conside
ración "la solución democrática 
propuesta por la OLP de crear 
un Estado laico en Palestina, 
donde judíos, cristianos y musul
manes puedan vivir juntos en 
paz''. De otro modo, "los pue
blos dei mundo pagarán un pre
cio muy elevado ai caer en la 
trampa de las soluciones incom
pletas, como los Acuerdos de 
Campo David". 

EI general Costa Gomes, ex
presiden te de Portugal y presi
dente del Consejo Portugués pa
r~ !a Paz y la Cooperación, coin
c1d1ó: "Los sistemáticos, bruta
les e injustificados ataques ai sur 
del Líbano son una de las conse
cuencias de esos Acuerdos." Y a
gregó: " La resolución pacífica 
de_l conllicto implica el reconoci
m1ento a la soberania e úldepen-
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Melo Antunes 

Cerca de 30 organlzaclones y grupos políticos latinoamericanos par
ticiparon en la Conferencia de Lisboa. Las prewncias mis aclamedas 
fueron las dei Frente Sandinista, repre,entado por el viceministro dei 
ln18ri0f Ed6n Pastora, el "Comandante Caro". y la rep,-ntacibn uni
teria de la lzqulerda chilena, encabezada por Isabel Allande. 

"Como llrtinoamericanos -.xpllcó a Cuademos dei Tercer Mundo la 
hija dei asesinado pmidente chileno- a,star presentes aqui si9'1ifica ex, 
presar nuestra solldaridad con e l pueblo palestino y denunciar los vín
culos que Israel mantiene con los regímcnes fascistas y dictatoriales de 
América Latina". Entre '5tos da,stacó el apoyo militar israelí ai derro
cado Somoza y II la dictadura pinodletista en su patrla. 
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dencia dei Estado de Palestina." 
@> El teniente coronel Melo An
@ tunes, núembro dei Consejo de 

I
= la Revolución portuguesa, en el 
_ que preside su Comisiôn Consti

tucional, coment6 la importan
cia dei Medio Oriente para Euro-

! 
pa: ''Palestina es la bisagra de 
tres continentes: Europa, Africa 
y Asia. Para las economias euro
peas es cada vez más vital la se· 
guridad de las comunicaciones 
oon los países ãrabes. teniendo 
en cuenta la dependencia energé
tica de Europa Ocddenta1." Es 
dei interés de los europeos, en
tonces, "una solución ;usta ca
paz de conduc11 a la estabilidad, 
la seguríc1ad y la paz en la re
gión" 

La posición Je Arafat 
El papel de Europa Occiden

taJ fue también comentado por 
Yasser Arafat en su discurso de 
aperlura, írecuentemente inte
rrompido por aplausos y aclamo
ciones: "Los países europeos 
deberãn tomar una iniciativa in
mediata para enf~nt:l.r sus res· 
ponsabi.lidades intemacionales'' 
declar6, aludiendo ai proceso de 
apertura de la soC'ialdemocracia 
hacia la OLP. 

"EI ano de 1979 agreg6 el 
líder palestino asisti6 o grondes 
acon1ec1mkntos, en los que los 
pueblos conS1guieron responder 
a los golpes de la dominación im
penalista. colonialista y sionista. 

La posición de los indios 
Los índios norteamericanos estuvifron prestn tes en Lisboa para tes

timoniar su solidaridad con la causa irabe y palestina. Greg Zaphier tr• 
zó para Cuademos dei Terur Mundo un paralelo entre la lutha de la 
OLP contra el sionismo y la dei pueblo indio contra el gobiemo de 
Washington : en ambos casos lu táctícas de los opresores y usurpadores 
de tierras fueron idéntiul en el a?ntido de procurar la de$1TUccíôn to· 
tal de la identidad nacional, cultural y racial de ambos pueblos. 

"Nuertra lucha ha sido aún m6:s dura - agregó- porque estamos en 
medio de los Estados Unidos, no podemos combalir de la misma mane
ra e, indusive, nos niegan la posíbilidad de negociar." 

Zaphier recordó la batalla de 1973 de Wounded Knee (el mismo 
lugar donde en 1880 fueron masacf~os má de 300 índios), en la que 
400 militantes dei Movimiento lndio Americano (AIM) se enfrentaron 
durante 71 días ai ejército estadounidense. "Este y otros heohos de
muestran que estamos en la misma fucha contra un enemigo com6n: las 
fuerzas dei colonialismo." 
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Irán y Nlcaragua soo dos grande 
manlfestaciones de la capacldac 
de los pueblos para luchar, deu 
fiar y cambiar el réglmen de se• 
vidumbre y esclovitud ai imper~ 
tismo para construir una vida iQ. 
dependiente, rcstituyendo ~ 
pueblo su dlgnidad y sus rlqut 
zas." 

Tras la derrota dei sha, explJ, 
có Arafat, lo revolución palestin1 
saJl6 fortalecida ''de la gucm 
planificada por Kissinger y ejecu 
tada por los servicios de lnfonnt 
ci6n americanos en el Líbano 
que buscaban liquidar la revol~ 
ci6n palestina y derrotar ai Movt 
rniento Nacional Libanês". 

"EI Medio Oriente - agregô 
es hoy un barril de pólvora pron, 
to a estaUar, después de 30 ailc. 
de ocupación, de guerra y de có
lera ante los complots imperialit 
tas-sionistas-racístas. Si la comu
nidad internacional no se man~ 
fiesta en el momento apropiatlo, 
la conflagraci6n será ínevitable • 

Posteriormente, la prensa lt 
preguntó si su orgarúzaci6n biu, 
ca el reconocimiento por parti 
de Israel · ·'Lo importante pan 
nosotros - respondi6- es que~ 
mos reconocidos por el pucbfo 
palestino y por el doble de pai· 
ses que reoonocen a Israel. No 
estamos interesados en que nm 
reconozca el enem1go." 

Arafat negó que hubieraa 
condíciones en este momenio 
para la formación de un gobicr· 
no paJestino en el exilio, pese, 
que éste seria in mediatamenlt 
reconocído por d«:enas de pai· 
ses. .. Aguardamos et momenlD 
de regresar a nuestra patria•, 
concluy6, senalando que 1011 
cuatro millones Jos paJestino1 sJll 
patria: 60 por ciento expuwdos 
de ws tierras y los restantes vi
viendo baJo una administracíón 
extran..,era., la israe!Jta. 

Bn definfüva, sintetizó Zehdt 
Tarzi, representante de la OU' 
cn las Naciones Unidas, la acl~ 
tud internacional hac,a Me4io O· 
riente ha cambiado y los palcst1· 
nos son una fuer1a a la que nadlt 
puede negar su participaci6n Cl1 
toda soluci6n que pretenda int
taurar una paz ~erda.dcra : .. ,1oy 
el l'apa y flídel Castro, los cht 
nos, los franuses, los soví.étíCOI 
Y hasta los norteamericanos tit· 
nen un consenso acerca dei p_ro. 
' 1 lema.'' O 



{ PETROLEO 

La OPEP, solidaria 
con el Tercer Mundo 

EI ingeniero Re11é Ortiz, secretario general de la OPEP, 
explica la política de este organismo. refiriéndose particularmente 

a las medidas adoptadas para ayudar a los países en desarrollo 
consumidores dei crudo 

José Steinalcgcr 

EI Secretario Gene,., dt la OPEP con nuatro co..,.ponal tn Quito, JoM Sttlnsltgtr 

fü nte la deliberada y arbi- la OPEP se logran durante la dé- procuraba negociar incrementes 
traria reducci6n de los cad~ de 1970: se introducen prin- en los precios referenciales (posted 
precios dei petróleo por cipios para la preservaci6n del prices) y el incremento de la ta-

parte de las companías transna- poder adquisitivo de los ingresos sa de impuesto a la renta a un 
cíonales, un grupo de naciones generados por las exportaclones mínimo del 55 por ciento. 
petroleras se unieron en septiem- dei hidrocarburo, y se incremen- La estrategia fue montada en 
bre de J 960 y constituyeron la tan las relaciones de este organis- un marco de referencia: · los co
Organizaci6n de los Países Ex- mo con los países dei Tercer mités de precios regionales de la 
portadores de Petróleo (OPEP). Mundo. OPEP (área dei Golfo, área Me-

En pocos ai\os, la OPEP pudo La solidaridad de la OPEP ha- diterrãnea, área venezolana, área 
alcanzar el control gradual y re- eia el mundo dependiente y em- de lndonesia). 
!ativo de la industria petrolera, pobrecido por la .explotaci6n es Más tarde, el Acuerdo de Te
en particular todos aquellos as- concretada en diciembre de 1970, herãn marcb un logro más de la 
pectos explosivos en sus rela cio- cuando la OPEP decide una estra- OPEP. En esta oportunidad que
nes con las compai\{as. tegia unificada de precios. En es- d6 listo el carnino para la trans-

Las mayores realizaciones de te caso, el objetivo perseguido ferencia de la responsabilidad en 
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PETROLEO 
la determinación de los precios 
dei petróleo, desplazándola de 
las co~panías petroleras bacia 
los legítimos dueiios dei recurso: 
los países de la OPEP. 

Preservar la soberan ía 

En septiem bre de 1 971, se 
acuerda iniciar e! proceso de par
ticipación de los países miem
bros en las operaciones de e:x
plotación que realizan las com
panías. A comienzos de 1972 la 
OPEP empieza a inquietarse por 
el deterioro dei poder de compra 
de sus ingresos petroleros, causa
do por la caída dei dólar y otras 
monedas importantes. 

Para finales de 1972, ya ha
bian avanzado los acuerdos pa
ra manejar por lo menos el 20 
per ciento de la producción: Ara
bia Saudita, Abu Dhabi, Kuwait 
y Qatar firmaron el documento 
y dejaron establecido que en 
enero de 1973 dichos países ad
quiririan el 25 por ciento de 
participación en las operaciones 
de las companias, elevándose al 
51 por ciento para 1982. 

La soberania de los miembros 
de la OPEP fue reafirmada cuan
do entre los anos 1973 y 1974 li
quidaron la arbitrariedad de las 
companias, preservando así sus 
fuentes de ingresos. 

A lo largo de 1974, la OPEP 
continuó operando bajo el siste
ma de regalias e impuesto a la 
renta, que alcanzaron e! 20 por 
ciento y el 85 por ciento, res
pectivamente. En abril del mis
mo aiio se formó el Fondo de 
Desarrollo de la OPEP que en
tró en operaciones en 1976 con 
eJ nombre de Fondo Especial de 
la OPEP. 

Una declaración solemne 
adaptada por los jefes de Estado 
y soberanos de la OPEP en mar
zo de 1975 estimuló e! espíri
tu de soberania, cooperación y 
diálogo a fin de enfrentar los pro
blemas de la economia mundial 
y la necesidad de una conferen
cia especial para que las nacio
nes desarrolladas y en vías de de-
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sarroUo discutan los problemas y 
los cursos de acción necesarios 
con el objeto de establecer un 
Nuevo Orden Económico inter
nacional. La iniciativa culminó 
con el establecimiento de la Con
Jerencia para la Cooperación 
Económica internacional (CIEC), 
mejor conocida como Norte-Sur. 

Ajustar e1 precio 
dei petróleo 

A su paso por Quito, capital 
de uno de los últimos países in
corporados a la OPEP, Cuader
nos del Tetcer Mundo tuvo opor
tunidad de entrevistar a su se
cretario general, el ingeniero Re
né Ortíz, desarrollândose un diâ
logo esclarecedor en numerosos 
aspectos. 

-;,Por qué en diciembre de 
J 9 78 la OPEP decide en Abu 
Dhabi aju:tar los precios dei pe
tróleo que se Jtabfan mantenido 
congelados durante dos anos 
consecutivos? 

-La base de esa resolución 
fue el resultado de la desastro
sa caída del dólar a niveles nun
ca antes alcanzados, así como los 
efectos de la inflación provenien
te de los países industrializados 
que llegó a deteriorar signi
ficativamente el poder adqui
sitivo de los ingresos petrole
ros de la OPEP en más de un 
30 por ciento. La responsabili
dad de la OPEP ante la comuni
dad intemacional se hizo nueva
mente palpable al decidir, aun 
sobre la base de una declinación 
de sus iµgresos petroleros del 30 
por ciento, una compensación 
parcial a las pérdidas mediante 
e! ajuste dei precio del petróleo 
en un promedio del 1 O por cien
to anual. 

- ;,Podría usted decirnos qué 
sucedia paralelamente en el mer
cado durante el afio J 9 78? 

-Contrario a las politícas de 
sobreacumulamiento (stockpil· 
líng) establecidas por los países 
industrializados y a las condicio
nes dominantes en un mercado 

caracterizado en dicho período 
por un ex ceso de oferta de pe
tróleo, las companías empeza.ron 
a reducir los niveles de inventa. 
rios en la segunda mitad de 1978 
Para ello recurrieron al petróleo 
"stock" para el procesamfontc 
en las refinerías, alcanzando n~ 
veles muy por debajo de los acor
dados por la Agencia Interna
cional de Energia (AIE). Además.. 
se comenzó a observar un ex
trano fenómeno de escalamiento 
de precios de productos deriva
dos dei petróleo en los merca
dos internos de los países indus
trializados. 

-;,Cuáles fueron las razone, 
de esos fenómenos contradicto
rios? 

-En principio no existia el 
incentivo económico para man
tener tan altos niveles de inven
tarias, puesto que no había una 
perspectiva clara de incremento 
de precios (la OPEP llevaba dos 
anos congelados sus precios). No 
habia por lo tanto necesidad desa· 
crificar al consumidor, aparente
mente, con altos costos de inven· 
tarios. Por otra parte, para los 
países europeos y el Japón, la 
situación era favorable: el dólar 
continuaba declinando frente 1 
otras monedas duras y obvia· 
mente las compras petroleras 
para esos países tenían una ven
taja comparativa, pues dicho1 
consumidores realizaban com· 
pras de crudo barato a expensas 
de los países de la OPEP. Ade
más, hay que anadir a todo ello 
el comienzo de un ligero escala· 
miento de precios del petróleo 
erodo proveniente de los yaci· 
mientos del Ma.r dei Norte y un 
inverno crudo desconocido en 
muchos anos. Consecuentemen· 
te, encontramos un mercado de 
consumidores completamente 
desbalanceado. Mientras unos 
países hacían esfuerzos conser· 
vacionistas, otros habfan retoe· 
nado a sus hábitos pasados de 
consumo. La oferta de los países 
productores, ante una demanda 
restringida de petróleo de u 
OPEP, tenia que adaptarse forzo
samente a esas condiciones. 
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Las consecuencias dei 
cambio de régimen en Irán 

- ;,Cômo impacta ia crísis po· 
litica de Jrán en el mercado in· 
ternacional? 

- EI prirner trimestre de 1979 
encuentra aJ mercado en una si
tuación ajustada de oferta y de
manda, derivada principalmente 
de los hechos enunciados ante
riormente y agravados por las 
suspensiones de las exportacio
nes petroleras dei Irán. Los paí
ses de la OPEP actuaron respon
sablemente ante una situación 
inesperada, como la experimen
tada en ese trimestre. Algunos 
países miembros con capacidad 
flexible de incremento de la pro
ducción sobrellevaron rápidamen
te el vacío que iba dejando la sus
pensión de las operaciones en lrán. 

-,Respondieron los pai'ses 
interesados en la oferta dei mis· 
mo modo que los de la OPEP o 
sacaron provecho de la crisis? 

-Pese a la actitud positiva y 
de cooperación por parte de al
gunos países de la OPEP, el mer
cado continuó desenvolviéndose 
dentro de un marco caótico. Las 
companías e intermediarios-co
merciantes (brokers) hacían una 
gran c9secha de utilidades en 
detrimento de las economias de 
los países consumidores y en 
particular de los países subde
sarrollados con poca o nula ca
pacidad de negociación. Las ga
nancias, que sin ningún derecho 
estaban acumulando las compa
iíías y los intermediarios, alertó 
a la OPEP y se procedió a im
plantar medidas de derecho a fin 
de contener la especulación. 

La decisión de la OPEP en 
junio pasado en Ginebra de pro
piciar una estabilización en el 
mercado, mediante la determina
ción de precios topes para el 
petróleo crudo que exportan sus 
países rniembros, es un caso úni
co en la historia de la industria pe
trolera. Es un logro más de respon
sabilidad y solidaridad que debe
r!a ser apreciado más comprensi-
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vamente en el orden intenacional. 
- ,cua/es seran las i•ariab/es 

de las cuáles depmderán los 
precios dei perróleo en 1980? 

-Sin dudas la inflación y el 
comportamiento dei dólar en los 
mercados internacionales. Tam
bién la reducci6n dei consumo 
de petróleo y las políticas de 
conservaci6n. El denominado 
"oro negro" es un recurso no 
renovable, habró que custodiarlo 
con ceio. Si la tendencia actual 
no cambia, el petróleo se agotarâ 
en 30-40 a-'os. Acaso una nota
ble contribución en la mezcla 
energetíca de consumo podría 
lograrse con el desarrollo y su
ministro de energias alternativas. 
convencionales y no convenc10-
nales, tales como la nuclear, 
solar. geotérmica, carbón, crudos 
pesados, etoétera. Todo esto de
penderá de la adopción de po
Uticas lucidas y comprensivas de 
los gobiemos industrializados y 
en vfas de desarrollo. 

Una cscasez artificial 

- t A que atribuye la escasez 
dei producto en los t'stados Uni
dos y otros poises fndustríalizo· 
dos? 

- Se trata de una escasez ar
tificial. Obedece mãs bien a fac
tores internos que a los aconte· 
cimientos ocurridos durante el 
primer trimestre de 1979 en lrán. 
Ante una circunstancia de oferta 
y demanda ajustada, lo lógico 
era que los principales países 
consumidores industrializados 
adoptasen una política pragmáti· 
ca de redistribuci6n de la oferta 
en sus tres formas de demanda; 
por ejemplo, consumo real, repo
sición de inventarios en manos 
de las compafüas a los niveles 
obligatorios y el sobreacumula
miento de reservas estratégicas. 
Esto hubiera sido lo razonable. 
Pero la política no fue adopta
da. Contrariamente a la lógi
ca se propiciaron las dos se
gundas formas de demanda, a ex
pensas de la primera: el consumo 
real. 

El efecto ob,<io fueron lasco· 
las en las estaciones de servido 
de combustibles. Algo mãs sor· 
prendente todavia· coo el fín de 
invalidar la acusaci6n de escasez 
de suministros de petróleo que 
pesa sobre los países de la OPEP, 
podrmos sei\alar que en los pri
meros cinco meses dei presente 
ano, el organismo incrc-mentô su 
producción en alrededor de 5. 5 
por cento, si t'stc dato se com· 
para con el mismo período de 
1978. Es decir, 1 5 nullones de 
barriles diarios adlcionales, en 
promedio. Por su lado, los pro
ductores no miembros de la OPEP, 
incrementaron su producción en 
6.2 por ciento si se compara con 
el mismo período de 1978, en 
1 .8 millones de barriles adic1ona
les. Consecuentemente, ex1Stie
ron en promcdto 2.3 millones 
diarios de barriles adicionales a 
la producci6n registrada en el 
mismo período en 1978. Cones
to espero demostrar claramon· 
to que no había ninguna escasez 
y desvirtuar cualquier acusación 
injustificada que se haya hecho 
contra los países de la OPEP. 

Un fondo ftnanciero 
a largo plazo 

, Qué sucedio a propósito 
dei esp1riru de solidaridad y 
tooperaclôn de la OPEP con las 
nociones dei Tercer Mundo en la 
conferencia Norte-Sur, y en mo
yo del presente ano en la V Cnn· 
ferencia de la UNCTAD' 

- En la Norte-Sur la solidari· 
dad de la OPEP quedó manifes· 
tada cuando su poder de nego
ciación se vio enriquecido por 
una actitud constructiva y positi
va de discutir asuntos relaciona
dos con la energía siempre y 
cuando hubiera un apoyo tangi
ble para analizar los asuntos eco
nómicos, financieros, monota
ríos, tecnológicos y de comer
cio que pesan sobre la comuni· 
dad internacional en la bús9ueda 
de un Nuei•o Orden I::conomfco 
Internacional. En mayo pasado, 
la OPEP tom6 clara conciencia 

de los malintencionados esfuer· 
1os, fádlmente ídcntificables, 
destinados a dividir ai Grupo de 
los 77 entre productores e im
portadores de petróleo. Pero a 
pesar tle dichos intentos por in
troducir el asunto de la energia 
dentro de las dehberaciones de la 
UNCTAD, afortunadamente el 
Grupo de los 77, con gran mues· 
tra de madurez, ider11ificó el ori· 
gen de esas pretensiones y supe
r6 háb1lmente las diferencias de 
cri1erios dei grupo lercermun
dista 

Otra muestra de la solidandad 
de la OPEP con los países en de
sarrollo como parte integral dei 
Tercer Mundo, se hizo notoria 
en la pasada conferencia de mí· 
nistros reunidos en Ginebra oo 
Junio de 1978. Se acordó reco
mendar a los gobiernos de los 
pa ises miem bros la aprobación 
de la reposiciôn, adicional, de los 
recursos fmancieros dei fondo 
Especial de la OPEP, en una car1-
tidad equivalente a 800 millones 
de dólares. También se resolvió 
que el Comité Ministerial de Es
trategja de Largo Plazo de la 
OPEP, estudlara una propuesta 
para el esteblecimiento de un 
fondo financiero a largo plaLO. 
En él, los países industrializados 
contribuirán con oi equivalente a 
la ínflación exportada de esos 
mismos países, a través de sus 
bienes .manufacturados. Los pai· 
ses de la OPEP, por su parte, 
contribuirán con un equivalente 
a sus incrementos de precios coo 
el objetivo de alcanzar una com
pensación a los países en desarro
llo, y amortiguar los efectos de
rivados de la inflaci6n importa· 
da. Finalmente, en la misma 
reunión, la OPEP rechaz6 cual
quier intento de diálogo entre 
países industrializados y países 
en desarrollo, que no toque los 
actuales problemas que confro~ta 
la comunidad mundial en relac16n 
a la transferencia de tecnologia 
adecuada, las reformas ai siste· 
ma monetario y flnanciero, el 
comercio mundial y las materiaJ 
primas y otros asuntos claves. O 



Héctor Gama 

La demanda de agua 
en el Tercer Mundo 

ientras las dos potencias 
más grandes dei mundo 
reportan una captación 

anuaJ de agua per cãpita de 3,300 
metros cúbicos: los Estados Uni
dos, 2,300 y 1,000 metros cú
bicos la URSS; dos países dei 
Tercer Mundo, México y la ln
dia, tienen un consumo per cãpi
ta anual de 920 y 600 metros cú
bicos, respectivamente. 

Esto traducido a un lenguaje 
común significa que el líquido, 
vital como la vida misma, se es
curre entre ouestras manos en 
tanto se incrementa su escasez y 
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las necesidades dei mundo. 
EI agua, preocupación dei 

hombre desde los tiempos más 
remotos, obligó a que las princi
pales civilizaciones an liguas sur
gieran precisamente en las már
genes de los rios más importan
tes. Algunos países se han visto 
desde siempre lacerados por su 
ausencia, pero aun aquellos bien 
irrigados enfreotan al1ora, en el 
último cuarto dei siglo XX, el 
creciente imperativo de aumen
tar su consumo. 

Los países dei Tercer Mundo, 
generalmen le poco industrializa-

dos, exportadores de materia~ 
primas y en especial de produc 
tos agrícolas, encuentran en e1 
abasto de este liquido un obstá
culo más para su desarrollo. L;. 
razón es obvia: requieren el a
gua para riego. Por este motive 
se ven impelidos a realizar o am 
pliar proyectos en gran escala, ~ 
fio de aumentar la producción a
grícola, aprovechando los suelo~ 
humedecidos por la precipita· 
ción pluviaJ, mediante cultivo~ 
intensivos y de alta densidad, pa
ra lo cual requieren de sistemas 
presurizados de riego. 
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Lo que no parece tan obvio es 
el considerable aumento de agua 
que acampa.fia a estas obras de 
infraestrucn1ra. Si bien los ade
lantos tecnológicos, conocidos y 
previsibles, pueden ~ducir en 
mucho las pérdjdas ocasionadas 
por la conducción y utilización 
dei agua para riego, no sucede lo 
mismo con la pérdida originada 
por la transpiración que ocurre 
en el proceso de producción a
grícola en gran escala. 

EI problema se agudiza en las 
wnas donde los recursos hídri
cos son escasos; allí se requicre 
de una planificación compleja y 
especializada En foros intema
cionales se han mencionado di
versas alternativas de reaprove
chamiento, tales como el recicla
je dei líquido, utilización de 
fuentes de suministro no conven
cionales, establecimientos de re
des de captación y restructura
ción de las tarifas de consumo. 

éConsumo racional 
o desperdicio? 

En realidad hay pocos estu
dios que contemplan el proble
ma del agua desde un pun to de 
vista global. Hasta el momento 
se considera que la creciente de-
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manda de agua obedece funda
mentalmente ai incremento de
mográfico, que duplica esta de
manda cada 35 anos en el mun
do, si se considera que la pobla
ción crece a una tasa media a
nual dei dos por ciento. 

A esto debemos sumar la IJl

controlable migraci6n campo-ciu
dad, que implica un aumento 
en el indice de urbanización y su 
necesana repercusión sobre la 
demanda dei líquido. Una terce
ra causa es atnbuida ai aumento 
general de bienes y servicios rela
cionados con eJ agua. 

Además dei conílicto en si 
que representa la dotacíón de vo
lúmenes suficientes de agua a ca
da Nación, hay que destacar las 
diversas necesidades en relación 
a la calidad dei agua. Hasta prin
cípios dei presente siglo, la preo
cupación fundamental siempre 
fue la transportacíón de agua, 
desde fuentes conocidas, en la 
mayor cantidad posible, deJando 
como algo secundario la deman
da. su aprovechamiento eficiente 
y su calidad. 

Las tendencias de empleo dei 
agua registradas, demuestran una 
incli.nación a fomentar el consu
mo, que con frecuencia deriva en 
el desperdício. Desde hace mu-

cho !tempo se ha observatlo que 
el uso doméstico e industrial del 
agua prtsupone ln devoluc16n d~ 
la mayor parte de agua retiratla a 
su fuenLe original. Pero en ella 
) a se ha operado un cambio irn
poriante de calidad. 

En los pa1ses dei Tercer Mun
do se ha notado una crec1cnte in
clinac1ón ai cmpleo dei agua co
mo recurso válido, de acuerdo a 
las condiciones nadonales, para 
la generaci6n de energia cléctri
ca. Las centrales h1droelt:ctr1cos, 
apenas si cambian la calidad dei 
liquido y devuelven práchca
mente todo el caudal utilizado, 
ai contrario de lo que se de1ecta 
en la agricultura de regad ío, don 
de se consume cas1 toda el agua. 

De esta manera vemos que la 
variación en la demanda de agua, 
de acuerdo a los diversos países 
o regiones, depende de las condi
ciones climáticas y soc10econo· 
micas. La mayor demanda per 
cápita se encuentra en los países 
industriah:r.ados. asi corno en a
quellos que sin serio le dan pre
ponderancia a las tierras de rega
dio 

Los porcentajes 

De acuerdo con un estudio 
sobre la demanda de agua, reali
zado por el Departamento de A
suntos Económicos y Socíales, 
de Naciones Unidas en 1976, los 
países que tíenen un mayor con
sumo de agua, considerando las 
tomas o captaciones que se ha
cen en melros cúbicos, son Esta
dos Unidos y la URSS. EI primer 
lugar en consumo lo ocupan los 
Estados Unidos con 2,300 me
tros cúbicos per cãpita anuales, 
de los cuaJes destina un I O por 
ciento ai abastecímiento de zo
nas urbanas y rurales, un 42 por 
ciento a la agricultura y un 48 
por ciento a la industria. La 
URSS por su parte, de los 1,000 
metros cúbicos per cápita anua
les, dedica el 8 por cien to ai a
bastecimiento de zonas urbanas 
y rurales, el 53 por ciento a la a
gricultura y el 39 por ciento a la 
industria. 

Con un total de 920 metros 
cúbicos per cápita, México enca
beza en el consumo de agua a los 



paises subdesarrollados. El cua-
1ro por cicnto lo destina aJ abas
tecimien10 de zonas rurales y ur
banas. el 91 por ciento lo dedica 
a la agricultura y sólo el cinco 
por c1ento a la industria. Por o
Iro lado, la lndia, con un total 
de 600 metros cúbicos per cápi
ta, distribuyc el tres por ciento 
en el abastecimiento de la pobla
ción urbana y rural, el 96 por 
c1ento en la agricultura y sólo el 
uno por ciento en la industria. 

Para tener una idea de lo que 
significa el consumo de agua en 
las actividades agrícolas, habrá 
que agregar a los datos de Méxi
co y la lndia, los que reporta la 
Organización Mundial de la Sa
lud. La OMS seiiala que en la ma
yoría de los países en desarrollo 
las tareas relativas ai suministro 
de agua a zonas rurales y urbanas 
son igualmente importantes y 
apremiantes. De acuerdo con un 
informe dei Oirector General de 
la OMS, sobre programas de abas
tecimiento público de agua (fe
chado en Ginebra, el 20 de abril 
de 1972), de una po blación de 
1,627 millones de personas estu
diadas, se comprobó que el 77 
por ciento carecía de servícios 
de abastecimiento público de a
gua. Esta situación es especial
mente grave en zonas rurales. En 
1970, sólo el 12 por ciento de la 
población rural dispon ía de siste
mas de agua por tuberías. 

Control gubemamental 

La plena realización de los 
programas que según las estima
ciones se requieren para alcanzar 
los objetivos del Segundo Dece
nio Hidrológico Internacional, 
de las Naciones Unidas, exige 
una inversión de 2,800 millones 
de dólares en suministros de a
gua a zonas rurales. Esto supon
dría, en realidad, sólo una ligera 
mejora de la situación actual de 
la población de los países subd~ 
sarrollados, debido a su acelera
do crecimiento. Se calcula que 
de realizarse esa costosa inver
sión, para 1980 sóJo gozaría dei 
suministro adecuado del líquido 
e! 2S por ciento de la población 
rural. 

De aqui que tanto en la Con-

ferencia de las Naciones Unidas 
sobre Agua, celebrada en Mar dei 
Plata, Argentina, en 1977, como 
el lll Congreso Mundial sobre 
Aprovechamientos Hidráulicos, 
realizado en México en 1979, se 
hayan planteado la necesidad de 
incrementar los estudios tendien
tes a establecer prioridades cn el 
empleo dei agua y un mayor con
lrol por parte de los gobiemos 
sobre aprovechamienlo y preser
vación dei líquido. 

En ambos casos se recomien
da también, la elaboración de 
planes adecuados que permitan 
la conciliación de los intereses 
nacionales y regíonales, y la ca
nalización de las inversiones de 
organismos financieros naciona
les e intemacionales al renglón 
de los aprovechamientos hidráu
licos hasta cubrir las melas pre
sentes y futuras. 

Los países en desarrollo debe
rán también intensificar parti
cularmente aquellos que se en
cuentran situados en zonas án
das o semiáridas- los esfuerzos 
para localizar y cuantificar sus 
recursos acuíferos y formular 
proyectos que permitah su apro
vechamiento racional en suelos 
aptos para la producción de ali
mentos. 

Esto sólo será posible en la 
medida en que se logren crear e 
impulsar nuevas técnicas, que 
surgan de los in1peralivos del 
contexto social dei mundo en 
desarrollo. Es decir técnicas sim
ples, de bajo costo, cuyos meca
nismos de transferencia tecnoló
gica sean rápidos y adecuados a 
las condiciones socioeconómicas 
y culturales de los agricultores y 
la población en general de los 
países emergentes. O 

EI agua, centro 
de preocupación mundial 

Uno de los problemas más diliciles de resolver, que afronta la hu
manidad, es el dei agua. El planeta cuenta con una cantidad fija de este 
liquido, estimada en 1,450 millones de kilómetros cúbicos -es decir 
cubre las tres cuartas partes de la tierra- pero el 97 por ciento es de 
agua salada. Sólo 300 kilómetros cúbicos de las aguas almacenadas en 
acufferos se considera l!Conbmicamente aprovechable y poco más de 
40 mil kilómetros forman el volumen anual de a~a superficial. Pese a 
que 92 millones de hectáreas localizadas en los llamados países en de· 
sarrollo son beneficiadas por sistemas de irrigaci6n, esto es insuficiente 
para satisfa~r la crecien te demanda de agua en todos los órt!enes. 

Preocupados por el problema de proteger este recurso y buscar con· 
juntamente los caminos para lograr su cabal aprovechamiento, más de 
80 países de los cinco continentes se reunieron esta aiio en la ciudad de 
México, en el Ili Congreso Mundial sobre Aprovechamientos Hidráuli· 
cos, organizado por la Asociación Internacional de Recursos Hidráuli· 
cos. 

Anteriormente se realizaron dos congresos, el primero en la ciudad 
de Chicago, en 1973 y el segundo en Nueva Delhi, en 1975. 

EI 111 Congreso estuvo dividido en seis mesas: Agua para la Produc· 
cibn de Alimentos. Agua para ai Desarrollo Rural. Planeaciôn Hidráu
lica y Oesarrollo R!!Qional. Educacióo e lnvestigación para Aprovecha
mientos Hidráulicos y Problemas dei Agua en la Sociedad Moderna y 
Nuevas Tecnologias. 
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Congreso Panamericano-Arabe 

propósito de exterminar a los palas 
tinos y desgarrar sangrientamente i 

sus hermanos libaneses". Se ex prese 
"el reconocimiento a los heroicos 
pueblos de Palestina, el Ubano y Si 
ria por su integridad y rasistencia an 
te la barbarie dei usurpador", y "adh~ 
rir a las resoluciones de las Nacione1 
Unidas relacionadas con los derechOI 
dei Pueblo Palestino, tanto en lt 
Asamblea General como en el Conse
jo de Seguridad, asi com o lo resuel 
to en la IX Conferencia Cumbre Ara
be, la Conferencia de Países lslámi 
cos y la reciente Conferencia Cum 
bre de los No Alineados, en los cu~ 
les se condena ai agresor sionista y SI 
demanda la restitucián de los terri 
torios árabes ocupados"(. . .). Asimis 
mo se decidió "bregar por el recono 
cimiento universal de la Organizacl6r 
para la Liberacián de Palestina (O LPI 
como único y legítimo representanll 
dei Pueblo Palestino". 

D EI pasado mes de octubre se 
realizá en Caracas el Cuarto 

Congreso Panamericano Arabe, dei 
cual participaron representantes de 
las comunidades árabes en los dife
rentes paises latinoamericanos y di
rigentes dei Mundo Arabe que se hi
cieron presentes en Venezuela con el 
tin de dar su apoyo solidaria a este 
encuentro. 

EI importante número de ponen
cias presentadas y la diversidad de 
temas abarcados ejemplifica la tras
cendencia dei encuentro. A conti
nuación citamos algunos de tos te
mas desarrollados: "La Causa Pa
lestina", por el profesor Viiia Labor
de; "EI petróleo y el Tercer Mundo", 
dei doctor Juan Jacobo, director de 
la Federación de Entidades y Asocia
ciones Arabes de América y presiden
te de la Federación de Uruguay; "EI 
Mundo Arabe y las potencias antagó
nicas mundiales" dei doctor Taufik 
Rumie, de Chile; "EI enlace de las 
culturas ibéricas y la cultura árabe; 
La trascendencia dei factor ibero
americano", por el profesor Francis· 
co Utray, director dei Instituto His
pano-Arabe de Madrid; "EI petróleo 
árabe y las posibilidades de la coope
ración con América Latina", de Maz
har AI Shereidah, de Venezuela; "Los 
árabes en América", panei coordina
do por Handel Adoum. 

lnteresantes conclusiones fueron 
extraídas de los debates, ponencias y 
paneles, en varios campos de la acti· 
vidad de las comunidades árabes en 
nuestro continente. Por ejemplo, el 
panei sobre los árabes en América ex
trajo por consenso, recomendaciones 
entre las cuales cabe mencionar la 
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referente a la divulgacion de las ideas 
y actlvidades de los arabes en nues
tra región: "En base a la denuncia 
presentada por el delegado observa· 
dor de los Estados Unidos, se conclu
yó que es u n imperativo para la 
FEARAB (Federaciones de Entidades 
Arabes) contrarrestar la informacibn 
no ajustada a la verdad, que los israe
litas propagan respecto a los árabes 
en América ... " 

También se recomendá procurar 
una eficaz comunicacián con los paí
ses árabes para tenerlos informados 
sobre "las actividades de los inm igran
tes en América y a éstos, de las ac
tividades culturales en los países ára
bes". 

En la declaración dei Congreso se 
condená enérgicamente los acuerdos 
de Campo David por "considerarlos 
de alta traición e inmenso perjuicio 
a la causa palestina" y se repudiá "la 
alianza tripartita egipcio-israelí~sta· 
dounidense". También se ratificá la 
solidaridad "con la valiente lucha dei 
Pueblo Palestino" y se denunció "la 
agresián sionista en el Líbano coo el 

Entre los principales invitados i 
Congreso se encuentran Burjan El 
Oin Abdul Rahman, secretario dei 
Consejo Revolucionaria de lrak; Mu 
taab Chenan, secretario dei Consej, 
Revolucionaria de Si ria; monseiiorH 
larión Capucci, arzobispo de JeruSé 
lén; Nihad lbrahim Basha, secretari, 
general adjunto de la Liga Arabe 
Mohamed Abu Seta, secretario M 
Consejo Popular para asuntos Inter 
nacionales de Libia. O 

Bahrein y Estados Unidos 
La tensa situacián en el Medio Oriente está teniendo consecuencias 

hasta hace pocos meses inimaginables, radicalizando aun a los países 
más conservadores de la región, que en el momento de las definiciones, 
comienzan a optar por posiciones antimperialistas. 

Podría inscribirse en este contexto la reciente decisián dei régimen 
de Bahrein, que comunicó oficialmente a los Estados Unidos su deci· 
sión de poner fin a todas las facilidades dadas a la flota norteamerica
na en los puertos de aquel país, "debido a las provocacíones norte
americanas en la región". O 



GEPLACEA: Un nuevo polo 
económico se perfila 

D 
En noviembre de 1974 se cele
brá en la isla de Cozumel, Mé

xico, la primera reunión dei Grupo de 
Países latinoamericanos y dei Caribe 
Exportadores de Azúcar lGEPlA· 
CEA). 

América latina es una de las prin
cipales regiones dei mundo exporta· 
doras de a1úcar y la creación de esa 
instancia obedecía ai objetivo común 
de defender los precios de forma de 
asegurar a los países exportadores de 
la región ingresos justos y adecuados 
a sus necesidades de desarrollo. 

Desde 1974 a la fecha se celebra· 
ron en promedio dos reunionas anua· 
les de GEPlACEA, en diferentes paí
ses. la última dé ellas acaba de te
ner lugar en la ciudad de México, 
donde está la sede dei secretariado de 
GEPLACEA. Adernás dB los países la· 
tinoamericanos miem bros, que son Ar
gentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Co
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EI 
Salvador, Guatemala, Guyana, Hai ti, 
Honduras, Jamaica, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Trini
dad-Tobago y Venezuela. veinte en 
total, a la reuniõn de México se inte· 
gró Filipinas, con carãcter de observa
dor activo. lncluyendo a este Impor
tante productor asiático, G EP lACEA 
representa el 54,7 por ciento dei total 
de las exportaciones mundiales de 
azúcar. 

Uno de los principales objetivos 
de la reciente reunión era la elabora· 
ción de las estimaciones para 1980. 
la producción total mundial prevista 
es de 90 millones de toneladas, mien
tras que la demanda se elevará a 93.4 
millones, con lo que se estima que el 
déficit será de unos tres millones y 

No 35 / diciembre 1979 · enero 1980 

medio de toneladas, que seguramente 
se traducirá en un sostenido aumento 
de los precios dei producto. 

O tro punto dei temario giraba en 
torno ai Nuevo Convenio Internacio
nal dei Azúcar, que entró en vigor en 
enero de 1978, sin que hasta el mo
mento haya sido ratificado por los 
Estados Unidos, pese a su compromi
so en ese sentido. 

la demora norteamericana en la 
ratilicación dei convenio generó un 
clima de inq.uielud en la reunión de 
México, que, por ejemplo, se vio impo· 
sibilitada de poner en funcionam iento 
el Fondo de Financiamiento de Exis· 
tencias que podria evitar un desplo
me de los precios. 

Paralelamente a la reunión de 
GEPlACEA fue fundada la Asocia
ción Civil de Têcnicos Azucareros de 
latinoamérica y el Caribe 
integrada por representantes de nueve 

países: Brasil, Costa Rica, Cuba, Hon
duras, N icaragua, México, Perú, Re
pública Dominicana y Venezuela. Es· 
ta asociación se propone facilitar el 
intercambio de información tecnoló
gica y programar el intercambio de 
especialistas técnicos e investigadores, 
mediante seminarios asi como propi
ciar una efectiva complementación en 
el área azucarera. 

En la reunión, Nicaragua, uno de 
los países miembros, solicitá ayuda 
tecnológica de emergencia v el respal
do de G EPlACEA ante la Organiza
ción Internacional dei Azúcarpara que 
ésta actúe con toterancia en relación 
a los excedentes nicaragüenses. Esta 
nación centroarnericana produce en 
condiciones normales entre 220 y 
225 mil toneladas anuales de azúcar. 
Sin embargo, a causa de la devasta· 
ción sufrida durante la insu rrección 
contra la dinastia somocista, la eco
nomia en general y la producción de 
azúcar en particular, se vieron seria· 
mente afectadas. 

Después de acalorado debate, 
GEPlACEA aprobó una censura ai 
gobierno norteamericano por la acti· 
tud adoptada en relación ai Convenio 
Internacional dei Azúcar. O 
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Nigeria: EI ooevo gobierno 

Alhaj í Sh agari 

D Poca importancia dieron los 
medios periodísticos occiden

les ai cambio de gobierno en uno de 
los países más ricos y poblados dei A· 
frica: Nigeria. Después de trece anos 
de administración militar, en el 18 
aniversario de su independencia, Ni
geria volvió a un régimen civil, enca
bezado por el presidente Alhaji She
hu Shagari, vencedor de las eleccio
nes. 

Con la investidura de Shagari en 
la jefatura dei Estado, culminaba un 
proceso iniciado en 1975 por el go
bierno castrense, con la meta de la 
transferencia dei poder a los civiles. 
EI modelo político adoptado con
templa la realización de cinco elec
ciones sucesivas, en varios sábados 
consecutivos, para elegir a los miem-
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bros dei Ejecutivo, y dei Parlamento 
tanto dei gobierno federal como de 
cada uno de los 19 estados en que se 
divide la República. 

EI resultado de la elección presi
dencial fue muy peleado, habiendo 
sido proclamado vencedor, por esca
so margen, el Partido Nacional de Ni
geria, (NPN), dei presidente Shagari, 
que sin embargo, no tiene la mayoría 
absoluta en el Parlamento. 

A los efectos de hace, dei Congre
so una instancia realmente operativa, 
el PNP busc6 y logró concretar una a
lianza con la tercera fuerza dei país, 
el Partido Popular de Nigeria, NPP, 
dirigido por el veterano político de la 
etapa anterior a la independencia, 
doctor Nhambe Azikiwe. Esa alianza, 
de conservarse, podría asegurar una e-

tapa de labor eficiente a nível parla
mentario, controlando 52 de las 95 
bancas dei Senado y 246 de las 449 
de la Câmara de Oiputados. 

Nigeria es un país complejo, con 
200 grupos étnicos, frecuentemente 
riveles, y ese realidad aflorõ en los re 
sultados electorales. Solo el Partido 
Popular de Nigerie obtuvo votos en 
todo el pais. los otros alcanzaron 
una votación muy díspar, por regio
nes. Sin embargo, antiguas querellas 
han sido olvidadas. Oespués de la 
cruenta guerra civil de los aõos 
1967- 1970, conocida internacional 
mente como la ''guerra de Bíafra", 
permanecieron algunos casos de diri
gentes marginados, pero poco a poco 
el país fue reconstituyendo una uni
dad nacional, que ai menos no cues
tionase los poderes institucionales. Se 
espera que en este sentido ayude tam 
bién la nueva Constitución, ai estable
cer que el gobierno tiene una dura 
ción de cuatro aôos y ai crear una 
Presidencia ejecutiva. una persona 
con poder sobre toda la Nación. EI 
período de cuatro anos deja atrás la 
inestabilidad que en el pasado origi
naba una Constitución de influencia 
británica, por la cual el Ejecutivo po
dia disolver en cualquier momento ai 
Parlamento y Itamar a nuevas eleccio
nes. 

La riqueza petrolera y una mayor 
estabilidad pol{tica pueden abrir una 
nueva etapa para Nigeria, que desde 
1974, con el importante alza en los 
precios dei crudo, ampliá en un 400 
por ciento sus ingresos fiscales. Sin 
embargo, por algunos antecedentes, 
los observadores estiman que el go
bierno encabezado por Shagari po
dría iniciar un período de economía 
liberal, abierto a una mayor injeren
cia dei capital transnacional, y encon
trado con los intereses mayoritarios. 
Eso podría reducir mucho el apoyo 
dei actual gobierno en los sectores 
populares e inclusive en ciertos secto
res militares. O 



Multifert: 
Fertilizantes latinoamericanos 

O La primera empresa multina
cional creada en el marco dei 

Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA). fue formalmente consli· 
tuida en La Habana, Cuba, el pesa
do mes de noviembre. Se trata de 
Multinacional de Fertilizantes, MU L
TIFERT. Para 1980 se prevé que la 
empresa negociará un monto de dos 
millones 57 mil toneladas métricas de 
fertilizantes y obtendrá utilidades por 

unos 150 millones de dólares. 
MULTIFERT fue creada con el 

objetivo de hacer frente ai sistema 
monopólico de las grandes transne,, 
cionales que dominan los mercados 
en este sector, en toda América La
tina. MULTIFERT deberá, asimismo 
ordenar la compra-venta de fertilizan· 
tes entre los países de la región y fue
ra de ella, y dar mayor poder de ne
gociaciõn e éstos en sus tratos con 

Zambia y la guerra 

D 
Entre los países de la "Unea dei Frente'', lambia fue siempre 
uno de los que mantuvo posiciones más moderadas. EI presiden

te Kenneth Kaunda intentb no cerrar totalmente las puertas a una solu· 
cibn negociada en la cuestibn de Rhodesia y aun ante agresiones siste
máticas ai territorio de otros países de la Unea dei Frente y ai propio 
territorio zambiano, él se mantuvo en la postura negociadora. 

Poresa razón es ah ora muy sintomático el hecho que el Jefe de Es
tado zambiano haya declarado ai país en alerta total, exhortando a la 
poblaci6n a prepararse para una guerra frontal contra el régimen ra· 
cista de Sallsbury. Nunca antes la situaciõn con la fronteríza Rhode
sia había alcanzado esta gravedad. EI "Primer Ministro" títere Abel Mo, 
zorewa, de Rhodesia, no tom ó en sario las declaraciones de Kaunda. Por 
el contrario, se m ofó de los preparativos dei país vecino, dando a en
tender que las Fuerzas Armadas rhodesianas nada tenfan que temer de 
un enfrentamiento con sus homólogas zambianas. 

Sin embargo, la decisión de Kaunda, que indica que su política ne
gociadora llegó ai limite y él mismo ya no cree mãs en· afia, tiene el 
respaldo de los otros países de la Línea dei Frente y seguramente lo 
tendrá dei Africa progresis1B toda. Las agresiones de las fuerzas rhode
sianas han sido cada vez más brutales causando en cada incursión miles 
de vlctimas inocentes. Esta decisión de Zambia de prepararse para una 
guerra con Rhodesia puede estar alertando ai mundo ante una proba
ble confrontación de proporciones internacionales en el Africa Austral. D 

No. 35 / dlcíembre 1979 • enero 1980 

otras áreas dei mundo. Para 1983 se 
estima que MU L TIFERT comercialí 
zará el 70 por ciento dei mercado pc 
tencial total latinoamericano y qu• 
obtenga. en esa época. unos cinco mi 
llones de dólares de utilidades. 

La inversi6n inicial de la empresa 
que fue adoptada por los países so 
cios, Bolivia, Costa Rica, Cuba, E 
Salvador, Guatemala, Guyana, Méxi 
co, Panamá, Perú, Trinidad-Tobago y 
Venezuela, es de unos 750 mil dôla 
ru. 

La creaciõn de MULTIFERT ~ 
uno de los más importantes logros dei 
Sistema Económico Latinoamericano 
y, específicamente, de su Comité de 
Fertilizanres. C 

Kennedl l<aunda 
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Un periodismo estatal 
popular y democrático 
La experiencia de los 110/icieros dei Canal 11 de TV de .~léxico 

relarada por e/ direcror dei equipo informarivo. Dific11/tades que enfrenta11 
quie11es prere11de11 ltacer tm periodismo relevisivo ai servicio de la Nacióu 

~ 
1 Canal 1 J de Televi
sión de México pertene
ce ai lnstitu co Politécni-

co Nacional, que a su vez depen
de directamente de la Secretaria 
de Educación Pública. Eo su pro
gramación, mayoritariamente 
orientada a la düusión cultural, 
tienen un papel importante los 
noticieros. Un joven peciõdista, 
Virgilio Caballero. es el direc
tor de noticias de ese canal ofi
cial. Desde hace unos tres anos 
Caballero ha estado trabajando 
en la creación de un nuevo esti
lo de periodísmo televisivo. 
orientado a la formación de un 
público que está diariamente 
'bombardeado" por todo el con
.enido subliminal" -y a veces di
recto- de la televisión comer
:ial, destinado a mantener el sta
tu-quo e incentivu los hábitos 
:onsumistas. 

En esta entrevista, Virgilio 
:aballero relata los motivos que 
levaron a crear un tipo diferen
·e de noticiero en el canal ofi
:ial de México, y nos comenta 
.ilgunas de las dificultades que 
han enfrentado en la tarea coti
Jiana de llevu a la práctica esas 
ideas nuevas. 

- Virgilio. 1,cómo nace en ti 
- o en e/ equipo dei que eres uno 
'e los responsables - la idea de 
,acer un noriciero de TV dife· 

rente de los tradicionales de la 
relevisión comercial? 
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Micacla Ramada 

Virgílio Caballero 

- Surge cuando revisamos lo 
que ha sido y sígue siendo la te
levisión comercial, cuya eficacia 
política no reside tanto en la ma-
11.ipulación de la in formación 
- que todos hacemos en el senti
do de priorizar la información 
desde un punto de vista de clase, 
conciente o inconcientemente- . 
Yo no creo en la objetiv1dad del 
periodismo. No existe ni en la fí. 
sica nuclear de nuestros dias, 
poique el observador incide en la 

naturaleza por estar observándo
la, con más razón no puedc exis
tir en una activídad que enjuicia 
los hechos. 

EI problema no ha estado, 
pues, en manipular, deformar o 
esconder aunque lo hagan la 
informac:ión. Desde su punto de 
vista tienen derecho a ello y son 
buenos ejemplos de que la subJe· 
tividad es lo que predomina en el 
manejo de la información. 

Se debe buscar en otra parte 
el trabajo político de los medios 
comerciales en México: en la la· 
bor ideológica su blerránea. en 
los enfoques filosóficos implici· 
tos. en la forma de informar. Y 
sólo me refiero a la labor de los 
noticieros. 

Por ejempJo, ellos proponen 
diariamente una vísión caótica 
dei mundo, inaprehensible para 
la razón, sólo posible de enten· 
der sí se recurre a la compren
sión dei papel que juegan los li· 
deres, los hombres carismáticos 
o los políticos. Los noticieros le 
demuestran diariamente a la gen
te que su vida nada tiene que ver 
con lo que sucede en el mundo. 

Se crea así una esquizofrenia 
colectiva. EI ser humano sufre 
un desdoblamiento. Y todo esto 
ocurre diariamente ante millones 
y millones de personas. Me ho
rroriza que nadie se horrorice 
con este desdoblamien to esqui
zoide, que deriva de la aceptación 



dei u,J1v1duo como un ser margi
nal a los hechos de la llistoria. 

Esta lat-or se completa mos
trando los hechos como noticias 
la noticia cs la gran trampa de 
cse tipo de pcriodismo, dei cual 
cs tal vez cl mcJor ex poncn te el 
caso nortcamencano. Convicrte 
en vcnladeras abstracciones los 
hechos de los que habla. Bastada 
cambiar los nombres de los pro
tagonistas y esas cntelcquias ser
virían para trein ta pa !ses. Los 
hechos nacen por generación es
pontânea cada dia. No crecen y 
ni siqu1era tienen que ver con los 
dei día anterior. El gran sueiio 
dei idealismo filosófico el mun
do dividido en compart1mientos 
cstancos. Este mundo cs un caos. 

- ,Cõmo repercute t·n e,' pti 
bltco mexicano esa formu de •n 
,·arar la i11/or111ació11? 

- Todo esto que está impl!
c1to en la forma de mformar ha 
tenido como consecuenc1a en el 
México de nuesfros dias, el "i111· 
portamudrismo •· (un mecanismo 
que denva de la expres1ón 'me 
vale madre', que equivale a dec1t 
'no me interesa'). 

La presencia de comerciales 
en el mundo de la TV también 
cstâ orientada con el mismo fm, 
redimensionar cl mundo de las 
cosas, de los cigarros, de las bebi
das, de los calzones. 

Si este mundo es caótico. in
sufrible, odioso, VIolcnto, el 
mundo deseable es el de los ciga
rros, el de la muchacha que está 
sobándole la espalda al fumador 
En ese momento se le muestra al 
telespectador una racionalidad 
irreal. 

Pero, además, esta forma de 
informar ha tenído como conse
cuencia el impedir la formación 
de una opinión pública en Méxi
co, gente que piense por sí mis
ma. Todo lo que se hace en la 
TV comercial lleva el supuesto 
que la gente es tonta, que hay 
que darle todo hecho. 

En el Canal 11 un grupo de 
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penod1stas Jóvenes, que íbamos 
incorporando estas ideas, llega
mos a un punto de partida con
tfdrio. Tal vez groseramente sim
pie. Toda la gente es inteligente 
y ahora está alerta, quiere saber 
qué pasa, explicarse las cosas dei 
mundo, su vida. 

Adcmás, en los últimos afias, 
existe en México una atmósfera 
política diferente, que deriva de 
la Reforma Política promovida 
por la admmistración dei presi
dente López Portillo. Elia se re
flcJa en comentes de pensamien
to político no ofic1ales bien im
plantadas, y particulam1cnte en 
la 11quierda, que demanda de la 
televis1ón y el periodismo la rup
tura de la uniformidad. En el 
campo dei periodismo escrito esa 
meta ya la han logrado, de algu
na manero, EI lha. Uno más 
Uno, Prnci so. 

Un vínculo <lirccto 
con la realidad 

, Q11e se propo11e11 11stedes, 
en co11cre10' 

Nuestro proyecto es un in
tento de encontrar un vinculo 
entre los hechos, ubicarlos en un 
contexto, mostrar su racionali
dad objetiva, su congruencia, y 
por lo tanto. crear ese nexo en
tre los hechos y la vida de cada 
quien. De ahí incluso el nombre 
dei noticiero, Enlace 

Por ello nos hemos cuidado 
mucho de no caer en un lengua· 
je que fuera algo asi como el 
contrario dei utili7ado por la te
levisión comercial, el mismo pe
ro con signo oput:sto. Seda i
gualmente nefasto, porque des
preciaria la in teligencia de la 
gente. 

C'reemos que el periodismo 
democrático no es necesariamen
te el dei panfleto, que produce 
resultados contrarios a los busca
dos, smo el que insta a la gente a 
establecer su propio Juicio sobre 
las cosas. Lo verdaderamcnte 

progresista es pensar por si mis
mo. Sin embargo, en el tra baJO dei 
noticiero no siempre podemos 
cumplir con todos estas propósi
tos. 

Con el programa ncl hecho ai 
du-lw tratamos cada semana de 
1r más aliá de donde llega la no11-
c1a. Rccopilamos datas, los orde
namos, y asumimos nosotros 
mismos una posición frente a los 
hechos. sin querer imponérsela al 
público. Eso si, pt:leamos por la 
asunción de la subjetividad como 
una obligación política y ética. 
Y como un dcrecho. 

En México el periodismo ha 
ocultado su tendencia derechista 
baJO la máscara de la objetividad. 

Para nosotros el problema es 
asumir nuestra propia actilud 
frente a los hechos sm impedir 
que la gente asuma la suya, que 
pucde no ser la nuestra. A lo mc
jor es un hilo muy sutil, pero me 
parece necesario para no caer en 
el maniqueísmo izqu1erdizante. 

- Con ··ne/ hecho ai di('//o ·· 
11/IICho:, (<!Ilias ca11dc11tl'S han SI· 

do trutaúos c11 la 1elel'ls1011 ofi· 
c,al ... 

- As! es, reivindicamos el de
recho dei periodismo político a 
ocupar un espacio en un coto ce
rrado herméticamente como ~ra 
la televisión. Es decir. reivindkar 
el que la televisión también cs 
para analizar y analizarse, para 
hablar de política y de los políti
cos. Para nosotros el periodismo 
político consiste en la revisión 
amplia, desprejuiciada, crítica, 
de todos los grandes problemas 
nacionaJes. 

No hubo ningún hecho nacio
nal de importancia que no haya 
sido tratado por nosotros en es
tas dos aiios. Muchos de ellos 
eran temas "tabú" en la televi
sión y nosotros contribuimos a 
su revelación y discusión públi
ca. EJemplo de ello rueron los 
programas sobre el gasoducto, la 
ley nuclear, el Fendo Monetario 
Internacional. .. 
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prensa w-
- Para concretar estos objeti

vos no só/o ba.rta con definir/os 
bien. hay que tener un equipo de 
periodista.r profesionales capaci
tados, con buena formación po· 
lítica, hábiles en el manejo de la 
informac,ón, en fin, es necesa.rio 
tener el elemento humano. , Lo 
han logrado ustedes? ,Responde 
el equipo humano a las aspiracio
nes de un periodismo diferente 
dei tradicional, ba.rado en la filo
sofia netamente consumista, ca
pitalista? 

- En este sentido tenemos 
nosotros una novedad dentro del 
periodismo mexicano: probable
mente se trata de la primera 
planta de perioclistas en la que 
todos son egresados de escuelas 
de periodismo, gente joven que 
comparte estos ideales. 

Para entrar a nuestro equipo 
nosotros exigimos cuatro requisi
tos: 1) ser gente honesta, un me
canismo elemental de defensa en 
un medio tan corrupto; 2) tener 
preparación profesional; 3) de
fender posiciones democráticas; 
4) ser inteligentes. De los jóve
nes que trabajan en el grupo, 
cuatro o cinco son ex-alumnos 
mfos de la Escuela de Periodis
mo Carlos Septíén. 

-lCuál es la forma de organi· 
zación diaria dei trabajo de este 
equipo? 

- Los noticieros están hechos 
por ocho reporteros. Ellos se en
cargan de cubrir, diariamente por 
la maftana. determinadas infor
maciones o acontecimientos que 
se sabe que van a ocurrir. O so
bre otros, que han quedado pen
dientes en la opinión pública, o 
para ahondar algún tema que he
mos mencionado de paso y vale 
la pena profundizar. 

Otro grupo queda en la redac
ción. Los llamamos los "analis
tas", porque realizan un trabajo 
de archivo, sobre esos mismos 
hechos del dia, buscando refe
rencias, datos que permiten ob
tener un contexto. 
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Simultâneamente trabajan los 
camãrogr3.Íos -que en la lclevi
sión son elementos claves a
compaiiando a los reporteros o 
buscando ellos mismos elemen
tos que completen visualmente 
la mformacíón. 

- ·Cómo determinan el nú· 
mero de noticia.s' 

- Nosotros optamos por que
damos con un número muy re
ducido de noticias. También esto 
va en contra de los criterios de la 
televisión comercial, que pro
mueve la idea que dar ·•muchas" 
noticias es brindar buena infor
mación. Si ellos optan por dar o
chen ta o hasta cien noticias, po
s1blemente nosotros sólo inclu
yamos quince. La "abundancia" 
de información es una trampa. 

,nay secciones permanen
tes? 

- Tenemos secciones que in
citan a comprender mejor las co
sas. una sección económica, ya 
que es absolutamente imposible 
vivir en este mundo sin conocer 
elementos de la econom{a que 
nos permitan formamos una vi
sión racional de problemas que 
vivimos muy de cerca, y que -en 
general- son presentados de rua
nera oscura y confusa. 

Otra es la sección internacio
nal y tarnbién "Los hechos y los 
libtos", que intenta vincular a la 
gente con la lectura a partir de 
los hechos noticiosos. 

F onnar nuestro 
propio equipo 

iQué evaluación tienen us
tedes mismos dei trabafo que 
realizan? 

- Una dificultad que enfren
tamos fue formar un equipo idó
neo. Como mencionábamos an
tes, en el periodismo mexicano 
no existen los perioclistas con las 
características citadas y que me 
perdonen las excepciones, que 
por cierto las hay. 

- Entonces, iCÓmo hlcieron 

pura concretar esos propósitos1 
Tuvimos que optar por la 

formación dei equipo nosotros 
mismos. Esta tarea tiene altos y 
bojos. Hay que empezar por pro
fesionalizar a los muchachos, en
senarles el ABC del periodismo. 
Hemos partido desde cero. Y no
tamos avances importantes en la 
mayor parte dei equipo, de los a
nalistas, de los reporteros, sobre 
todo de los productores. Hemos 
avanzado en el prestigio de nues
tra gente, porque es un grupo 
honesto. Diria que hemos reco
rrido poco más dei cincuento por 
ciento dei camino. 

- 1.Cómo se mani[iesta eso 
en e/ público'/ 

No tenemos estudio de au
diencia, pero hemos recibido dei 
público una enorme cantidad de 
signos que indlcan interés en 
nuestro trabaJo. Y esas manifes
taciones provienen de gente de 
una gran diversidad social: estu· 
diantes, hombres de negocios, 
campesinos, amas de casa, inte
lectuales, Nos paran en la calle 
para impugnar algo, o para discu
tir con nosotros. Recibimos, ade
más, numerosas llamadas telefó
nicas diarias. 

- , Y la reacción de los poli· 
tlcos? 

- Creo que pasarã un tiempo 
para que se comprenda cabal· 
mente nuestro propósito de ha
cer que la TV dei Estado se i· 
dentifique ineludiblemente con 
los objetivos democráticos de la 
Nación, con las grandes tareas 
que desde hace 150 anos se im· 
pone el pueblo de México: de· 
fensa de la soberania, de las ri· 
quezas naturales, integridad cul· 
tural y territorial. 

- ,Cómo definiria el perio· 
dlsmo que usted anhela para un 
canal oficial? 

- Creemos que el periodismo 
de Estado en México debe ser 
antimperialista, democrático, po
pular y nacionalista, en el mejor 
sen tido. O 



EI semi na rio 
uruguayo y de la Junta Sal11adoreiía 
la libertad a los periodistas encarte· 
lados o secu estrados. 

Entre los periodistas latinoameri
canos asi.stentes ai seminario "Car 
los Fonseca" cabe mencionar el pre
sidente de la FELAP, Eleazar Oíaz 
Rangel; el dirigente de la UPEC, de 
Cuba, Baldomero Alvarez Rios, así 
como los compaiieros Hemán Uribe, 
de Chile, Oscar González, de Argenti· 
na, Galo Ernesto Muiíoz, dei Ecua
dor, Amado Escalante, de México y 
Niko Scwharz, de Uruguay 

" Carlos Fonseca" 
O EI pasado mes de novrembre 

tuvo lugar en Managua, el "Pri
mer Seminario Latinoamericano de 
Periodistas en Nicaragua Libre" con 
el nombre de "Carlos Fonseca", fun
dador dei Frente Sandinista de L1-
beraciôn Nacional. La "Oeclaracíón 
de Managua" aprobada durante la 
reunión destaca que "el triunfo de 
mocrático dei pueblo de Nicaragua 
constituye una victoria de toda Amé· 
rica Latina", y reconoce el aporte de 
los colegas nicaragúenses. 

Asimismo, se expresa el regocijo 
de los firmantes por la reciente pro
mulgación de la Ley sobre Medias de 
Comunicación en Nicaragua, que 
"consa!)l'a el derecho dei pueblo a 
informar, opinar y ser informado" a 
la vez que "consigna la responsabi· 
lidad moral y revolucionaria dei pe
riodista". Se saiu da la creacíón de la 
Agencia de Noticias "N ueva Nicar• 
gua", se denuncia a la Sociedad ln
teramericana de Prensa (SIP) por "su 
campana de distorsión y calumnias 
de la realidad nicaragüense" y se con
denan las presíones de todo tipo " que 
urde Estados Unidos y a través de ter
ceros países contra la Revolución po
pular" en N icaragua. 

En la declaracibn de Managua se 
hace un llamado a expresar la más fir· 
me solidaridad y el más amplio res
paldo a la revolucibn nicaragüense y 
su vanguardia, el Frente Sandinista 
de Liberaciõn Nacional. Se expresa 
luego la solidaridad de la Federación 
latinoamericana de Periodistas, FE
LAP, y de la Organizacibn Interna-
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cional de Periodistas (O IP) y de las 
entidades de periodistas de todas las 
latitudes con el pueblo nicaragüen
se, que se expresa, entre otras co
sas, en el apoyo profesional y mate
rial a la recién creada Agencia de No
ticias Nueva Nicaragua. 

la reuniôn de Managua decídió 
también enviar algunos telegramas a 
gobiemos represivos dei área, denun
ciando la persecucibn que sufren pe· 
riodistas latinoamericanos, como el 
caso de Ulises Gómez y el estudiante 
Claudio Zamorano de Chile, por los 
cuales se reclama ante el gobierno de 
Pinochet, a la vez que se exige lle la 
Junta Militar argentina dei nlglmen 

En representacibn dei I LET (Ins
tituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales) asistib Fernando 
Reyes Mana y por el CEESTM los 

seiíores Adolfo Aguilar y Mario Arrie
ta. Participaron asímismo varios pe
riodistas centroamericanos de dife
rentes nacionalidades y numerosos 
profesionales nicaragüenses, de los 
distin tos medios, televisión, radio, 
prensa y de la agencia de noticias re· 
cién fundada. O 

Angola: nueva distribuidora 

O Por decisión dei Comité Central dei MPLA - Partido dei Traba-
jo- fue constituida la EDIL - Empresa Distribuidora Librera-

que sustrtuirá I la Empresa de Apoyo Técnicos. el antiguo Oeparta· 
mento de Orientación Rl!'lolucionaria dei MPLA, en todo lo relativo a 
d1Stribución, interna y externa. 

Esa tarea de dl1tribución será amplia, pues abarcará la venta no sólo 
de material de propaganda y publicaciones sino también de material 
escolar y didácllco, Juegos educativos, etcétera. 

La EDIL tendr6 que poner en funcionam,ento librerías ya existen· 
tes - algunas cerradas desde hace algún tiempo- y agilizar las actívida
des operecionales de las mismas, ademãs de abri r nuevos puestos de 
venta y distribucibn en todo el territorio angolano. 

C11ad11110s dei Tarcer Mando en su edicibn en portulJléS (Cad•oos 
de Tm:tilO Mundo) pasa, pues, a ser distribuída en Angola por esta 
nuev1 empresa y nuestro equipo expresa sus deseos de que ella desa
rrolle un buen trabajo en la ejecución de las tareas que le fueron con
mdas. · O 
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Defensa 
de la libertad académica 

Universitarios lojanos: Felix Paladinas, Pablo Rejas, Marco Pl1cenci1 

~ 
n el Ecuador hay cerca 
de 18 universidades esta
tales y privadas. En ellas 

estudian alrededor de 140 mil jó
venes. Un clima de crisis penna
nen te resiente las casas de estu
dios desde hace ya muchos anos. 
En los últimos tiempos, el so
nado caso Calderón (''Cuademos 
dei Tercer Mundo" No. 27) re
veló la participacián y subsidio 
de los sectores reaccionarios a las 
actividades dei grupo terrorista 
A TALA, enseftoreado en la Unj
versidad de Guayaquil. Recien
temente, la Federacián de Estu
dian tes de la Uruversidad Ecua
toriana (FEUE) interrumpió en 
Quito una función habitual dei 
Cine Universitario, tomando el 
local. Desde entonces, los quí
teiios ya no tíenen adónde ver 
una buena película, debién dose 
conformar con las "intrascen
dentes" y sus mensajes de por
nografia, violencia gratuita y 
contrabando cultural. 

La FEUE marufestó que el Ci
ne de Arte Universitario, dirigi
do por Ulyses Estrella "no se 
ajusta a una verdadera pol(ti
ca de masas", fustigando la "de
cadencia" de ciertas películas. 
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De esé modo, la FEUE se pro
nunciá contra una labor enco
miable que hasta el momento ha
bía demostrado a los ecuatoria
nos la existencia de un cine di
ferente al de Emmanuel o Kung
Fu; prueba de ello fueron los 
exitosos festivales de cine sueco, 
cubano, francés, suizo y otros a 
más de las funciones especiales 
para niiios en las cuales éstos 
participaban activamente en los 
debates, nos dijo un militante 
uruversitario. 

"E! episodio de violencia im
pulsado por la FEUE de Quito 
se encadenaba asi a otros de cir
cunstancias parecidas en las cua
les sus objetivos incrementaron 
la intimidacián académica, el 
bloqueo presupuestario para ac
tividades investigativas y el favo
ritismo a dudosos profesores cu
ya competencia pedagógica se 
vincula a la película de la FEUE", 
agregó. 

Para contrarrestar en parte es
ta situación lamentable, un gru
po de profesores de la Universi
dada de Loja organizá el Frente 
de Reforma Universitaria para 
discutir las difíciles alternativas 
de la Universidad ecuatoriana a 

e;:.;cala nacional, cvaluando cuida
Josnmen te las consecucncias para 
el estudíantado de polémicas pro 
Moscú, pro Pekin y ahora pro 
Albania en el seno de la progra
mación de las materias. 
· Marco Placencia, candidato ai 
v1cerectorado en la Universidad 
de Loja declaró a "Cuaderno! 
dei Tercer Mundo": La silllación 
de ~·iolenc1a 11ni1·ersitaria debe 
analizàrsela de ac11erdo u su 110-

ruralezu. Pura nosocros se trata tlt 
in terese1i a11 ri-1111i1•ersitarios desll· 
nados a destruir por completo 
a las casas de estudios, especial 
me•lle las financiadas por e/ hs· 
todo. Una forma de luchar co11 
tra la unil'ersidad es tolerando la 
presencia de c:orrientes 11ltristas 
aliadas a la derecha para las c11a 
les todo es con trarre11al11cio11a· 
rio, todo es burguês, reformista 
y nada de los programas de cs· 
t11dio contribuyen a la revo/11 
ciõn marxista-leninista aq111 1 
ahora, " 

"l:11 el caso ecuatoriano asc
gura Placencia - los 011tode110111i· 
nodos 'marxistas·leninistas' pare 
cieran estar más interesadns r, 
denunciar ai social-expa11sio11,s, 
mo soi·iético, en todo caso inexis 
tente en e/ Hc-uador, _v atacar, 
codos aque/los que luchamos por'. 
una Universidad antimperialis 
ta, i•erdaderamente democráticll: 
y }•oleada a sus funciones espec, 
ficas. Pero vivimos en 1111 amb,en 
te en donde el que no es age11/l 
de la CIA es de la KGH, o ideo· 
logo del revisionismo y, claro 
está, nosotros nos preguntamm 
lª q11ién favorece esta historia 7 ' 

"las uni11ersidades dei /fr11a· 
dor - finaliza Placencia han lle 
garfo a un limite a partir dei cua' 
costará décadas recuperarias de 
caos en las que se hallan. Lo 
únicos beneficiados de esta situa 
ción so11, indiscutiblemente, e 
imperialismo y los e11emigos dl 
la liberrad de cátedra " O 
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REVISTA MENSUAL 
,b,, la ,cal1dJU econorri,c .~ 

y polo11c,1 nac,onal 

y l.it noJmN,cana 

UNICA 
con 1nlormac,on procesada 

de 13 dierios 
Con 1ndices de personas 

1ns1,1uct0nes lugares 

temas y fuerzas soc,ales 

SUSCRIPCION ANUAL (1 2 números) : México, 
5550.00 MN Teléfonos, 598-60-43 y 598-63·25. 

Valenc,a No. 94, Col Insurgentes M,xcoac. México 19, O.F. 



desde Méx ico, 
una revista para América Lat ina 

reaparecieron en el exilio 

Un al'1'1isis de la Cfisis de América 
latina I través de estudios monográficos 
inéditos, 
realizados por especialistas de cada 
país. 

En preparaciõn: 
IIICARAGUA, PERU, CHILE 

Suscripciones en México 
6 números ... $250. 
Dirigirse a : CEUAL, A.C. 

Apartado postal 19-131 
MEXICO 19, O.F. 
o ai Teléfono 550-99-63 

VISION DE LAS ANTllLAS 

PUERTO RICO 
teresa gurza 
(i~ EDICIONES DE CULTURA POPULAR 

EDICIONES 
IJ~ DE CULTURA '1-' POPULAR 

Editar repona1es publicados en la p,ensa 
no t1empre resulta una tarea feh%, 
sln embargo, Ediclones de Cultura 
PQPular se aboc:ó a publicar este 
material por dos c:onsideraciones 
pnncipales: primero, el contenido de 
estos reportajn dan una visión tanto 
prospectiva como perspectiva de la 
cultura y la lucha dei pueblo 
p~enorriquello en el camino do w total 

• independencla; y,$egundo, que on la 
fecha de es1a pubhcación se celebra on 
la cludad de Mfixico la li Conferencia 
lnt'!'n&eíonal de Solldafld&d con la 
lnclependenc,a de Pueno Rico. 
Vaya, pues, 8S\ ~ apone como homenajo 
de esta casa edit.>rial a todos los 
luch&dorff por la libenad dei pueblo 
puenorriqueí'io. 

balderas, 49 teléfono 512 69 64 



Ouincenalmente 
un análisís 

crítico 
pluralista e 

independiente 
de la 

Actual,dad 
chilena e 

internacional 

Aqu í en México suscríbase a revista 

APSI 
Valor de la suscripci6n anual (24 números) 

a cualquier país: USS 30 
dirigiendo su pedido a 

Periodistas dei Tercer Mundo A.C. 
Apartado Pos1al 20,572, México 20, D.F. 

o directamente ai Tel: 559·3013 

Complete su colección de 
Ya estàn a la venta los eJemplares encuadernados desde el numero 1 
hasta el 32 Lu1osamente presentados con cub1ertas de tela e mscrip 
c1on dorada, los tomos de cuadernos dei tercer mundo le perm111rân 
preservar en su b1bltoteca esta revista, fuente permanente de consulta. 
Solicítelos ai Apartado Postal 20 572, México 20, D F. o directa 
mente ai telefono 559-3013 

cuademos dei 

tgfifito 
, 

Por correo de suPtrf1c,e Por correo aereo 
..., 

Tomo 
lcemf1cadol (cer11f1cado) 

América Latina, Resto dei America Latina, Resto dei 

M6xico Callbe, EEUU mundo Caribe. EEUU mundo 

v Canadá v Canada 

1 Inúmeros dei 
1 ai 9)' $2.000 us 100 US 100 us 104 US 106 

Tomos 2. J. 
4 V 5 •• S 300 c/u us 14 us 18 U$ 18 us 25 

·e, tomo 1 comprende tos nueve promeros numeros de la ,ev,sta. entonces llamilda "tercer mundo". edita· 

dos en Buenos Aires, Argentona. entre 1974 v 1976 Solo d1sponemos de concuenta cotecc1ones completas de 

esta promera etapa v todos es tos numeros esten absolutamente agotados v fuera de c1rculac1ón. Estos pedidos 

se atenderon, por lo tanto. por estrlcto orden de llegada 

• • Cada tomo oncluve seos e1emplares de la rev,sta El 2 comprende los numeros dei 10 ai 15, et 3 dei 16 ai 

21, el 4 dei 22 oi 27 v et 5 dei 27 ai 32 

los pagos pueden h-rwe po, cheque o giro postal dorogido a Periodista dei Terce, Mundo A.C. 



ese líbro, 
ese disco, 
eseeassette 

TAMPOCO 
LO 
TE NEM os ••• 
PERO ~ 
~~~!TROS~ 
conseguimos 
e-n 24, 48, 72, 96 ••• 
horas 

Uu nu11tro 
S11rvicio de lnformac,on 
B,bliogrâfica- (ahora tamb,en 
Diecogrllftca y Cassettográf,cal 
gratuito a B1bliotecas 

514-79-25 
e lnat,tucionea l 

leis. 525-71-11 

,~ Libre:::•·

74 

EXTEMPORANEOS 
Librarl1 E1t1mpor~101 Ju,rn 
Hamburgo 260, Esq. Sevlllo 
Cot. Juóre:r, Tel. 514-70-07 
Hororio de 10:00 o 15:00 hs. 
y de 17:00 ,;i 20:00 hs. 

Libraria Ell1mpor,n1oa Sta. Maria 
Amado Nervo .47 -8. Col. Sta. 
Mo. lo Rlbero, Tel. 547-01·82 
Hororio de 9:00 o 20:00 hs. 

Velasco, López, Pick. COMO 
INVESTIGAR EN CIENCIAS 
SOCIALES. México, Trilias, 
1979. 162 p. S100.00. 

En la mvesugac,ón de los le• 
nomenos soc1ales. se requ1ere de 
una se11e de métodos que tnd1· 
quen la me1or manera de orga· 
nm1r el estud10, de elaborar ms 
trumentos y de analizar lod da 
tos obtenidos Sigu,endo e1 m1s 
mo orden de una 1n11e_st,gac16n, 
esta obra expone de manera 
clara v senc,lla esos métodos, 
tan necesaríos para ,., obtenc,on 
de conocimientos c,entifícos. 
Por su conten,do, el presente li· 
bro contribuira a que estud1an· 
tes y maestros de la meteria rea· 
licen invesugaciones que les per· 
mnan llegar a resultados váll 
dos confiables 

Steindl, Josef. MAO U REZ V 
ESTANCAMIENTO EN EL 
CAPITALISMO 
NORTEAMERICANO. 
Trad. Clamentina Zamora, 
México, Siglo XXI, 1979, 32 p. 
S160.00. 

Los prec1os. los castos y los 
márgenes de beneficio. La teoril! 
de la competenc,a ímperfecta. 
Concepto de capacidad exceden· 
te . La rigidez de 1~ prec10s. La 
importanc,a de las diferenciale_s 
dei casto. EI Parrón de compe· 
tencia dentro de una industria. 
EI casto de venta v la compe· 
tencia en cahdad. La competen· 
c,a dei capital entre las indus· 
trias. Un estud,o de los l'.'!'lárge· 
nes de benef1c10 en la industria 
de transformaci6n de EU. La 
acumulaci6n interna de fondos 
en ,., economíl! como un todo. 
Las êonsecuencias de la capaci· 
dad excedente no deseada. EI 
sísteml! de sociedades por accio· 
nes y el mercado moderno de 
cap1tales. La acumulación de ca· 
p,tal en los EU 1869-1939. La 
teor ia de ,., inversí6n en el pe· 
riodo largo. Karl Marx V la acu
mulac16n dei capital. 
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presenta con orgu tio 
la edición facsimilar de( 

CÓDICE 
BORBÓNICO 

EI más valioso testimoni, 
pictórico de los antiguos 

mexicas 

• 36 láminas a todo cole 
en forma de biombo. 

• Anexo ai Çódice, el 
estudio más completo 
sobre él realizado: 
Descripción, historia y 
exposición dei Códice 
Pictórico de los 
antiguos náhuas, obra 
dei investigador 
mexicaf'lo Francisco dE 
Paso y Troncoso. 
Edición facsimilar de 
publicada en Florenci, 
en 1899. 

• Las dos obras están 
encuadernadas a la 
mestiza con lomo de 
piei y percalina. 

• Precio de venta: $ 2,3( 

Primera edición limitada a 1,SOC 
ejemplares. 



VOCERO DEL PUEBLO MEXICANO 

En E/ Dia enconuari usted: 

LA MAS AMPLIA Y OBJETIVA INFORMACION 
CABLEGRAFICA INTERNACIONAL ,t 
COMENTARIOS DE AUTORIZADOS ANALISTAS.J@t.i 'J@ffW' 
LA ACTUALIDAD DEL MUNDO EN LOS 

LOS St:HvH.1OS EN' UCLUSIVIDAD DE 
PRES11GIOSAS PUBUCACIOIIIES EUROPEAS. 

LAS AGOllÃS OBt;l:RVACIONES DE SUS 
CORHl:Sl'ONSALES EN EL EXTRANJERO. 

Un periódico con eentldo mexicano y latinoamerlcano. 

Un reftejo obfetivo de la realklad nacional, Dia a Día. 
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Oski, u Oscar Conti, su verdadero nombre, acaba de moror cuando estaba próximo a cumplrr 
65 aiios. 

Investigador y d1bu1ante, "Oski" se idenuficó con los temas soc1ales v, coherente con esta 
1 inea, no aceptó en las empresas ed1toria1Ps encargos a1enos a su esulo. rehusando ioda 1en ta 
c1ôn comerc1alrsta. Se d10 así la parado1a que m1entras crecia su nombre a n1vel rn1ernac,onal, el 
artista llevaba una 111da modes1a. Un seiialado 1est1mon10 de su entrega a la causa de los hum1I 
des fue la serie que 1n1c1ó en un perródtco bonai>rense -clausurado en 1973 sobrl.' la exprota 
c,ón dei hombre por el hombre La sene quedó inconclusa Entrr sus obras frguran "La ve ra 
historia de lnd,as", "Medicinal bru1osk1 Ilustrado", "Cuadernos de César Bruto". e1ce1era 

Según el uruguayo Hermenegildo Sabat, uno de los mayores drbujantes de Amtlrrca Launa 
"Oski se preocupaba por la historia , tenia arch111os mrnuc1osos y or,maba con au,oridacl s01,,~ 
temas le1anos y oscuros, y otros más notonos y acucian res Pt>ro cuamlo los d1bu1ab3. aquellas 
preocupac,ones se 1ransformaban eri poesias. o <>n manlfiestos. o en pa1od1as dehranu•s, o cn 
todo eso ai mismo uempo •• 

A Osk1 complacia que sus traba10s se d1fundreran porque tenia conc1enc,a plena dei met1Sa1e 
que ponaban, pero le molestaba el halaqo y n1 s,qu1era entre am,gos le gus1aba que le menc,o
naran su talento. Pero qu,zâ le hub,ese gustado que se lo recordara por habur pucsto ~us luurl~ 
ai serv,cio de los oprtmídos Por haber mantenulo 1nar111rable su rl1qniclad e 1nclepr>ndcnc1a. por 
haber sido prolifero 1nc11ador rJe son11sas mul1,1ud1nan1:1s y por haber hecho mllex,onar con 
efrcacia a través de su arte, sobff• las 1n11,s11c,as d., es1.:i soc1r•cJ11rl V as, scr4 . 
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