




1~39 
En esta edició11 

4 AI lector 
S Correspondencia 
6 Editorial: Los cow-boys dei apocalipsis 

Nicaragua, aiio I 

1 O E1 pucblo ya vol6, Roberto Remo l 
16 Nucstro mayor logro, haber sobrevívido, entrevísta con Moisés Hassan 
23 La insurrección cultural, Cristina Canoura / 
28 Atfabetizaci6n es liberaci6n, entrevista con Fernando Cardena/ 
32 Unidad nacional y poder popular, entrevista con e/ comandante Ba· 

yardo Arce 
36 Un banquero en la revolución, entrevista con el doctor Arturo Cruz 

4 J Revolución sin paredón 
4 3 Relaciones in ternacionales 
44 La reforma agraria en marcha, entrevista con el comandante Jaime 

Wheelock 

América Latina 

S t Bolivia: EI golpe y la resistencia, Pablo Piacentini 
54 EI cuartelazo de los "cocadótares", Gregorio Se/ser 

58 Cronologia 
60 Un pueblo en lucha, Renato Andrade 
65 Argentina: Diálogo de sordos, Alicia Hernândez 
70 Ecuador: i,Cambio sin democracia?, José Steinsleger 

A/rica 

74 Uganda: La vuelta de Obote 

Asia 

77 Afgani:-tán: En busca de la unidad, IVilfred Burchett 
85 Nepal: lnestabilidad en el Himalaya, Venugopala Rao 
88 lrak: Bagdad recibe a los No Alineados 

Norte-Sur 

89 Cumbre de Venecia: Siete grandes vs. OPEP, Claudio Nino 

92 Panorama Trico1Lti11ental 

BOLIVIA 

iDe nuevo 
en la lucha! 



third1d wor 
Editor General 
Neiva Moreira 

Editores Asociados 
Pablo Placentini v Beatri% Bissio 

Consejo Editorial Internacional 
Darcy Ribeiro - Juan Somavia - Henry Pease García 

Aquino de Bfaganca - Wilfred Burchett 

Ediciones en espanol 

Editor 
Roberto Remo 

Arte 
Enrique Goru"ez Galván, 

Gabriela Molina 
Tipografia 

Hattie Ortega, Mónica Serrano 
Correcci6n 

Virgínia Piera 

México - América Central 
Caribe - América dei Norte 

Gerente General 
Garónlmo Cardo%o 

Distribuci6n 
Gustavo Leyva Martínez 

Periodistas dei T8fcer Mundo A.C. 
California 98-A, colonia Parque 

San Andrés, Coyoacán, 
México 21, D.F .. Telétono: 689-1740 

Dirigir correspondencia a: Apartado 
Postal 20-572, México 20. D.F. 

Bolívia Chile - Colombia 
Ecuador - Perú - Venezuela 

( Edición Andina) 

Publicada y distribuída por DESCO. 
Centro de Estudios y Promoci6n 
dei Desarrollo. Avenida Salaverry 

1945, Lima 14, Perú. 
Telétono 72 4712 

Edición en inglés 

Estados Unidos - Canadá 
Europa y Pa ises de habla inglesa 

dei Tercer Mundo 

Editor 
Fernando Molina 

Editor Consultivo 
Cedric Belfrage 

Asistente de Edici6n 
Marc Fried 

Apartado Postal 20-572, 
México 20 D.F. 

Ediciones en portugués 
Brasil 

Director v Editor 
Neiva Moreira 
Director Administrativo 
Altair Campos 
Secretario de Redaccí6n 
Nilton Caparelli 
Representantes 
Clovis Sena (Brasilia) 
Paulo Cannabrava Filho (San Pablo) 
Arte 
David Gomes Araújo (Editor) 
Maria Nakano 
Revisi6n 
José Gondim . 
Pubticidad 
Jesús Antunes 
Circulaci6n 
Mauro Femandoas de Souz:a 
Documentaci6n y Archivo 
María Goretti Moreira 

editora terceiro mundo ltda. 
Rua da Lapa 180, sobreloja "A", 
CEP 20.021, Rió de Janeiro, Brasil 

Angola - Cabo Verde- Guinea 
Bissau - Mozambique - PortugE 
Sao Tomé y Príncipe 

Editor 
A.L. Campos 
Administraci6n 
Ernesto Pádua 
Redacción 
Baptiste da Silva 
Carlos Pinto Santos 
Joao Escadinha 

Tricontinental editora ltda. 
Calçada de Combro 1 O / 1 
Telétono 32-0650, Lisboa 1200, 
Portugal 

Represen tantas 
Angola 
Luís Henrique 
Caixa Postal 3593, Luanda 
Mozambique 
Etevaldo Hipólito 
Rua da Kongwa 153, Maputo 

cadernos do 

terceaito muno 
Desde el mes de mayo de 1979, cui
demos dei tercer mundo se publica si· 
multéneamente en tres edlciones: en 
espanol, portugués (cadernos do ter
ceiro mundo I e inglês (thlrd wortd l. 
Estas publicaciones están dedícadas a 
proveer informaci6n alternativa sobre 
las realidades, aspiraciones y luchas 
de los pueblos emergentes v forjar un 
instrumento que contribuya a esta
blecer un nuevo orden informativo 
internacional. 

OIITRIIIUIOOREI: 
ANGOLA: Empnto Oit1rlbuldon u,,,.;,., Luondo. BE, 
LICE: C.m>d,al 8ook C.nttr, Botice Clr;. BELGICA· 
SEUL Bn,JOln BOLIVIA: Tec:nollh<ot S.A.L, Lo P ... 
BRASIL, Fornondo O,intOQllo Ol111lbuldo,., Rio do 
Jontlro, CANAOA· Thlrd World 8ookt ond C,,,t11, 
Toronto - The 8ob MUlor Book. Aoom. Toronto -
5"rtlcu• 8ook1, V1ncouv« - EI Cetnlno. Toron10. 
COLOMBIA• edlolol>tt s.,,.,.,.,loo Lido, 8-tA. COSTA 
RICA. Somonorlo Rttpuuu,. Son Jo•. CH ILE. Dlmlbu~ 
dOr> Sur, S.ntloQG. ECUAOOR• &llclonotc><loltt. Guo
yoqull - RAYO do Publlcedontt. Oul10. EL SALVAOOfl 
Llbrer/o ,.._ Mu-. S.n Sol•- - a Oullo1t. S.n 
Solvado,. ESTAOOS UNIDOS PRAIRE Nowt Agoncy, 
O,lclgo - New WOf1d Ro~m,t C.nttr. a,1eogo. - Thlrd 
World 8ook&. Bonon - Ubc'er(a dtl Pu-,.o, Ntw o,111~, 
- PiiPVNt 8oakllltlltn, N.w York - Tom Mooney Boole:· 
HOft, S.n FfW\CflOO - 8001( Otnter. Safl F,.i-.choo - Atd 
w,d Block. SUdt - Gr0<1ndwork 8ool«to,., LA Jollo -
Brud ond R..., Bool< ShOI), Son Jotf - M,golw,t Spoclol 
Bookatorw. Ven• - The Bookthop ln Ocetn Parir; 
- City Ugl,1> Bool<ttll.,. ond Publl""'n. S.n mncl- -
The 8ook·C009. Ebt La.ni.fno - Horiion Booklto,,. 
U,bont - CO-OP 8ook1, T1II-... , Flo<l(lo - Dlnky, 
tt,wn Newt - 1ntffnl'tlonaJ Booluhop. Lona Beac:h -
RIU6fi lnllfNtloMt Pvbflca1lon1 lnc •• Ncw York -OttM 
Off1rQ.ltori., NM Yotk - lntttN14onal 8oolo, Sutt1 -
Moydty 8ooQlOft, St. l'lul - Moyl!,ly Book11oro, Mpl1. -
Gu.td Newt Ao«teV. AtJatita - Edklon1, Vt1ral 1nc:.. N.w 
York. FAANCIA C.ntr• dtt Pty, dl LA*• E,pognola 
11 Porgu111l,e, Ptr,1 GRAN BRETAIIA: LA1ln Amoricon 
Bool<t Shol>, London - Thlrd World Booktllop, l.o-n. 
OUATEMALA. Llb<orlo T,_ AmoricOI. 0..1t..,,.lt 
OUINEA BISSAU: Oopo,utnonto dl Edl .... Dlfu"° do 
üvto I do D1-. Co<UO!ho Nac:lonol da °''"''"· HO
LANDA: At-n Botlch-1, Am,Wdlm. HONDU. 
RAS: Ubflf'(a • un,-,tnh-11 "Jo-' Tdnldtd Rtv•'" 
Togu<11111 ... ITAllA , - NuOIII, Ramo - ftlulntlll 
Roma - Almt Romt, Rome - Spegnot1, Roma - Utctr,,, 
Roma. JAMAJCA: 0..-.noa Ben Brodt., k lng,ton. 
MEXICO: Unl6n do e,.,._ y Va..adont ci. 
f'lfl6dloo. Dl11<ibuldo,. Slvroll dl Publlc.:1.-, Ubro
rít dt c,1,..1. y 100 lib<orlo,.., IOdo oi Ptí• MOZAM81 
oue lrtltituto do Ltvro • do OilCO, Mlputo. NICARA 
GUA: lgnoclo Brlonn Ton-.._ Moneguo. PANAM/\. 
Llbtor/1 OJl1urat Panorno/11, PanamA. PERU: OESCO. 
Limo. PORTUGAL: Ollomll. U.t>ot. PVERTO RICO: 
Ut,r.,(a1 UI Ttrtulfa, Rio P1tdrat - Ptn11ffl1tftto Crfhoo. 
Rio Pladra, - Llbntf/1 PallQu°' Ponct. REPUBUC~ 
DOMINICANA . Contra do E,rudloo dl la Educoc!6n, 
&onto Oomlngo - DESVIGNE, S,A., S.,,10 Oornlngo. 
REPUBLICA FEDERAL ALEMANA: CON, e,.,,.,. 
- ~rotn W1bl,tr, Htmburg. S. TOME Y PFIINCIPE. 
Mlnloli,lo cio lnl..,,,_ 0.lruro Popula,, SUECIA. 
WtnMr'QN'n•Wil llltnf, Estoc:otmo - Librtríl U11noonwtl 
_,._ Eotocolmo - 8okhanóotm, Go1tnbwg - Boklm
pon, u,,p,.1,. TRINIOAO TOBAGO: Omogo Boo~ohoP. 
Ltda., St. CU"PO, VENEZUELA: Publlcaclo- Eoptllo 
lat,C.-

cvedtrnol dlil ""'*' nwndo II une PUbUac-lôn "*""'" 
<lo PorlodllUt dot T..- Mundo, ,-locl6n clvll oln fina, 
dt lucro, dtdlctdl , t, P,oducx:J6n v difus~ dt tnforma 
c~n aftat"Mtlva 10tw• La nllldad v ln a.pirac.lones dt Jot 
peíMtt emtr0tn1ti. Thulo reg&11tad0.,. la Oireccfó" Gtn• 
ral dt Otr.cf101 de Autor. medltn1.1 ctrtlflQdo ••P9dldo 
•J 11 ôt dlcltmbr• 4t 1978, lrucrito con ,1 nllmwo 418--
78 tn los lib,01 de ac,utlta dlrecci(m d, •• 5acftttr-l'II dt 
Educac:'6n P\lbllca~ P9rrnl10 l)IO\ll-,Jonat como co,.,.spon
dtnc::11 CM -,.,neta ela:te conc«ildo por lt OltlCOf6n G• 
n"ot do eo,,- N!ll)notklo21212do ltdlo 21doftt,r• 
rodo 1979, 
ciuadlfflOf dai ttfWf mundo u1llfu 101 •rvldo, de I• M• 

fN:"~:f.'7~:::· t:3~ .. ::;m~;. ~f ltJ~",:ti~t~I· 
HATA ITooztniol. WAFA (Po)111lnt) y "'°"" Latino (O, 
baJ. MefltlitM unln111cambloec:U10tlalcon le1rwln• MI• 
,a (&Uldor). No,.,,,,,. IAl>;Olol y T,mpo IMoromblqu•). 



• o 
~ 

::..t 
1-=1 
• 
~ 

TEXTOS DE HUMANIDADES No. 16 

o EBOTICA Selecci6n y notas de Mari Carmen Cirici-Ventalló 

Con poemas de J086 Ma.rt1, Rubên Da.rio, Antonio Machado, Alfonso Reyee, Oa.brlela. Múltral, 

Federlco Os.rola. Lorca, Ca.rloe Pelllcer, Jorge Lula Borges, X&v1er VUla.urrutl&, Pa.blo Neruda. 

Miguel Hernândez, Jul.lo Cort.azar, Ma.rio Bonedettl, Octa.vlo Paz y Rosa.rio Ca.stella.nos, entre 

otros poet.as 

TEXTOS DE HUMANIDADES No. 17 

o CIBCULOS CONCENTIUCOS de Luis Cardosa y Aragón 

TEXTOS DE HUMANIDADES No. 18 

o LIBBO QUE NO MUEllDE de Luisa Valenzuela 

TEXTOS DE HUMANIDADES No. 19 

o NICABAGUA - Un país propio 
Testlmonloe dei t.rlunfo y la reconstrucolôn 

Con textoe de Pablo Oonzâlez Casanova., Carmen Lira, Ma.rgarlt.a Suun y Marga.rlta. Os.reia 

Floros; y fotogra.rta.e de Pedro Valtterra. y Marttza López. 

CUADERNOS DE HUMANIDADES No. 9 

o FOTONOVELA ROSA / FOTONOVELA BOJA de Fernando Curiel 

" Justa.mente un a.aedio múltiplo de la fotonovela., en aus modalldades rosa. y roJa., nos ofrece 

este onsayo fotogénico y plonero. No se lo pterda". 1 
o POEMAS de Nancy Morej6n 

Belecolón y prólogo de Efraín Huerta dlfusión cultural/uNAM 121 
CUADERNOS DE HUMANIDADES No. 16 

'-------
-

FONDO DE CULTURA 

ECONOMICA 

NOVEDAD 

Lillian Hellman 

TIEMPO DE CANALLAS 
Colección Popular núrn . 191 

el testimonio de una mujer admirable 

l " db." 
acerca de una época oscura: a caza e ru1as 

dei macartismo 



\;ana 
a los lectores 
EN BRASIL Y CHI LE 

En Rio de Janeiro, BraSJha y San Pablo fuc presentada s1multáneamente la primera cdici6n brasilei\a de cadernos do terceiro mundo. El 16 de julio, rnils de mil pcrsonas (periodistas. pol ilicos, dirigentes simfü:ales y religiosos) colmaron las instalacioncs de la Asocinción Brasilena de Prensa (ABI} cn Rio de Janeiro, donde nucstro Editor General. Neiva Moreira, historió la trayectoria de la revista y expresó la satisfacción de todo el equipo por realizar cl acto cn la principal casa de los periodistas brasilci\os, halunrte de ln lucha por las libertades públicas en ese país. u mesa estuvo integrada. además, por nuestros compafieros Altair Campos y Nillon Cnparelli, as1 como por el presidente de la Asociación Brasilei\a de Prensa, Barnosa Lima Sobrinho, el vicepresidente de la Fedcración utinoamericana de Periodistas. José Gomes Talanco y el representante dei Frente de Llberac1ón de Timor Este (FRETIUN) en las Nac,oncs Unidas, José Ramos Horta, quien se refirió a lo 1mportancia que Cuadernos dei Tercer Mundo tiene hoy para los movimientos de liberación y los procesos revolucionarios y progresistas en Asia, Africa y América Latina. Ramos Horta explicó las razones de su visita a Brasil ( un país unido a Timor por la comunidad de idioma) y reclamó comprensiôn y apoyo para la causa de su pueblo maubere. ocupado militarmente por la dictadura militar indoneSJa 
Por su parte, Barbosa Lima Sobrinho cerró la parte oratoria califJcando a Cuadernos dei Tercer Mundo como "un vehículo de comunicación fundamental para todos los que nos preocupamos por una información internacional correcta y oportuna". Cerró la noche un programa artístico, con la colaboración solidaria de destacados artistas brasilenos. reunidos en los con,untos dei gran autor y cantor popular Joao do Vale y dei Joven artista Rogerio de Maranhao 
AI dfa siguiente, en San Pablo, la revista fue presentada a un grupo de más de cuarenta periodistas en el Sindicato de Periodistas de ese Estado brasilei\o. Nuestros companeros Altair Campos y Paulo Cannabrava Filho expusieron los êxitos y dificultades de la publicacion en el marco de los esfuerzos por realizar un pcriodismo independientc y militante. 
En Brasília el lanz.amiento de Cuadernos dei Tercer Mundo contó con la presencia de un gran número de periodistas, legisladores, dirigentes sindicales y estudiantes, en una reunión realizada en la librería ''GaWeo Galilei" con la part1cipación de los compafieros Neiva Moreira y Clovis Sena. 
\1es a mes las cinco ediciones de Cuadernos dei Tercer Mundo amplian su tiraje y la lista de distribuidores en los cinco continentes se amplia continuamente. En esta oportunidad queremos destacar en especial la incorporación de uno de eUos: Distribuidora Sur, de Santiago de Chile, que ya está vendiendo comercialmente en la patria de O'Higgms la Ed1ci6n Andina de nuestra revista Oeseamos êxito a los compafieros de Distribuidora Sur en la difícil tarea que han acometido de difundir la prensa internacional alternativa. 

TOME 
NOTA de la nueva dirección de 

Presentaci6n de cadernos do 1crcciro 
mundo en Rio de Janeiro. Arriba, 
Neiva ~orcar:1 cucnta la historia de 
la revista, desde su crcación. AI cen
tro, la acruación de Joao do Vale y , 
abajo, la de Rogcrio. 

cuadernos dei 
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Col. Parque San Andrés, Coyoacãn 
México 21, D.F. 

Teléfono: 689-1740 

Continúe enviando toda 
correspondencia ai 

Apartado Postal 20-572 
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SALUDOS A CADERNOS 
DO TERCEIRO MUNDO 
EN BRASIL 
Lamentablemenle deberes profe
sionales me oblígan a estar en 
San Pablo en la fecha dei lanza
m.iento de la edición brasilei\a de 
cadernos do terceiro mundo. A
gradczco la invilación felicitan-
do a la editorial. ' 

Senador Nelson Carneiro, 
Brasília 

Auguro gran éxilo a todo el equi
po, esporando eco en Bras.il pro
lífico trabajo Africa, América 
Latina, Asia y Caribe. 

Mareio Moreira A /ves. 
Rio de Janeiro 

Ausente en Montevideo, formu
lo al companero Neiva Moreira y 
equipo votos de felicitación por 
lanzam.iento de cadernos en Bra
sil. 

/,eonel Brizola, 
Mo11te11ideo, Uruguay 

EI Cardenal Arns agradece la in
vitación para el lanzamiento de 
su edición brasilei\a, enviando 
congratulac1ones. 

Concgo Antonio Tril•inho, 
Candller, San Pablo 

FELICITACIONES 
Sei\or director: 
He lefdo su revista y mi prime
ra impresión es que contiene más 
hecttos que la mayoria de las pu
blicaciones de izquierda. P-erso
nalmente estoy cansada de la re
tórica y la izquierda norteameri
cana está Uena de eso. Relatar 
simplemente los hechos es sufi
ciente y mucho más útil. third 
world presenta la información y 
yo aprecio mucho eso. 

Carol Eng/e 
Auburn, Alabama, USA 

PROPONE DEBATE 
Compaiieros: 
Hoy el movimiento revoluciona
rio, la izquierda en general, está 
dividida en la teoria y en la prác
tica. Abundan, por lo tanto, ll 
análisis y pun tos de vista diver-

gentes. Pero esto no debe serra
zón para que hombres de "trin
c~eras próximas" dejen de escri
brrse. La correspondencia (e/ lec
tor propone, en otro párraf o de 
su carta, e/ i11terca111bio de car
tas con otros lectores de /a re· 
vista N. de R.) es precisamente 
para debatir ideas. Si realmente 
somo~ anti<:olonialistas y antim
penalistas, s1 defendemos los inte
reses dei Tercer Mundo enton
ces no será difícil discutir nues
tras ideas. Nuestra unidad no vie
ne de la discusión sobre si somos 
"pro-esto" o "pro-aquello". Nues
tro "pro" es el Tercer Mundo y 
la defensa de nuestros intereses. 
Es la lucha por nuestra libera
ción política, económica y social. 
Es la Revolución. EI imperialis
mo lo sabe. Por eso juega a au
mentar las diferencias. 

Carlos Vi/ares 
A 11. Pa rrice Lranu mba / 2 J 5. 9-D 

.Maputo, R.P. de Mozambique 

SUENO REALIZADO 
Companeros: 
He leído cuidadosamente los pri
meros números de third world y 
quisiera congratuJarlos por el 
éxilo. Estoy de acuerdo con la 
presentación de la revista y su 
política editorial. EI sueiio que 
compartimos durante más de dos 
anos por fin se hace realidad. Es 
nuestro deber ahora hacer de la 
revista una voz auténtica y po
derosa para los miles de millones 
de personas que estân luchando 
por un Nuevo Orden Económi
co Internacional y un Nuevo Or
den Informativo Internacional. 

Prof Tran Van Dinh 
Temple Universily, USA 

CRITICAS 
Seiior director: 
Creo importante que una revista 
progresista como la vuestra no 
tenga temor de incluir informa
ción que pueda afectar la gloria 
de la izquierda. Todos comete
mos errores y eso incluye a los 
países socialistas y las organiza
ciones revolucionarias. Con suer
te aprenderán de sus errores. Re
conocerlos es una forma de avan
zar en la lucha. Cuadernos dei 

ºí,.": 

' ~~-~-----------' 
Tercer Mundo podría ayudar 
con una visión más crítica de las 
actividades izquierdistas. Ya ha
ce un buen servicio siendo hones
ta respecto a los obstáculos que 
enfrentan las fuerzas revolucio
narias, pero lo otro todavía falta. 
No se me escapa que estas fuer
zas ya enfrentan abundantes crí
ticas de parte de la mayoría de 
la prensa, pero un criticismo que 
las apoye por parte de una publi
cación progresista sería útil. 

Carol Monda/e 
Hayward, Calif o mia, USA 

AFGANISTAN 
Seiior diiector: 
Excelente el artículo de Pabw 
Piacentini sobre la segunda gue
rra frfa. Trata un tema crucial 
sin dogmatismo o conclusiones 
irrealistas. La nota sobre Afga
nistán es lo primero que he leí
do desde la " invasión" que me 
permite entender algo de lo que 
allí está pasando. Los anteceden
tes históricos son especialmente 
importantes, porque es la unica 
forma de comprender que Kar
mal no es un mune·co inventado 
y traído dei anonimato. 

Pamela Springley 
Baron Rouge. Louisiana, USA 

Compaiieros: 
Con alegria me entero que cua
dernos dei tercer mllndo puede 
Jeerse ahora en inglés. Mis mejo
res deseos de éxito. Me ha impre
sionado particularmente ver el 
nombre de Cedric Belfrage en 
sus créditos. Es una personalidad 
que figura muy alto entre los pe
riodistas de todo el mundo. 

Ray Davis 
Los Angeles. USA 



Los ''cow-boys''· 
dei apocalipsis 

"Senores, si ustedes pien)an que los Estados 
Unidos ticnen el poder de disponer dei mundo 
como les parezca, que sea posiblc dominar a la 
Unión Soviética sólo porque lo dcsean, que se le 
pueda impedir que sea una superpotencia, uste
des están locos. Y la vuestra es una locura peligro
sa." Por provenir de quien lo dijo, ese juicio 
que alcanzó amplia resonancia ofrece indicacio
nes de un valor )ingular para comprender los 
riesgos que entrana la actual coyuntura interna
cional. Su autor C> Cyrus Vance, hasta hace poco 
secretario de Estado dei presidente James Carter, 
y uno de los diplomáticos más representativos 
dei "e>tablishment" norteamericano. 

Los destinatarios de tal advertencia son en 
primer ténnino quienes controlan el gobierno y 
son d1rectamente responsables de un curso de 
creciente confrontación con la Unión Soviética, 
que ha signado la involución desde un clima de 
distensión hasta el actual de guerra fría, prenado 
de amena.zas para la seguridad dei planeta. Pero 
en una escala más amplia Vance se dirigió a 
todos los grupos de poder, cn el gobierno y en la 
oposición, que mantienen el trasnochado desig
nio de perpetuar intacta y a toda costa la hege
monfa norteamericana, no obstante las transfor
maciones sucedidas durante los últimos anos en 
las relaciones de fuerzas internacionales. 

Todos estos sectores han sido tachados de 
irresponsables por el ex-secretario de Estado: 
"Cómo conducir las relaciones este-oeste con 
realismo y prudencia no debería ser un misterio." 
Agregó que es una "ilusión peligrosa" la convic
ción de que exista "una solución militar para pro
blemas quenoson militares". "La potencia militar 
norteamericana es esencial para mantener el 
equilíbrio militar global. Nuestras fuerzas deben 
ser modernizadas y lo serán. Pero una potencia 
militar acrecentada es la base y noel sustituto de 
la diplomacia. EI empleo de la fuerza militar 
no es y no debería ser una deseable respuesta 
política norteamericana a los desenvolvimientos 
políticos internos de las demás nacioncs", 
senaló Vance durante una conferencia en la 
Universidad de Harvard a comienzos de junio 
pasado. Desde que renunció a su cargo en dis
crepancia pública con el fracasado "blitz" aéreo 

ordenado por Carter con la intenc1ón de libe· 
rar a los rehenes de la embajada de los Estados 
Unidos en Tehcrán, el ex-secretario de Estado 
hab(a guardado silencio. Entretanto se hab ían 
consolidado las tendencias belicistas que Vance 
había enfrentado dentro dei gobiemo en ordena 
preservar el diálogo con Moscú, no porque tuviesc 
algún tipo de simpat(a hacia la Unión Soviética, 
sino porque la misma hace igualmente a los in
tereses - bicn entendidos - de los Estados Unidos 
y sus aliados. 

Estas tendencias se vieron estimuladas por cl 
desarrollo de la campana electoral. Carter, en su 
afán de derrotar a su rival dei Partido Demócrata, 
el senador Edward Kennedy, acudió a armas 
efectivas: política ultradura frente aMoscú, inclu 
yendo un ultimatum 'para que los soviéticos de 
sistieran de su intervención militar en Afganistán, 
diversas sanciones y boicot a las Olimpiadas. 
Mientras aumentaba el presupuesto bélico y 
reforzaba el dispositivo militar de los Estados 
Unidos en diversas áreas dei mundo, advertía que 
Estados Unidos lanzar(a sus tropas en zonas 
estratégicas como el Golfo Arabe cn caso de 
ser alterado -aun por cambios internos- el 
status quo. 

Con rapidez este presidente, elegido por 
habcrse presentado ante el país como una "paio
ma", se travestióen un "halcón". EI hccho de que 
esta postura agresiva le valiera un repunte notable 
de su decaída imagen, tanto a nivel de sondco 
nacional como en los comicios dei Partido Demo· 
crático, delineó una inclinación inquietan· 
te. Esta sedio la mano con lo sucedido en el otro 
partido dei establishment: el ultraconservador 
Ronald Reagan se impuso holgadamente a sus 
competidores republicanos. Ambos datos indican 
a las claras que el espíritu "post Vietnam" ha 
resultado ser un fenómeno pasajero. Si la derrota 
norteamericana en el sudeste asiático desprestigió 
a los abanderados dei intervencionismo y de las 
aventuras militares y abrió paso a las promesas 
pacifistas de Carter, la vol tereta de este Presidente 
- cuya única meta parece ser el hacerse reelegir 
y el ascenso de Reagan muestran ahora la resu 
rrección dei espfritu hegemónico, fuertementc 
arraigado en la sociedad norteamericana. EI 



orgullo nacional propio de los valores imperialis
tas se sintió humillado por sucesivos reveses en 
Africa, Asia, el Golfo Arabe, América Central. 

Ello produjo un falseamiento grave de la 
situación. No se quiso admitir que las mudanzas 
eran motivadas por una corriente histórica que 
impulsa a los pueblos a sacudirse la dependencia, 
y por lo tanto se negó que era necesario ubicar a 
los Estados Unidos dentro de una realidad que 
cuestiona su hegcmon ía. Se optó por desconocer 
estos hechos y se los atribuyó exclusivamente a 
lo que fue calificado de incontenible expansio· 
nismo soviético. A partir de dicha distorsiórt se 
diagram6 la respuesta. Washington debería 
obligar a Moscú a volver sus pasos atrás so pena 
de represalias, intcrrupción dei diálogo, suspen· 
sión de las negociaciones sobre armamento es
tratégico y de volver a una confrontación global. 
Aparentemente se creyó, con visión policiaca dei 
ordenamiento mundial, que el diálogo entre las 
superpotencias podría !levar a un entendimiento 
por el cual la Unión Soviética redujera su rol in
ternacional a la medida de las aspiraciones norte· 
americanas y que ello produciría una automática 
dilución de los fermentos proliberacionistas en el 
Tcrcer Mundo. 

EI único resultado de tal dislate fue un incre· 
men to acelerado de la tensión, sin que desde 
luego ninguno de los objetivos externos indicados 
por el gobierno norteamericano se lograse. Pero 
como en el plano interno esta política arroja 
buenos dividendos electorales, los duros -Reagan 

. y Carter- son los candidatos favoritos pa· 
ra el próximo período presidencial. 

La perspectiva de que la actual política 
prosiga y quizás se prolongue con mayor energía, 
ha despertado hondas preocupaciones aun dentro 
dei "establishment". EI que un hombre como 
Vance cuestione radicalmente el presente curso y 
que en el campo electoral, no obstante haber 
perdido la mayoría de los electores en la carre· 
ra por la designación dei pretendiente democrá
tico, Kennedy mantenga esforzadamente su 
desafío ante Carter, indica sin lugar a duda que 
en la cumbre dei sistema norteamericano hay una 
división seria acerca de la proyección exterior de 
la superpotencia. Aunque figuras cor,:io Kenn~dy 
y Vance estén (ai menos en la actuali~ad) ub1ca
das en el área liberal -lo cual en términos norte· 
americanos equivale ai centro-izquierda-.el~os no 
cstán menos interesados que sus adversarios en 
preservar la posición de su país. 

La alternativa expuesta por Vance en Harvard 
propone un diagnóstico pragmático de las 
relaciones de poder, y la admisión de una eviden· 

eia : que un esquema bipolar ya no es válido y 
9u~ una Yalta 1980 entre dos es una hipótesis 
1nv1able. Por lo tanto los Estados Unidos debe
rían concebir un sistema de alianzas dentro dei 
occidente capitalista; el cual, necesariamente, 
afectará la primacía absoluta que le deparó e! 
ordenamiento de posguerra. Se trata sencillamen
te de acomodarse a una situación dada y de 
intentar preservar, no lo imposible, sino todo lo 
posible. Y agrega que tratar con el bloque socia
lista, meramente desde posiciones de fuerza y 
prometer intervenciones en el Tercer Mundo, 
además de ser ineficaz provocará una escalada 
que puede culminar en la guerra total. 

La exposición dei Secretario de Esta.do, coin· 
cidió con una sefial de alarma aterradora. Por se
gunda vez en el curso de una semana (y por ter· 
cera vez en seis meses), defectos en el sistema de 
detección dei comando militar norteamericano 
denunciaron falsos ataques atómicos soviéticos 
a los Estados Unidos. Un arsenal nuclear que pue
de destruir ai mundo estuvo una vez más próxi
mo a ser disparado por causa de un dispositivo 
celoso, implacable e imperfecto. Una guerra fría 
que se está recalentando y un armamentismo 
incesante están creando los requisitos funestos 
para que una falia técnica pueda desatar un holo
causto nuclear. 

Se plantea entonces la exigencia denvertir un 
curso demencial, y sustituirlo por el diálogo, la 
distensión y el desarme . Esta exigencia elemental 
no encierra concesiones a la izquierda o a la dere
cha, a favor o en contra dei capitalismo o dei 
socialismo, sino concesiones a la sensatez. Que se 
trata de una cuestión de interés universal surge de 
que tal postura es tambíén asumida por gobiernos 
y fuerzas europeas que son aliados tradicionales 
de los Estados Unidos y miran con aflicción estas 
peligros, ai igual que un sector importante de la 
superpotencia norteamericana. Pero en ésta, que 
es e! foco central de la tensión, prevalecen !'os 
duros. Carter y Reagan campean en el horizonte 
electoral como los cow-boys dei apocalipsis. 

Parecería lógico que también en los Estados 
Un idos el deseo de paz deba esclarecer las con· 
ciencias y corregir un rumbo inspirado en la lógi
ca dei enfrentamiento, tal es la apuesta de las 
"palomas" en una carrera contra el tiempo. En 
efecto puede imaginarse que dentro de un plazo 
relativ~men te breve el público norteamericano 
advertirá tos riesgos de esta escalada y los duros 
dejarán de exhibir el apoyo que hoy ostentan. No 
es el caso de hacer previsiones pero a la luz de los 
datos disponibles hoy, parece difícil que ese es
clarecimiento, si se verifica, !legue a tiempo para 
respaldar a los candidatos que aún sostienen la 
validez dei diálogo. O 
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Nicaragua , ano 1 

EI pueblo ya voto 
Tri1111fa11do co11 las armas eu la 1110110, co11sollda11do la victoria e11 campos 
y fábricas, orga11iza11do sus propias formas de expresió11 y participació11, 

los 11icaragüe11ses co11stmye11 una 1111eva sociedad 

Roberto Remo 

En la Plaza 19 de Julio, celebnndo el ler. aniversario 

ientras en las calles de La Paz nuevos 
nombres - desconocidos algunos, presti
giosos y respetados otros- se sumaban a 

la ya larga lista de mã.rtires latinoamericanos tras 
un nuevo intento de frustrar la voluntad popular 
mediante la fuerza bruta ; mientras en el vecino 
El Salvador 600 campesinos eran asesinados cuan
do buscaban refugio en Honduras huyendo dei 
terror; mientras la universidad de Guatemala se 
veia imposibilitada de elegir un nuevo rector 
porque 15 de sus mãs prestigiosos catedráticos 
acababan de ser ametrallados, en la Plaza 19 de Ju
lio de Managua cientos de miles de personas gri
taban ai mundo su alegrfa y disposición a recons
truir el país en un clima de paz y libertad. 

Se cumplen doce meses de la entrada triunfan
te de los muchachos de paiiuelo rojinegro en el 
bunker de aguei que los nicaragüenss ya no nom
bran y s6lo llaman "el genocida". Y en la tribuna 

que homenajeó a los 50 mil caídos se dieron cita 
por igual Fidel Castro y el embajador norteame
ricano ante la ONU, yugoslavos y soviéticos, so
cialdemócratas y democristianos, obreros y em
presarios, guerrilleros y sacerdotes. 

4Qué genio político es ese que logró unir a los 
contrarios? 4Qué fuerza tiene esa revolución que 
ha sido capaz de convertir en centro de la aten
ción mundial a un país de apenas dos millones y 
medio de habitantes, que este aiio exportará por 
un valor 100 veces menor de lo que la General 
Motors piensa vender en Estados Unidos? 

Y la pregunta que seguramente rondaba laca
beza de los diplomãticos y políticos presentes. 
4A dónde vala revoluci6n nicaragüense? 

Seguramente no va hacia una "via chilena", a 
una masacre como la que puso fin a la experiencia 
reformista de Sukamo en lndonesia o como la 
que en esas mismas horas comenzaban a imple-



mentar los generales bolivianos. " La garantfa son 
estas armas en manos dei pueblo" ha dicho con 
toda cl~dad el comandante To~ás Borge. "Y 
su prop1edad no la vamos a discutir en ninguna 
mesa de negociaciones". 

Pero tal vez estaba pensando en una "vía por
tuguesa" el embajador norteamericano en la 
ONU Don~d McHenry, cuando ai pisar lierra de 
Sandmo dijo que su gobierno "aplaude el com
promiso de la Junta de Gobicmo de iniciar un 
proceso electoraJ". En efecto, tanto dentro como 
fuera del país hay muchos que aspiran a congelar 
la revoluci6n en sus conquistas democráticas frus
trando su contenido de transformaci6n ~cial. 
Fue el comentario privado de un diplomático chi
leno que Uegaba de Washington en conversación 
oída cn el Hotel Intercontinental: "A nosotros 

y ese ,wsotros incluía el Departamen to de 
Estado- nos nos preocupa que aquí venga un 
socialismo co mo en Yugoslavia o que tengan bue
nas relaciones con Cuba. Pero lo que no podemos 
tolerares que se sovieticen." 

" Robe.lo y Somoza son la misma cosa" 

Las mismas palabras podrían haber sido dichas 
por el ingeniero AJfonso Robelo, líder dei Movi
miento Democrático Nicaragüense, ex-integrante 
de la Junta de Gobiemo (ver recuadro), converti
do ahora en opositor virulento de la revoluci6n 
que hasta ayer decía respaldar. 

Robelo es uno de los pocos empresarios real
mente fuertes que hay en Nicaragua. Tiene un ca
pital de unos veinte míllones de dólares . .. en su 
mayor parte fuera dei país. " Dentro de la cama
radería que se daba en los primeros meses nos 
narra el comandante Baya.rdo Atee- alguna vez te 
dijimos, medio Jocosamen te, que estábamos es
perando algún gesto de él, aJgún donativo como 
el que hicleron otros empresarios, la repatriación 
de algunos de sus capitales ... Pero jamás hu bo 
ese gesto." No es cierto, por otra parte, que los 
in tereses empresariales de Robelo estuvieran aíec
tados más que por el impuesto a la renta. Pero sí 
es indudable que en determin ado momen to 
Robelo se convencib de que sus ambiciones po
líticas personles no ten ían fu turo. 

La direcci6n sandinista cree que allí fue cuan
do Robelo se prestb a colaborar con una manio
bra nacida en el exterior (Washington y Carecas). 
Y en mayo, ai hacer coincidir su ren uncia co!) la 
de Viole ta Barrios de Chamorro y la dei recién de
signado vicepresidente del ConseJ0 de Estado, el 
empresario de la construccci6n Francisco Carde
nal, Robelo puso ai gobierno en un apóeto se
rio (ver Cuadernos dei Tercer Mundo No. 38). 

i,Con quê objetivo? "No creemos - nos con
testa un miembro de la direcci6n sandinista- que 
fue ran tan ilusos como para plantearse una regre
siôn en nuestro proceso. Pero seguramente estão 
interesados en que nos quedemos donde estamos, 
o blen que tratando de ahorrar camin o nos en

redemos." 
La ten taci6n de "ahorrar camino" y em prender 

una radlcalizaci6n acelerada, en momentos en que 

Fortalecer 

la unidad nacional 
E:1 Prc,i~8-!"ª de Reactivación pretende seiialar 

de~e el ~ 1c10 ~cl ~roceso revolucionario quiéncs 
son los SUJClOS h1stóncos de la Nueva Economía San
dinista. 

LI Pucblo Trabajador (Obreros, campesinos, pe-

9ucilos_ pr~uctorcs Y. asala~~dos en general) cs el su
JCIO pnnc,p~ de la hberac1on de Ni~ua y de su 
transfo~ac,on. Es ~ste Pueblo TrabaJ,dor quien, 
fortalec,endo su umdad interna dcbera conducir 
coordinar y manejar este proceso de unidad nacio'. 

na! ~ través de sus ~presentantes y de su ,vanguardia, 
el f·SLN, dando CJemplo de organizacion, produc
ción y participación creciente en cl proceso. Cabe 
mencionar el papel significa ti \O que los técnicos soli

duio~ con la revolución y la unidad de los pequenos 
productorcs tendrán en la construcción de la Nueva 
Economfa. 

11 Gob1crno. que a través de rus instituciones y 
servidores públicos asume una alta cuota de respon
~bilidad cn la cjccución dei Programa, para condu
cirlo con la mayor hooestidad, eficiencia, coordina

ción y trabajo austero. 
la Empresa Privada es considerada en el Progra

ma como sujeto activo de la reactivación, especial
mente en áreas críticas como la agricultura, indus-

1ria, exportaciones y comercio interno. 
La participación de la empresa privada en la reac

tivación económica a través de su aporte técn ico y de 
la inversión productiva de sus excedentes, penniti· 

rá que las "regias dei juego" wyan definiéndose pro
gresivamentc en el proccso mismo, ai encontrase, no 
teórica, sino históricamente, el papel original que la 
emprc53 privada pue<le tencr en ta construcción de la 
Nucva Economia Nicaragüense. 

La po,;ición constructiva dei Gobiemo en este 

Programa ofreciendo garantias y estímulos concre
tos a la empresa privada a 1ravés de diversos meca
nismos de incorporación a la reactivación económíca 
( p.e. los Convenios de Producción), se conddera un 
paoo sustancial en el íortalecimieto de la Unidad Na
cional A la vez, este Programa será una prueba pa

triótica para que las empresas muestren su decisión 

de colaborar en ese pro«so. 
la Comunidad Internacional, que con su colabo· 

ración amplia, su apoyo técnico y su sentido de rcs
pon~bilidad ante la situación de nuestro país. faci
lite la reactivación con una reestructuración nexible 
de la Deuda Externa y con respeto político a la expe

riencia histórica de nuestro pueblo. 
EI pucblo de Nicaragua sin embargo. debe ser 

concionte que incluso contando con este apoyo 
decidido, los problemas y S11frimientos dei pueblo 

no podrán rcsolvcrse en el plazo de este Programa. 
Esta concicncia realista debe ser una actitud perma

nente en nuestro proccso revolucionaria. 
La conslruccion de una sociedad más justa e igua

litaria en nuestra Patria sólo será posible a través de 
la consolidación y avances de nucstro proccso revo
lucionario. Por cllo, la reactivación y la tran!lición 
bacia una Nueva Economía son tarcas complementa

rias. 
(Tomado dei Programa de R1:ac1ivación 

Fconómica cn Bcnctido dei Pucblo.) 



la uuciabva pnvada vacilaba en apoyar la reconstrucci6n, el diario I a Prensa arreciaba sus críticas y los dirigentes >olíticos no sandinistas más encumbrados aband ,naban el barco, fue seguramente muy grande. 
Las grandes m8Sls:. n.icaragüenses hubieran apoyado una "línea dura". \Hles de nicaragilenses salieron espóntáneamente a las calles a reclamar paredón para quienes asesinaron alfabetizadores. El grito "Robelo y Somoza son la misma cosa" se hizo popular rápidamente y las milicias hicieron una quema simbólica de ejemplares de La Prensa cuando ese periódico le hizo el Juego a las maniobras intervencionistas, publicando versiones sobre supuestos envíos de armas nicaragilenses a los revolucionarias salvadorei'ios. 

Sandino ayer, hoy y siempre 
Pero ahí estaba la trampa. Los obJetivos de los planes desestabilizadores que actualmente se desarrollan en Nicaragua son, precisamente, fomentar las clivisiones, estimular la fuga de capitales y de cuadros técnicos, crear condiciones propicias para un "cord6n san.itario" de aislamiento internacional y obligar al gobiemo a adaptar medidas represivas, para justificar sus denuncias de que " una tirania fue sustituida por otra tiranfa". 
"Romper con la burguesia" era también el reclamo del Partido Comunista (una de las tres ramas del viejo Partido Socialista) y dei Frente 0-brero, grupos que se au todenominan "vanguardia", se proclaman marxista-leninistas y, haciendo una lectura mecânica de los clásicos, comparan el 

12 cuadernos dei tercer mundo 

triunfo dei 19 de julio con el dcrrocamiento dei zar ruso en febrero de L 917. Cumplida asf la "etapa democrática" reclaman ahora un "octubre", aJ estilo bolchevique, en el que la vanguardia y3 no podrfa ser cl Frente Sandinista (acusado de populista, pcquei'io-burgués o rcfonnista) sino ellos mismos. 
A unos y otros el FSLN responde, con su gran capacidad para traducir los lineamientos polfticos en consignas de fácil comprcnsi6n popular, "Sandino ayer, Sandino hoy, Sandino siempre". Son las tres revoluc1ones simultâneas de las que habla cl comandante Jaime Wheclock : liberoci6n nacional, democracia, progreso social. Es difícil distinguir dónde tennina una y comienza la otra. 
Así, el "ayer, hoy y siempre" ratificó los rumbos trazados, corrigiendo tal vez, pero sin alterarlos : el pluralismo fue mantenido, con la incorporaci6n a la Junta de Gobiemo de dos prestigiosas personalidades "moderadas" : Ernesto Cruz y Rafael Córdoba Rivas. El Conse10 de Estado continuó funcionando (y el propio partido de Robelo terrninó por incorporarse, so pena de quedar al margen de la vida política), se restableció el diálogo con la iniciativa privada - como gremio, sin intermediarias políticos- y la lg)esia como instituci6n reiteró su apoyo ai proceso por boca de su más aJta autoridad, Monseiior Obando y Bravo, cuyas inclinaciones personales lo situarían probablemente entre los conservadores en cualquier región menos agitada dei mundo. 

Todo ello tiene gran trascendencia para Nicaragua. Pero también tiene repercusiones in temacionales. Y los sandinistas son muy concien tes de que los 010s de América Latina están puestos sobre ellos. Una ruptura definitiva de la gran alianza antisomocista sería un severo golpe para el amplfsimo Frente Democrático Revolucionario que se está gestando en El Salvador bajo la conducci6n de la Dirección Revolucionaria Unificada. ;.Qué puede argumentar el imperialismo, cuando el único lugar en Centroaméóca donde los derechos humanos se respetan, e! pluralismo funciona y se registra, además, una recuperaci6n económica notable es, precisamente, Nicaragua? 

EI ''modelo" sandinista 

Pero, en definitiva, i.ª dónde van los sandinistas? El Programa de Reactivación Económica en Beneficio dei Pueblo, elaborado por el Ministerio de Planificación en consulta con la iniciativa privada y organizaciones populares y aprobado oficialmente por la Junta de Gobiemo y la Dirección Nacional dei FSLN define con precisión el modelo: se trata de crear la Aueva Economia Sandinista mediante un proceso de transformación "popular, democrático, gradual y nicaragüense, a un ritmo de marcha coherente que maximice el bienestar social de los más desposeídos". 
Entre las metas figura el crecimiento de la producción, la redistribución dei ingreso y la democratización dei aparato estatal (en gran parte he-



redado dei s~m~casmo) mediante la participación 
de las orgaruzac1ones populares. La economia es 
mixto, pero con claridad se define el Area de Pro
picdad dei Pueblo (estatal) como "locomotora de 
la reacl1vación" y se explicita que el programa 
dei actual "proceso de t ransición" ha sido e labo
rado "asumiendo una perspectiva popular". 

Parafraseando lo que una vez dijera a Cuader
nos dei Terccr Mundo el presidente mozambica
no Samora Machel, se podría decir que los sandi
nistas no hablan de socialismo, pero lo practican. 
E_n la 1deolo_gía sandinist~ confluyen, por cierto, 
diversas vert1entes: en pnmer lugar el pensamien
to de Sandino, cuyo " Ideario Político", recopila
do hace dos décadas por el fundador dei FSLN 
Carlos Fonseca Amador es el principal best sei/e; 
de la N1caragua actual, ávida de lecturas. Es indu
dable, ade más, que muchos dirigentes sandinistas 
han hecho lecturas profundas de los clásicos y no 
tan clásicos dei marxismo. Y la Teologia de la Li
beración es, también, una realidad viva en Nicara
gua, no sólo a través de las cátedras y seminarios 
de la Universidad Cenlroamericana (católica) si
no también por la presencia en altos cargos 

1

del 
Estado y la organización política de sacerdotes y 
laicos fonnados en las comentes más avanzadas 
dei pensamien to cristiano revolucionario. 

Esta realidad - a la que no es tampoco ajena 
una vcrtiente ideológica con raíces en el pensa
mien to socialdemócrata- no se refleja, como po
d ría esperarse, en arduas polémicas o discrepan
cías. Como tampoco es posible percibir cualquier 
tirantez entre integrantes de lo que otrora fueron 
las tres "tendencias" dei Frente Sandinista. La 
consigna parece ser "firmeza en los principias, 
nexíb11idad en la láctica" y la mayor preocupa
ción de la él1te intelectual (que sí la hay, en un 
país que ha dado a las letras hispanas algunos de 
sus mayores nombres) es la de proveer de lecturas 
a la mitad dei pueblo que en estos momentos se 
esfuena por distinguir las cinco vocales en lapa
labra-generadora "la revolución" 

cY los empresarios? 

Esa revolución tiene, según el Programa de 
Reactivac1ón (ver recuadro) cuatro suJeros histó
ricos: el pueblo trabaJador, el gobiemo, la em
presa pnvada y la comuntdad in tem acional. La 
"burguesía vendepatria" que descapitaliza las 
empresas, se fuga con sus capitales ai exterior y 
boicotea la producción, es caracterizada en todos 
los discursos y documen tos como el enemigo en 

esta etapa. 
Las regias de Juego están trazadas y los em

presarios parecen haberlas aceptado. Pero sus 
mujeres se quejan. Las empleadas domésticas es
t ãn organizando sindicatos, los clubes sociales 
dei exclusivo barrio Las Colinas están ahora abier
tos a todos, no hay dólares para víaJar una vez 
ai mes o Miami o hacer las compras. Y aunque los 
supennercados están bien surtidos y hay vinos 
importados en el Centro Comercial Managua 
(un costo necesario para mantener la alianza de 
clases, comen tan algunos) es improbable que 

EL PENSAMIENTO DE LA DERECHA 

. Po r considerado representativo dei pensa
m1en to_ ac tual de la derecha en Nicaragua re
prod_uc1mos a ~ontinuación los pârrafos 'sus
tanc1ales dei discurso dei ingeniero Alfonso 
Robelo en Ma~iguás, al anunciar en mayo pa
sado su renuncia a la Junta de Gobierno: 

" ( ... ) EI MDN es un partido político que 
enarbola la bandera de un socialismo en li

bertad. Luchamos por erradicar para siempre 
la explotación del hombre por el hombre pe
ro luchamos igualmente para que esta expi'ota
cibn no sea sustituída por la esclavitud del 
hombre por el Estado. 

"( ... ) Creemos en la integración armoniosa 
de todas las clases sociaJes. Recbazamos el 
odio de clases, que sólo puede engendrar màs 
violencia en nuestro suelo patrio. Tenemos co
mo meta construir una sociedad igualitaria 
donde se acaben las inmorales diferencias en
tre los que tienen mfts que de sobra y los que 
no poseen nada. Pero una mejor distribución 
de la riqueza que Dios nos dió, sblo puede lo
grarse con orden y respeto a los legítimos de
rechos de todos los ciudadanos. 

" ( ... ) En pocas palabras. estamos por una 
economia mixta donde se conjuguen los inte
reses nacionales con la eficiencia y estímulo 
de una progrei,ista empresa privada. 

"( ... ) Oigase bien : no estamos en la oposi
cibn , estamos en la verdadera revolución. 

"( ... ) En el MDN somos antimperialístas. 
Estamos contra la intervención norteamerica
na que manchb nuestro pesado ( ... ) y sin tapu
jos decimos que se dan ya signos de una in
tromisión soviética en Nicaragua, dirigida por 
medio de una desproporc ionada misión diplo
mêtica en nuestro país 

" ( ... ) i Cómo puede haber democracia si 
una sola organización política controla férrea
mente la televisión y la mayor(a de las radios? 
i Cbmo puede construirse la democracia si en 
los mini.sterios y dependencias dei gobiemo se 
monopoliza el indoctrinamiento político con 
doctrinas abiertamente comunistas? l,Cómo 
puede reconstruirse nuestra Palria sm amor, 
sin justicia, sin libertad, sin trabajo y sin Dios? 

" Haber continuado en la Junta hubiera si
do ir contra mi concie ncia cristiana y nicara
güense. Haber continuado en la Junta hubiera 
sido jugar el triste papel de cbmpüce dei futu
ro totalitario que algunos nicaragüenses quie
ren para nuestro país. 

"( ... ) Me han llamado oportunista, desleal, 
miedoso , hipócrita y yo hoy respondo así: re
sulta rldículo llamar oportunista ai que dejó 
una cómoda posición de prestigio y supuesta 
autoridad en la Junta de Gobiemo para regre
sar a la Uanura a levantar el grito dei General 
de Hombres Libres, Augusto César Sandino, 
grito que hoy resuena vigoroso en estas monta
iias matagaJpinas, grito de jPatria y Llbertad ! '' 



estos gastos superfluos puedan mantenerse in
definidamente. En suma, la iniciativa priva
da puede seguir trabajando como antes (o mejor, 
sin la "competencia desleal" de Somoza). Pero ya 
novolverã a vivir como antes. 

Con hijos muertos en la montana o interna
dos hoy en la selva ensefiando a los campesinos 
sus primeras letras, muchos comerciantes, profe
sionales e industriales sienten un imperativo mo
ral que los impulsa a adaptarse a las nuevas con
diciones de vida y trabajo. Pero parece inevitable 
que muchos otros tenninen por irse en la primera 
oportunidad. 

E1 Programa de Reactivación ya prevê que "ca
da sector social demorará en comprendery asumir 
su papel". E insiste en reclamar "Oexibilidad" para 
adecuarse a una realidad dinâmica y cambiante. 
Los primeros indicadores senalan una participa
ción aceptable de1 sector pàvado en la reactiva
ción de la producción (en el caso dei algodón, 
por ejemplo, se han sem brado 150,000 manzanas, 
de las 170,000 previstas). Queda por verse cuál 
serã el comportamiento politico de ese sector, 
que puede optar por la negociación franca de sus 
reivindicaciones legítimas o Jas actitudes conspi
rativas a las que quieren conducirlos Robelo, el 

La 
con la 

lglesia 
revolución 

.. Nosotros como pastores, por amor a la 
misma revoJución, pensamos que se puede 
hacer una crítica constructiva, y que una cosa 

diario La Prensa y los interescs ex ternos que re
presentan. 

Ayuda externa 

Las fuerzas in temacionales juegan un papel de 
primer orden en Nicaragua, cuya economia 
depende estructuralmente de los mercados ex
ternos. Pocas revoluciones, por otra parte, han re
cibido dei exterior una asistencia tan considera
ble y variada. Los países ãrabes, Europa occiden
tal y oriental y hasta los regímenes dictatoriales 
dei cono sur contribuyen financiera o técnica
mente a la Reconstrucción. Y los Estados Unidos 
son los primeros. 

La platafom1a electoral de Ronald Reagan ha 
senalado claramente su objetivo de ·suspender 
la ayuda a "regímenes 'marxistas" como el de 
Nicaragua. Es la política dei bloqueo, aplicada 
desde hace dos décadas y sin éxito con tra Cuba. 
La füosofía de la administración Carter es olra : 
así como un drogadicto no puede prescindir de 
cantidades crecien tes de heroína y haría cual
quier cosa por conseguiria, Uegarã el momento 
en que los sandinistas evitarán colisiones mayo
res con el "yanqui, enemigo de la humanidad" ai 

es la lucha de ela.ses y otra e) odio de clases" 
sostiene monseiior Miguel Obando y Bravo, 
arzobíspo de Managua, al explicar la postura 
oficial de la Iglesia Católica de Nicaragua ante 
la Revoluciôn. 

En una reciente entrevista con un diario 
costarricense, el prelado neg6 que hubiera 
cualquier persecuci6n religiosa en su país y 
explic6 que, por el con.trario, las últimas 
festividades de la lnmacuJada "se celebraron 
con màs fervor que en anos anteriores. Los 
domingos los templos son masivamen te 
concurridos y entre semana se oflcian misas, 
con frecuencia en recuerdo de aJgún compafte
ro que cayó en combate." 

Entre "programas muy buenos" Uevados 
adelante por e) gobiemo revoJucionario 
destac6 la campana de alfabetización, en la 
que "nuestros j6venes y nuestras religiosas 
están jugando un papel muy importante". 

"Si socialismo significa acortar la brecha 
entre quienes mucho tienen y quienes mucho 
necesitan , agreg6, nosotros estaríamos de 
acuerdo con ese socialismo. Nosotros no 
queremos el capitalismo que crea brechas 
enormes ni t11111poco dependencias. N'i totalí
tarismos'. sean de derecha o de ízquierda. 
Juzgamos que una liberación sociopolítica y 
socloecon6mica no es suficiente para salvar aJ 
hombre por entero. Es necesario transformar 
el coraz6n dei hombre, porque si no, tarde o 
temprano, las mejores estructu ras se vuel
ven pecaminosas." 



que ataca su himno, para evitar un corte de las 

inyecciones fin ancieras. 

Una vez más, el Programa de Reactivación da 

la r:espuesta, as~ntando el principio de que "el 

capital externo hene solamente una función com

plemen la ria" a la capacidad y los recursos inter

nos. La actual situación de alto fmanciamiento 

internacional es considerada una emergencia 

"que no debe permitirse en el futuro sin arries

gar la naturaleza de la Revolución Sandinista" 

Los 1,300 millones de dólares de deuda extem~ 

heredada de Somoza se aumentarân en otros 370 

millones durante 1980. En adelante "se deben ir 

realiz~do los cambios estructurales.intemos que 

penmtan acumular, para ir rompiendo con la 

prãctica dei capitalismo dependiente de financiar 

la inversión con recursos externos". 

Poder popular 

Acumular para el desarrollo futuro cuyos li

namientos se trazarân en el Plan TrienaÍ 1981-83 

actualmente en elaboración, implica que el Pue: 

blo Trabajador - primer sujeto histórico- debe

rã sacrificarse. Y eso requiere organización dis

ciplina y una dedicación aún mayor a la du~ ba

talJa ideológica. 
Los avances logrados en la movilización dei 

esfueno y la creatividad popular son impresio

nan tes. Decenas de miles de nicaragüenses están 

haciendo en las milicias populares, los comités de 

defensa, la organ_ización femenina, de jóvenes y, 

hasta de nüios, una experiencia cotidiana de par

ticipación en la vida política. Paradójicamente es 

a nivel obrero donde las dificultades han sido ma

yores, debido a la división sindical en cuatro cen

trales. La Central Sandinista de Trabajadores es, 

sin duda, la más numerosa y dinâmica, pero sufre 

mãs que las otras la carencia de cuadros dirigen

tes experimentados. Concien te de la importancia 

estratégica en la unidad obrera, el Frente Sandí

nista ha revisado su anterior ímpetu por lograria 

de inmediato y encara ahora con mayor cautela 

la forja de una unión obrera permanente. Los 

vínculos que habrãn de ligaria con la vanguardia 

polltica sandinista deben ser firmes y, por eso 

mismo, no pueden improvisarse. 
"Para una sola clase social, una sola central 

sindical", fue una de las consignas coreadas con 

mayor entusiasmo en el acto dei aniversario. Las 

otras reflejan, en apretada síntesis, los temas po

líticos más candentes en Nicaragua: "En la tierra 

de Sandino, alianza obrero-<:ampesino", "Pueblo, 

Ejército, Unidad, Garantía de la Victoria", "Si 

Nicaragua venció, El Salvador Vencera". Y, ante 

el reclamo electoral de algunas fuerzas externas e 

internas: ";,Cuál es la elección? Sandinismo Y re

volución" y "El pueblo ya votó: poder popular". 

Ello no quiere decir que el Frente Sandinista 

desprecle las elecciones como instancia de legi

timación dei poder revolucionario. Pero para ello, 

como explicô uno de sus dirigentes, "el pueblo 

debe estar en condiciones de elegir c9n absolu

ta libertad". Lo que recién se lograrã cuando la 

campana de alfabetizaciôn haya completado sus 

objetivos. 
Mientras tanto se ha anunciado la fonnaciôn 

dei Frente Patriótico de la Revolución, integrado 

por el FSLN, el Partido Popular Social Cristiano, 

el Partido Liberal lndependiente y el Partido So

cialista Nicaragüense liderado por Domingo Sán

chez Sãnchez. Estos partidos reconocen al Fren

te Sandinista como vanguardia dei proceso, apo

y an el fortalecimiento de los organismos Sandi

nistas de seguridad nacional (una de las medidas 

que más ha molestado a la derecha) y se compro

meten a defender las libertades de pensamiento, 

expresión y culto, junto a "todos los derechos 

humanos": trabajo, vivienda, educación, salud y 

progreso social. 
Esta unidad, solemnemente seUada en la pro

pia Casa de Gobiemo, avala la votación dei pue

blo que a mano al.zada respondió en la Plaza 19 

de Julio con un sí unânime a las preguntas del co

mandante Tomâs Borge sobre su compromiso 

con las diversas tare as de la revolución: garanti

zar las libertades dei pueblo, levantar la produc

ción y elevar la disciplina popular. 
El acto se convirtió así en una verdadera asam

blea popular. Fue una digna culminación de innu

merables "asambleas de compromiso" que lo pre

cedieron en todo el país, desde la cooperativa 

más humilde hasta el Estado Mayor dei ejército 

popular. Un acta formal de ese compromíso fue 

levantada. Y dentro de un aiio, el 19 de julio de 

1981, en la misma plaza, su cumplimiento será 

evaluado por el pueblo y la Historia. D 



Nicaragua, ano 1 

EI mayor logró: 
haber sobrevivido 

Moisés Hassa11, miembro de la Junta de Gobierno de Reconstmcción Nacional, 
llace u11 balance de la revol11ción popular sandinista a 1111 a,10 dei triu11fo. 

EI mayor logro, afirma, es haber 11acido, vivir y desarrollar las bases dei crecimiento futuro 

oisés Hassan no viste el uniforme verde 
olivo de los comandantes sandmistas, 
pero su participación eo la insurrec-

cibn contra la tirania no fue por ello menos des
tacada. A él Je cupo (a düfcil responsabilidad de 
organizar la lucha clandestina en Managua y su 
participación fue decisiva para la fonnación dei 
Movuniento Pueblo Unido, que concretó la uni
dad dei Frente Sandinista con los partidos de 
izquierda, los sindicatos, los estudiantes y otras 
organizaciones de masas. En la división de tareas 
internas de la Junta a él le cabe la responsabili
dad de los gabinetes de Servicios (energía eléctri
ca, agua potable, alcantarillado, transporte, cons
truccibn, comunicaciooes· y recursos naturales) 
y Social {salud, seguro social, etc.), tal vez los 
más directamen te relacionados con las oecesida
des inmediatas dei pueblo. 

El balance político que realiza en esta entre
vista con Cuademos dei Tercer Mundo tiene, en
tonces, ademãs de la autoridad derivada de su po
sición en la primera línea de las responsabilida
des de gobiemo, e! interés que resulta de su cono
cimiento directo de los problemas y aspiraciones 
populares: 

-No1amos en Nicaragua 11110 gran preocupa· 
ción por la evolución de los acon tecimien tos en 
América Central. particularmente en El Salvador. 
iCÓmo valora esta situación e/ gobierno nicara
güense? 

-Nosotros hemos mantenido como premisa 
fundamental que el gobiemo de Nicaragua debe 
mantenerse completamente aparte de toda po
lítica oficial que presuponga una intervención en 
los asuntos internos de otros países, independien
temente dei tipo de gobiemo que estos países 
tengan y de sus coincidencias o divergencias con 
nosotros. 



Consolidamos cs nuestra contribución 

Al~nos ~odrían creer que nosotros per:rnane
temos 1mpáv1dos ante el drama que viven pueblos 
~omo el de El Salvador, sin embargo nosotros 
reemos que la mejor contribuci6n que el proce
o revolucionario de Nicaragua puede oar a los 

pr?cesos de otros países, es consolidarse a si 
lmsmo, asentarse firmemente. lntervenir en es-

<;>S momentos en El Salvador_ u otros puntos ál
~ dos af~c~ría nuestra prop1a consolidaci6n : 
por conSigwente no le haria ningún favor ai mo
\rimiento revolucionario en el área. La única ayu
da es el apoyo moral. Y en ese sentido hemos ex
presado claramente nuestra simpatía por las lu
,chas revolucionarias. 

También se ha dicho en muchas declaracio
"es ojiciales que Nicaragua consideraria una i11-
ten•enció11 ex tranjera en El Salvador como una 
gresiôn a su propio territorio. i Creen ustedes que 
sa es una posibilidad real? 

-Nosotros pensamos que la posibilidad de in
teryen_ción es ~uy remota. Sin embargo, cual
quier mtervenc16n en El Salvador o cualquier otra 
parte de América Latina, mereceria nuestro repu
dio y el repudio, si no de todos los gobiemos dei 
àrea, seguramente de todos los pueblc:. Pensa
mos también que sería una maniobra demasiado 
burda, ya qúe solamente la aprobarían los sec
tores más reaccionarios, recalcitrantes, de los Es
tados Unidos o de otros países de América Latina. 
Seda un bumerang que rebotada sobre quienes 
lo lancen. 

No vemos la intervenci6n como una posibilidaá 
inmediata. De todos modos, la situación salvado
rena nos está afectando en forma de propaganda 
de los enemigos de nuestra revoluci6n. Y también 
materialmente. Ya tenemos aquí un fiujo de re
fugiados salvadorenos que sienten que éste es el 
único lugar donde nadie va a atentar contra sus 
vidas. Buscan la protección dei pueblo y dei go
bierno nicaragüenses. este tlujo agrava nuestra 
situaci6n económica. Tenemos algunas dificul
tades para sobrellevar nuestra propia carga, y una 
carga adicional de miles de peISonas en busca de 
ayuda, protección, seguridad, complica las cosas. 

Defender los intereses latinoamericanos 

- Hace pocos meses, e11 entrevista con nuestra 
revista, el comandante Daniel Ortega p/a11teó la 
necesidad de crear un frente /atinoamericano de 
gobiemos, movimie11 tos y partidos, c~n un conte
nido an timperialista. que estimulara la democra· 
cizac1ón de América Latina. En la actual situa· 
ción de te11s1ón internacional. , todavia cree11 via-
ble esa idea7 

- En las primeras semanas o meses después del 
triunfo de la revolución las condiciones se veían 
ideales como para lograr la estructuración de un 
frente de países latinoamericanos, para defender 
los intereses de la región frente a1 imperialismo 
norteamericano. La fonnación de un bloque de 
palses en la XVII Asamblea de la OEA, que en-

frent_ó a _los Estados Unidos por primera vez en 
su hJStona, ai rehusar sostener a la guardia e in
t~rvenir militarn:ieJ?-te en Nícaragua parecia dar 
pie para un movumento de este tipo. Cuando fui
mos invitados a asistir a fines del a.iio pasado a la 
Conferencia de Partidos de América Latina en 
Oaxaca, convocada por el Partido Revolucionaóo 
l~~titucional de ~éxico1 expresamos nuestra opi-
01on que de alh podna surgir el germen de la 
creaci6n de ese frente. 

A_unque hoy no podamos ser tan optimistas 
seg,11.mos pen~ando en un bl~q_ue político para 
defe~der los mtereses de Amenca Latina, inde
pe~u!e1: temente de las diferencias que puedan 
existir mtemamente, frente a los Estados Unidos. 
Otros países y otros partidos plantean la cosa co
mo un enfrentarniento "contra todo intento de 
hegemonizar a la región" y otros estão claramen
te ~abl~d<? de defe?sa contra lo que ellos llaman 
el impenalismo soviético, o contra la "cubaniza
ción" de América Latina. Eso nos hace pensar 
que este frente, que después del triunfo de Nica
ragua se viera sólido, puede tomar bastante más 
tiemp_o en formaISe. Pero seguimos creyendo que 
Aménca Latina necesita un instrumento unifi-



cado para enfrentarse a las transnllcionales nor
teamericanas, que son d~ quienes nosotros debe
mos defendemos en este momento. 

Nosotros no tenemos por qué temerles a los 
soviéticos o a los cubanos. A los cubanos sólo 
debemos agradecimiento, fueron extremadamcn
te generosos con nosotros. Y los soviéticos en su 
vida han puesto un pie en N1caragua, Jamãs han 
causado ningún dano a Nicarngua y no tenemos 
por qué temerles. 

Un parto difícil 

Pasando a los temas intem os. a 11n a1io dd 
triunfo, ,cuál es el balance dei primer ano de la 
re1·oh1ción nicaragüense? 

- CUando se hace el balance de lo actuado, a 
veces nos perdemos un poco entre los ârboles y 
perdemos de vista el bosque. Si un nino es alum
brado en condiciones difíciles, nace enfenno y 
después de un afio se le pregunta a la madre cuál 
es el mayor logro que ha alcanzado, sin perder de 
vista las cositas que el nii\o puede haber aprendi
do en ese ticmpo, quizá lo que senale es que el 
mayor logro de su hijo es haber nacido y, en se
gundo lugar, haber podido sobrevivir y en doce 
meses haber creado las bases para poder desarro
lla.rse y convertirse en un adulto. 

El mayor logro de La revolución nicaragüense 
es haber podido sobrevivir contra todas las con
diciones difíciles en que se ha desenvuelto, y el 
haber sentado las bases que Le van a pennitir cons
truir una sociedad nueva. A partir de esto, es im
portante senalar dos aspectos. A nível interno, 
Nicaragua pudo respirar, después de muchos anos, 
un clima de paz, de tranquilidad y estabilidad so
cial y política. Por prlmera vez la gente no anda 
aterrorizada en la calle. La inmensa mayoría de 
los nicaragüenses por primera vez se sienten en 
libertad. Eso es importante si uno mira el clima 
de terror que se vive en El Salvador, en Guate
mala y en otros países. 

El otro aspecto fundamental es el apoyo y la 
confianza de la inrnensa mayoría d6 nícaragüen
ses, que han colaborado a crear ese clima y a su 
vez se benefician dei mismo. Internamente, el 
gran logro es haber sobrevivido. Y a nível inter
nacional, por primera vez en su historia, Nicara
gua es una nación. Ha dejado de ser un simple 
ap6ndice dei imperialismo norteamericano, que 
obedecía las instrucciones de un embajador. 

Orgullo de ser nicaragüense 

Nos hemos convertido en una nación que cla
ramente anuncia su propósito de crear una socie
dad absolutamente libre, independiente, sobera
na y autodeterminada. Nos hemos incorporado 
al Movimiento de los Países No Alineados. He
mos actuado en foros intemacionales en función 
de los intereses de Nicaragua y de ello se deriva 
el respeto bacia Nicaragua. 

Hace algunos anos tuvimos que sufrir hurni
Uacibn, cuando algún latinoamericano se daba 
cuenta de que nosotros éramos nicaragüenses y 
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preguntaba: "iustedes sonde la tierra de los So
moza?" Y uno tcnía que trogarse cso con amar
gura, porque desgraciadamente aquella persona 
decía la verdad. Ahora ser nicaragüense es UIJ 
motivo de orgullo. t 

Esto es la visión de conjunto. EI resto son de-~ 
talles. Por eJemplo, la recuperación de los bienes 
que hablan usurpado la familia Somoza, puestos 
bajo la tutela dei Estado para que produzcan para 
el pueblo nlcaragilense. Sobre la base de estos 
bienes hemos creado la Corporación Comercial 
dei Pueblo y se está Uevando a cabo la reforma 
agraria que, creemos, va a ser un ejemplo. 

Entre otros logros, podemos seõalar la com
pleta reorganización dei Estado. Hemos creado. 
las estructuras necesarias en el aparato adminis
trativo. Y a otros niveles han surgido una serie de 
organizaciones, en especial el Ejército Popular 
Sandinista, que es pequeno, porque el país no 
puede soportar la carga de un ejército grande. Pe
ro es un ejército bien tecnificado, lo más sofis
ticado posible, lo más profesional posible. Y 
es un eJército popular, no un ejército represivo. 

Ser sandinista cs ser nicaragüensc 

EI grupo de Alfonso Robe/o y el di.ano La 
Prensa critlcan que el ejército se liame Sandi11is-
1a, que se defina como organizacíón polítlco
militar, argumentando que no responde ai J::sta· 
do sino a un partido. · 

- Claro, ese es el punto de vista de los enerni
gos de nuestra revolución, enajenados de la realí-

Burlcadu y trlncher11 dunnte la lnaurrección 



d nicaragüense. Para ellos el término sandinis

sjgnifica una organilación política. Para no

tros equivale prácticamen te a decir nicaragüen-

J. Ser sandinista significa ser verdadero nicara

lense, y qt.tisiéramos que ser nicaragüense signj

ara ser sandinista. 
Por otra parte, si estos sei\ores le preguntaran 

1 los miembros dei Ejército Sandinista, qué pien-

11n ellos de que e) ejército se liame as{, proba-

lemenle tendrían que reconocer que el ejérci

l> de Nicaragua se opondría aquele quHaran el 

tombre de Ejército Popular Sandinista. Y des

,ués de todo ellos fueron los combatientes que 

formaron luchando acá en Nicaragua contra el 

10mocismo. No le vamos a quitar el nombre para 

complacer a algunos senores. Ni siquiera lo vamos 

poner en discusión. 
lo mismo vale para las Milicias Populares 

a11di111stas ... 
-Sí. Porque teniendo un ejércjto pequeno, un 

ueblo como el nuestro, que está haciendo una 

volución, puede tener que enfrentarse a enemi

os muy fuertes. 
Un ejército pequeno puede ser muy eficaz, pe-

o necesita el respaldo dei pueblo. Esto es vital. 

ero el pueblo no puede combatir desorganizado. 

ebe organizarse para que, en caso necesario, 

ueda combatir con eficacia al enemigo. A esta 

ecesídad responden las Milícias Populares San

inistas, que son efectivamente el pueblo arma

o, entrenado y listo para levantarse como un so

o hombre, e ir a combatir si se presenta el caso, 

que esperamos no ocurra. 

Hacia una central obrera única 

Usred tuvo un papel destacado en la organi

ación dei movimie1110 popular durante la lucha 

ontra Somoza. Nos gustarí'a que profundizara 

obre e/ problema de las organizaciones de masas 

!Y, en parricular, la división acmal de las fuerzas 

sindicales e11 varias centrales. 
-Los trab11.1adores nicaragüenses pueden ex

presarse ahora con toda libertad, sin temor a la 

repres16n. Se ha creado la Central Sandinista de 

TrabaJadores y aspiramos a agrupar a todos los 

trabaJadores en una sola central. EI somocismo 

preferiria doscientas oentrales obreras, a fin de 

que ninguna tuviera fuena. Nosotros no teme

mos esa fuerza sino que es ella la que nos debe 

impulsar. 
Aspiramos a una sola central, pero en el ca

mino se interponen una serie de fuerzas que tra

tan de impedido. 
Existe en Nicaragua el Uamado CUS, Confe

deraci6n de Unificación Sindical, que es una or

ganii.aci6n cuyos dirigentes reciben dinero de la 

embajada norteamericana. Bstán afiliados a la 

AFL-CIO de los Estados Unidos y, obviamente 

impulsados por sectores reaccionarios. Existe la 

Central de Trabajadores de Nicaragua, CTN, otro 

instrumento de la derecha, obedece al CLAT, tra

tando de impedir que la central única se consoli

de. Hay otras organizaciones que se encuentran 

en la ultra-izquierda, cuyos propósitos, según di-

cen, son de tratar de vanguardi.zar la revoluci6n 

nicaragüense, ya que piensan que el Frente San

dinista pudo haber sido vanguardia en algún mo

mento pero que ya no es la vanguardia de este 

proceso. Es lo que ellos han leído en sus manua

les, que no han podido entender. 
-1.Es el caso dei CA US? 
-Es el caso dei CAUS, y del Frente Obrero. 

Entre sus dirigentes existen tipos muy desho

nestos, que no podríamos siquiera llamarlos de 

ultraizquierda. Son oportunistas que quieren usar 

las necesidades de los trabajadores y su poca ca

pacidad política para hacerlos tratar de alcanzar 

metas que en este momento son objetivamente 

imposibles y que si se pretendieran llevar a cabo 

conducirían a esta revoluciôn al fracaso. 

Sólida alianza con los trabajadores 

-Pero tambié11 hay reivi11dicaciones justas. 

Han habido huelgas triunfantes las últimas sema

nas. lAmenazan estos movimielltos sindic~les a Ta 

afianza de clases que es la base de este penodo? 

-En alguna medida podría existir la amenaza. 

Aqui han habido huelgas, propiciadas por el 

CAUS o por el Frente Obrero. Nosotros no cree

mos que esa sea la manera de resolver los proble

mas. A veces no se seiiala que aquí e!l Nícaragua 

se han fumado, a partir dei triunfo de la revolu

ci6n más convenios colectivos entre empresas Y 

trabajadores que los firmados en los últimos ~iez 

anos de somocismo. Nosotros estamos resolv1en

do los problemas a través de nuestro Ministerio 



de Trabajo sin necesidad de Jlegar a hueJgas. En
tonces estos individuos llaman a los obreros a la 
huelga sin haber cumplido las etapas y los requi
sitos previos, lo cual es, por supuesto, el prooe
d,imien to que ellos persiguen para tratar de de~ 
sestabilizar y desprestigiar al gobiemo y el Fren
te Sandinista. La prueba de que aquí la inmens:11 
mayoría de los obreros comprenden las necesi
dades dei Estado y están dispuestos a sacrificar
se un poquito es que se han _logrado una eno~e 
cantidad de convenios colectivos a través dei diá
logo, la persuasión y las presiones dei Estado a 
los empresarios. 

Se ha logrado satistacer, por lo men05 en al
guna medida, las inquietudes y necesidades de 
los obreros sin recurtir a huelgas, que son proyec
tadas con una pésima intención. En otros casos, 
es cierto han habido huelgas espontâneas. Pero 
'eso no e's preocupante, porque inmediatamente 
se conversa con los obreros, seles hace ver que su 
actitud no es La mês apropiada y ellos lo entienden. 

Y si 110 , l se recu"e a la represwn ? 
- El gobiemo y el Frente Sandinista no son 

bland~. Entendemos que debemos buscar có
mo convencer y persuadir, pero si vemos mala 
intenci6n tenemos que usar la fuerza. As! fueron 
presos dirigentes del Frente Obrero, del Partido 
Comunista y dei CAUS. Pero como no se trata de 
represiôn, ahí están libres otra vez. Ya fueron li
berados mucho antes de que cumplieran las pe
nas. Tratamos de que se integren a1 proceso y no 
que salgan para seguir intrigando. 

-,Cômo aceptan los trabajadores ese sacri
ficio que seles exige? 

- A pesar de limitaciones que vienen de tan
tos anos de ignorancia y de represiôn, los traba
jadores han comprendido el proceso, en su in
mensa mayoría, y han aceptado llevar la carga de 
esta revoluci6n. Nuestra alianza con la clase obre
ra es sólida. 

Los campesinos con la revolución 

- , Y el campesinado? 
-Los pequenos campesinos tuvieron algunos 

temores en el comienzo. El pequeno campesino 
está muy apegado a su tierra y los enemigos de la 
revoluci6n les dec!an que nosotros los fbamos a 
despojar de sus tierras. Por otra parte también al
gunos compaiieros cometieron errores, creyendo 
que la revolución es lo que ellos tienen en sus ca
bezas y contrariando sin saberlo los lineamientos 
de la revoluci6n. Esto también favoreci6 los 
temores e inquietudes dei pequeno campesíno. 
Pero, en general, a un ano, vemos que esos te
mores han ido desapareciendo. Se Jes ha dado to
das las facilidades posíbles, el Banco de Desarro
llo les ha dado mucho dinero y creemos que el 
campesinadoha respondido, ha comprendido que 
no hay tales atentados contra su parcelita. 

El proletariado agrícola, por otro lado, tuvo en 
un primer momento una reacci6n que no corres
pond ía. Muchos pensaron que la revolución 
era para que ellos no trabajaran. Se fueron las 
fuerzas represivas, ahora esto es del pueblo, en-

La campana de alfabetizatión incol))Ora a una gran can
tidad de muginados 

tonces ya no vamos a trabajar, o vamos a traba
jar tres horas, cuatro horas, en vez de o~ho. Esto , 
ocurri6 en diferentes sectores y produJo en un 
primer momento ciertos descalabros en la pro
ducciôn. 

A través de la Asociación de Trabajadores del 
Campo hemos hecho un trabajo de clarificaci6n 
política de hacerles ver que precisamente ahora 
que est; es nuestro debemos hacerlo producir 
mãs que antes. Ahora vamos a producir para to
do el país, para las clases campesinas y obretas. Y 
los resultados han sido alentadores, porque aun
que todavia tenemos algunos problemas, ya el 
ca.mpesinado y el proletariado agrícola haD en
trado en la onda. No porque hayarnos triunfado 
nos vamos a cruzar de brazos, dejar de trabajar 
y esperar que el gobiemo saque recursos de al
guna parte. 

La situación ha mejorado. Claro que los obre
ros tienen más acceso a la educación, a la forma
ciôn politica y su respuesta ha sido mãs rápida 
que la de los campesinos, que es un sector clara
mente más atrasado pero que a través de e~a ~m
portantísirna organización que es la Asoc1ac16n 
de Trabajadores dei Campo va entrand~ a los poo
tulados y los lineamientos de La revoluci6n. 

Un enorme es fuerzo organizativo 

- H/ esfuerzo organizativo se extiende a rodos 
los sectores sociales . . . 

- En efecto tenemos la Juventud Sandinista 
"J 9 de Julio",' La Asociaci6n de Mujeres Nicara-



üenses " Luisa Amanda EsP,lnoza" y la Asocia
i6n de Ninos Sandinistas ' Luis AJfonso Velaz
uez". El haber logrado semejante grado de or-

izaci6n, a nivel dei Estado o a nivel de las or
anizaciones populares es otro de los logros de la 
evoluci6n. 

A nivel dei Estado te~emos, por ejemplo, una 
olicía Nacional Sandinista, forjada con un arduo 
rabajo. Porque aquí en Nicaragua hasta la poli
{a de tráfico era somocista, pertenecía ai ejérci
o represivo de Somoza. Hubo que crear toda una 
structura a partir de compaiieros de nuestro 
jérclto, que era completamente irregular. 

Los otros logros fundamentales son el haber 
uesto en manos dei Estado el control de la eco
omía: la nacionalizaci6n de la banca privada, 
ue estaba en manos de la burguesía financiera, 
endepatria, que era el sector más retrógrado. He
os nacionalizado el comercio exterior; hemos 
acionalizado los recursos naturales, los bosques 
la pesca, que eran ex plotados por empresas ex-

ranjeras, por g11sanos cubanos o por Somoza y 
us socios nortearnericanos. 

Hemos crendo la Corporaci6n Forestal dei 
ueblo, que va a manejar la explotación de made-
a, y la comercializaci6n. Hemos comenzado una 

iexplotación racional de los recursos naturales 
raicaragüenses, de forma que no beneficien a las 
grandes compaiiias extranjeras ni a pequenos gru

pos locales. 

Libertad, pero no para conspirar 

- Nos gustaria que contestara la pregwzta que 
planteó e/ diarío La Prensa en un editorial recien· 

te· ,Hasta c11á11do 11a a durar la libertad en Nica· 
,agua? 

-Esa pregunta refleja una actitud politica 
muy clara. Mientras la inmensa mayoría de los 
nicaragüenses disfrutan de la libertad por primera 
vez, estos seiiores, sin que haya ninguna raz6n 
para temer que esas libertades cesen, hacen una 
pregunta completamente incongruente con e1 pa
norama nicaragüense. Por supuesto, aquí hay li
bertad. Garantizada por el gobiemo de Nicara
gua y por el FSLN. Pero quizás la libertad a la 
que ellos se refieren no es la misma libertad que 
ha conquistado el pueblo de Nicaragua. Quizás 
ellos piensan en la libertad que se les ha permiti
do; libertad de tener periódicos, radiodifusoras, 
de lanzar toda clase de calumnias contra la revo
lución, confundiendo la libertad de expresi6n 
con la libertad de calumnia. Quizás ellos temen 
por esta libertad. Quizás piensen que el gobiemo 
de Nicaragua, dentro de su política de libertad, 
va a conceder libertad de calumniar, de complo
tar contra la revoluci6n. Esa libertad no existe. 

Las libertades por las que lucha el pueblo nica
ragüense, por las que muri6 el pueblo nicaragüen
se, están ampliamente garantizadas, porei gobier
no, por el FSLN y por el mismo pueblo, que de 
ninguna manera va a permitir que esas libertades 
sean conculcadas una vez más. El pueblo nicara
güense quiere liberarse dei analfabetismo, de las 
condiciones infrahumanas en que vivía, ahora 

que se ha liberado políticamente. Poresas liberta
des estamos luchando. Y también se lucha para 
que no haya libertad de atentar contra la revolu
ci6n. Si temen poresa libertad, sus temores estân 
bien fundados. El pueblo no teme por sus liberta
des. 

- Junto a lo anterior, la renuncia dei ingeniero 
Robe/o, 1,110 pone en crisis e/ esquema pluralista 
con que se ínició la revo/ución sandinista? 

- Yo creo que no. AI menos no en peligro se
rio. En este país ya no hay libertad de explotar 
de sobornar, de no pagar impuestos. AJgunos 
empresarios no lo entienden. Pero la mayoría ha 
comprendido que aqui llay libertad para proce: 
der con honestidad y con respeto hacia los de
más. 

Despertando fuenas sociales adormecidas 

EI esquema pluralista va a mantenerse sobre la 
base de los sectores empresariales que sí estân 
presentes integrados a la revolución. La muestra 
de ello es que la Junta de Gobiemo fue reintegra
da con dos nuevos miembros, tras la renuncia de 
los anteriores, que siguen manteniendo una repre
sentación pluralista dentro dei gobiemo. De ma
nera que no tenemos a los pequenos sectores o
portunistas y disidentes. 

- 1,Cuáles so11 las metas y los pasos concretos 
para e/ segundo afio de gobiemo? 

-Se está preparando en estos momentos el 
plan para 1981. La meta es alcanzar en el campo 
de la producci6n los niveles que teníamos en 
1977. Si lo conseguimos, estaremos en la situa
ci6n dei último ano normal, dentro dei esquema 
anormal que existia antes. A partir de eso podre
mos iniciar nuestro despegue para llevar al país a 
grados de desarrollo mucllo mayores que los que 
tenía cuando el somocismo. 

Pero no quiero tenninar sin referinne, entre 
los logros fundamentales alcanzados, a la educa
ción y la salud. 

En el campo de la educaci6n hay dos cosas 
muy importantes que seiialar. En primer lugar, la 
educación es gratuita. En segundo lugar, la gran 
Cruzada de AJCabetización, que incorpora a la viàa 

política y económica a una gran cantidad de sec
tores antes completamente marginados: 900,000 
analfabetos que no existían para el somoCJSmo. 

En el campo de la salud hemos enfrentado una 
cantidad de problemas heredados del somocismo. 
Se construy6 el Sistema Unico de Salud, tratando 
de juntar una cantidad de piezas que existían: 19 
Juntas Locales de Asistencia Social, la Junta Na
cional de Asistencia Social, el Seguro Social, Y el 
Ministerio de Salud. Por supuesto, una tarea mo
numental tomar todas estas piezas desorganiza
das, y tr~tar de juntarias en una sola. Al mismo 
tiempo, tratar de ex tender la cobertura, no sol~ a 
algunos sectores relativamente afortunados, smo 
a sectores que no tenían cobertura alguna. E~to 
es un poco ambicioso, y ha causado algunas difi
cultades sobre todo por parte de algunos compa
iieros as~gurados, ya que ai ser ex tendida de esta 
manera la atención, se ha diluído un poco y no 



DATOS BASICOS En Nicaragua el Producto Interno Bruto 
se distribuye de la siguiente manera: 

~"'º Mlocl6o ~itt;:.~1
: ¾"1 , .. _ 

Pol,lodh IMll"I º''ª'"' 
,,.,. .. -~"· 

5¾ 116.3 629 28 5,409 
15 3<48.7 719 32 2,062 
30 697.5 562 25 805 
50 1,162.5 337 15 286 

100'/. 2,325.0 2,247 100¾ 966 

Preclo1 corrionlu. Oatos de 1 977 

10fA4 DfV.PC*.ACJ0H- 12.U.~KAI.. 
~ ...... s,, ,.._c,..U,...,. '-t't. 

Los 5 Principales Productos de Exportació 
en 1978 Millones 

de d6l,.res Toso cle Croôfflion10 ele lo Poblocf6n • ~ 
O.n,idod do Pobloc16" 

Hob,1ontu por Km , . 17 Hab. 
TOTAl EXPORTACION 6<15.969 84.3'/. 

P~ po, Zoncu Do lo Poblo<i6o 
,.,..........,,..,e,.,._.,,.:.,.soioo .,,., y..~ ... a.1-
1--.1 ~ru 1..M6T1'0 Al't, 1,c• 
z_...tt-1.\,._,.~ ,.,__.,, )1 H . hleZ-. ,...... , ..... 

CAFE EN ORO 199.600 30.9'/. 
AlGO0ON 140.912 21.8 
CARNE FRESCA 

60..t ... t-t.-Z.-d.l , ...... DE GANA0O VACUNO 67.733 10.5 
PRO0UCTOS QUIMICOS 52.158 8.1 
AZUCAR 19.614 3.0o/. 

$ Producto, oborcon •I 7~ .3 ~ de lo E•porlociôn Total, 

los beneficta tanto como ellos sienten que tienen 
derecbo. Pero estos soo problemas coyunturales, 
que se irán resolviendo, y nuestro Sistema de Sa
lud va a funcionar de maoera más eficiente. 

De hecho, se ha prestado asistencia médica a 
cientos de nriles de nicaragüeoses, que antes no 
podían disfrutar de la salud, aunque se han teni
do q_ue sacrificar un poco aquellos que ya te
nían acceso ai Seguro Social. 

Se está construyendo toda una red de hospita
les, y puestos de salud. Hemos iniciado la cons
trucción de cmco grandes hospitaJes, de alrede
dor de 100 puestos de salud, de varias decenas de 
centros de salud, de tal maoera que cubran todo 
el país. Es cuestión de un poco de tiempo para 
que esta planificación empiece a rendir frutos pa
ra todos los nicaragüenses. 

Dentro dei campo de la vivienda, hemos abara
tado considerablemente los costos de la vivienda, 
aunque el problema es abrumador: Necesitamos 
300,000 viviendas sólo para afrontar la demanda 
actual, además de 12,000 más que se aiiaden cada 
ano ai déficit por el crecimiento de la población. 
·se está tratando de enfrentarlo sobre la base de 
dos princípios: uno, usar la autoconstrucción, 
por parte de los usuarios de la vivíenda, y por 
otra parte, emplear materiales locales, con dise
iios locales, que permitan abaratar los costos. He
mos conseguido rebajar los costos, usando estos 
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sistemas, a menos de la mitad, de lo que era du 
rante el somocismo la vívienda destinada a la ela 
se media y a la clase de bajos ingresos. 

Por un trabajo conjunto 
dei Tercer Mundo 

-Sabemos que el próximo punto de su agenda 
de hoy es una entrevista con el embajadorde Ar· 
gelia, que acaba de presentar credenciales, ,cuái 
es el estado de ias relaciones con los países árabes 
y dei Terce, Mundo en general? 

- Nosotros mantenemos excelentes relaciones 
con Argelia, lrak, Líbia, y con Ja OLP, con la que 
recientemente hemos intercambiado notas diplo
máticas. A fines de este afio, o comienzos del si· 
guiente, una misión de alto nível realizará una 
gira por países árabes, casi todos, a excepci6n 
de aquellos dos que de alguna manera o de otra 
están alejados de nuestro enfoque de la polí
tica mundial. Dentro del Tercer Mundo, al cual 
nosotros pertenecemos, las esperanzas, para 
su desarrollo - creemos- radican en un trabajo 
conjunto. Adherimos firmemente a los esfuerzos 
para que el Tercer Mundo acceda a las posibilida
des del progreso, que hasta el momento le han si
d o negadas. O 



Nicaragua, afio 1 

La insurrección cultural 

la Crnzada Nacional de Alfabetizació11 moviliza a u11 ejército 

de adolescentes desarmados encontra de la ignorancia 

Cristina Canoura 

~ 
a historia de la Cruzada Nacional de AJ. 

fabetizaci6n "Héroes y Mártires por la 

Liberaci6n de Nicaragua", no cornienza 

en los primeros días de agosto de 1979, a1 triun· 

far la guerra popular de liberación. Este proyecto 

naci6 muchos antes, cuando Carlos Fonseca 

Amador, estando en la montai\a y viendo a sus 

compaiieros enseiiar e! uso de las armas a los 

campesinos les decía: "Y también enséiienJes a 

leer". Esta consigna, asumida como compromiso 

en los momentos más difíciJes de la Iucha gueni

llera, comenz6 e tomar cuerpo y adoptar formas 

organizativas a fines dei a.iio pasado y comienzos 

dei presente. 

Con un porcentaje dei 52º/o de analfabetos 

herencia de 45 a.iios de opresión, la alfabetizaci6~ 

no es vista en Nicaragua como un proyecto aiiadi

do a la Revolución y paralelo a ella, sino que sur· 

ge de su misma esencia y se enmarca como obje

tivo prioritario dentro dei Programa de Recons

trucci6n Nacional y el Plan de Reactivación Eco

nómica para el ano 1980. 
Sin desviar recuISos financieros de la produc

ci6n, con un presupuesto de apenas veinte millo

nes de <1ólares (en gran parte aportados por la 

ayuda internacional, de gobiemos y organismos 

privados) más de cien mil alfabetizadores bajo el 

lema Pwio en alto, /ibro abierto se lanzaron a la 

"insurrecci6n cultural". 
Desde el punto de vista administrativo, la Cru

zada depende dei Ministerio de Educación y 

cuen ta con el apoyo de todas las divisiones técni

cas y administrativas de éste. La Comisi6n Nacio

nal de Alfabetizaci6n, presidida por el ministro 

de Educaci6n Carlos Tunneonan, traza los gran

des lineamientos políticos con el aporte de 18 

oiganizaciones representadas: el Frente Sandinis

ta, el ejército, los campesinos, los sindicatos, la 

juventud, las mujeres y los ministerios de Educa

ción, Bienestar Social, Salud, Trabajo, Planifica

ción, Transporte y dei Interior. Esta misma es· 

tructura se repite a nivel departamental. 

Existe además una Coordinación Nacional, a 

cuyo frente está el sacerdote jesuita Fernando 

Cardenal, designado para planificar la cruzada a 

sólo 15 días dei triunfo. 
Se estudiaron las experiencias de alfabetiza

ción en Cuba, Guinea Bissau, Mozambique, y 

otros países. Se buscó e! asesoramiento de espe

cialistas en Ia materia, como e! profesor Paulo 

Freire. Una vez definido el método a usar, ins

pirado justamente en el de Paulo Freire, adap

tándolo a las necesidades y realidades dei pro

ceso nicaragüense, comenzaron a elaborarse los 

materiales de apoyo: cartillas de matemáticas, 

Cuademos de Educación Sandinista de Lecto

escritura y Guía dei Alfabetizador. 
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"En cada 1incón liberado, 
un nica alfabetizado" 

Cuando e! padre Fernando Cardenal afirma 
que la Cruzada no se está haciendo dentro d~ las 
paredes del ministerio, sino que es el pueblo el 
que la lleva adelante, tiene raz6n. 

Con una mística revolucionaria que recuerda 
a cada momento la guerra de liberación miles de 
muchachitos voluntarios, casi ninos, provenientes 
de las escuelas secundarias públicas y privadas, 
junto con universitarios y maestros salieron ai 
interior de la república a ensenar en lugares don
de el somocismo había escondido la verdad aplas
tante de la miseria y la discrlminaci6n. 

El Censo previo realizado a_principios _de a.no 
arroj6 cifras escalofriantes: más de la mitad de 
los nicaragilenses son analfabetas y en algunas zo
nas el porcentaje supera e! 80º/o. Entre los oi
.nos de J O a 14 anos el analfabetismo !Jega en 
ciertos lugares ai 74º/o. Y cuatro de cada cinco 
analfabetas son mayores de 14 anos. "Tu mache
te es la cartilla para aniquilar de un tajo la ign~ 
rancia y el error" dice el himn o dei brigadista 
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Dia a día llegan a las oficinas de la Cruzada 
Nacional de Alfabetizacibn decenas de cartas 
de los que comienzan a Jeer y escn'bir y de sus 
orgu]Josos maestros. 

Fernando Cardenal, las guarda prolijamente 
y las muestra con satisfaccibn. Y nos confiesa: 
"Me dan envidia. Cuando voy aJ campo y me 
dicen : •ya están a dos lecciones. En una sema
na saco a los primeros '. jQué hermoso debe 
ser! 

.. Yo hub.iera querido participar, aJ mismo 
tiempo que realizo esta tarea. Pero era imposi
ble. Son dos horas diarias, ;.de dbnde las saco? 

" Es como una fuan(a dei trabajo. Capacita
mos a casi 200,000 alfabetizadores y sin em
bargo yo no me pude capacitar. Fue una sema
na entera de ocho horas diarias, 1,de dbnde las 
sacaba? 

"Pero no me doy por vencido. Cuando ter
mine esta etapa voy a capacitarme y a alfabeti
zar." 
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"EI general Pedro Altamirano, a quien los 
enemigos !Jaman Pedrón ... cuando principió 
la lucha no sabia leer ni escribir y por eso le 
puse cosi siempre como secretario ai general 
Juan Santos Morales. Durante los azares de la 
lucha y a pesar de su edad, solamente porque 
yo se lo ordené, Altamirano aprendi6 a Jeer y 
escribir cancaneando y caca.raiiando, pero ha 
p rogresado mucho y ahora, asómbrese, tam
bién sabe escribir a mflquina, pero con un solo 
dedo." (Augusto C. Sandino) 

que cantan por los campos y caminos estosj6ve
nes maestros cuya edad promedio oscila en los 
18 anos con su cotona gris, en homenaje a laca
misa campesina sudorosa que hoy los recibe en 
su pobre casa, haciendo realidad que "el amane
cer dejó de ser una tentaci6n" . 

Un ejército desarmado 
en guerra contra el analfabetismo 

Rememorando la insurrección de hace un 
ano, este "ejército de liberaci6n cultural" se di
vidi ó en seis frentes que llevan los mismos nom
bres y ubicación geogrãfica de los antíguos fren
tes de combate: Frente Occidental "Rigoberto 
López Pérez (en Chinandega y León); Frente 
Oriental "Roberto Huembes" (en· Chontales, 
Boaco, y la Zona dei Rama); Frente NorOrien
taJ "Pablo Ubeda" (en la zona montanosa de Ma
tagalpa, Jinotega y Zelaya-Siuna, Bonanza y Ro
sita); el Frente Central "Camilo Ortega Saavedra" 
(Masaya, Carazo, Managua, y Granada); Frente 
Norte "Carlos Fonseca Amador (Jin otega, Este
lf, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz) y e! Frente 
Sur "Benjamin Zeled6n" (Rivas y Río San Juan). 

Cada uno de esos seis frentes dei Ejército P~ 
pular de A1fabetizaci6n .(E.P.A.) está dividido en 
brigadas, columnas y escuadras, con un Estado 
Mayor formado por el responsable de la brigada, 
el segundo y los responsables de las columnas. 

Adem ás dei en trenamien to pedag6 gico, los 
brigadistas recibieron entrenamiento de campo 
a tr;,vés dei Movimiento Scout, y nociones de pri
meros aux.ilios e higiene, de manera de poder 
colaborar en tareas también prioritarias como la 
campana de erradicación de la malaria. 

Dos estructuras a nível urbano comparten la 
tarea de garantizar que la alfabetizaci6n alcance 
también a los centros de trabajo, mercados y ba
rrios populares. Se trata de las Milícias Obreras 
Alfabetizadoras (M.O.A.) y los Alfabetizadores 
Populares (A.P.). 

Las pr.imeras están implantadas en fábricas o 
empresas, de acuerdo a las necesidades de las 
mismas, o se trasladan a cubrir vacíos que pue
dan existir en esa misma área. "Producci6n y 
alfabetizaci6n, una sola operación ", dice una de 
las consignas de la Cruzada. Y fiel a ella, la Cen
tral Sandinista de Trabajadores contrajo el com
promiso de mantener e! nivel de producción en 
todos aque!Jos centros de trabajo donde parte 
de su personal obrero se volc6 a la tarea de alfa-



betizar, cubriendo los que quedaron el trabajo 
de los que salieron. 

Los Alfabetizadores Populares son amas de 
casa, empleados dei Estado y todos aquellos que 
deseando alfabetizar no pueden desplazaISe tiem
po completo al campo o a la monta.na por varies 
meses. 

Los Cornités de Defensa Sandinista y las or
ganizaciones de masas cumplen en esta área un 
papel fundamental al disponer ya de una estruc
tura de funcionamiento que permite tener una 
clara visión de las necesidades en cada lugar y a 
la vez centralizar la disponibilidad de alfabetiza
dores. 

Una nueva familia 

Para llevar adelante tama.íia empresa tuvo que 
suspenderse el ciclo escolar regular en todas las 
escuelas primarias, secundarias y en la Universi
dad. 

Sin embargo, el problema que significaba te
ner inactivos a una gran can ti.dad de ninos meno
res de 12 a.nos implicaba buscar soluciones que 
atendieran tanto a sus propias necesidades como 
a las de los padres trabajadores. 

Surgieron así las "actividades de retaguardia" 

atendidas por los maestros que por diversos mo
tivos permanecieron en las ciudades y centraliza
das en algunas escuelas estatales y privadas. Se 
trata, en esencia, de tareas recreativas y de afir
mación del nivel escolar adquirido, que man tie
nen ocupados a los nüíos durante tres horas dia
rias. 

Peto en Managua tarnbién ronda en las noche
citas una juventud ociosa, que no se integró a es
ta marea humana que significa la Cruzada. Y has
ta se puede vaticinar, ai verlos sentados en las pi
zerías, cuál será su reacción ai tener que compar
tir en septiembre nuevamente un aula con los 
companeros que en estos seis meses han crecido y 
madurado al calor dei contacto con la realidad ni
caragüense que siempre seles había ocultado. 

Esta revolución innovadora y creativa ha teni
do también la virtud de poder poner frente a 
frente a padres e hijos ante una nueva insurrec
ción. 

Muchos han sido los padres que exigieron, an
tes de autorizar a sus hijos a ir a alfabetizar, "ver 
a dónde iban", llegar hasta el lugar, conocer la fa
milia que los alojaría. Y esos mismos padres son 
los que hoy Uenos de orgullo, esperan ansiosos el 
l 5 de agosto, día en que bajarán sus hijos a Ma
nagua. Las madres y padres se han multiplicado. 

Ayer consignas, hoy murales 

Para los nicaragüenses el somocismo no sii
nifica solamente opresi6n y explotación. Es 
también sinónimo de oscurantismo y discrimi
naci6n, de imposición de valores ajenos, extra
fios totalmente ai sentir nacional. 

Cu ando se dice que Nicaragua es un país de 
lagos, volcanes, poetas y pintores, es cierto. 
De poetas y pintores clandestinos hasta ltace 
un aiio. 

La desoladora Managua dei terremoto dei 
72. cornienza a cobrar una nueva vida. En lo 
que alguna vez fue su centro y ltoy son terre
nos baldíos con esqueletos de edifícios, han 
comenzado a construirse plazas públicas y 
campos de deportes. Y los muros que ayer al
bergaron leyendas liber tarias empiezan a lle
narse de la historia que resurge. Renacen a la 
luz pública los muralistas nacionales. Los ros
tros de Rigoberto López Pérez, de Carlos Fon
seca Amador, de Sandino se mezclan con esce
nas del Monimbb bombardeado, del pueblo en 
las calles, de la insurrección ... y de la libera
ción. 

Alejandro Canales es uno de estos muralis
tas. Lo encontramos en plena tarea. Si bien re
conoce la importancia dei aporte mexicano Y 
de su influencia, considera que en estos mo
mentos tienen que ser los propiosnicaragüen
ses los que los hagan "aunque nunca hayan 
pintado muros, como yo". La historia de_ gue
rra y liberaci6n estâ profundamente arraigada 
en el pueblo y es motivo de permanente ins
piración. 

La UNAP (Unión Nacional de Artistas Plás
ticos) estâ a cargo de planificar y llevar ade
lante esta tarea y trabaja, además, para unifi
car en un solo sindicato a todos los trabajado
t'eS de la cul tura. 



El rol tradicional y el vínculo de sangre se ha ro
to momentâneamente para dar nacimiento a una 
nueva familia de padres e hijos "de afecto y com
promiso." En mayo, fecha en la que casi todo el 
mundo festeja el dia de la madre se dieron es
cenas emotivas. Escuadras enteras de alfabetiza
dores ubicados en zonas cercanas a las vias de co
municación, bajaron con sus "madres" campesi
nas a encontrarse con sus madres de la ciudad. 
Sólo llevaban como regalos la cuajada hecha en la 
casa y la alegria de sen tirse un hombre n uevo. 

La adaptación a un medio muchas veces hostil 
geogrâficamente, a sus costumbres y carencias no 
ha sido fácil. Más si se tiene en cuenta que la gran 
mayoría de los jóvenes alfabetizadores proviene 
de las ciudades, de la clase media nicaragüense y 
están presionados por un medio familiar temero
so, receptivo a las "bolas" que la contrarrevolu
ción latente divulga: amenazas a los alfabetizado
res. violaciones, accidentes, hambre. 

Es cierto que algunas amenazas han llegado a 
consumarse. Georgino Andrade, fue el primer 
mârtir de esta Cruzada y ofrendó su vida en de
fensa de la brigada que tenía a su cargo. Desoyó 
las amenazas porque sabia que con él o sin él esta 
campana no se para. Y el pueblo entero asumi6 la 
defensa de los alfabetizadores, redoblando el 
comprorniso de in regrar las milicías populares. 
Grandes manifestaciones reclamaron pena de 
muerte contra quienes "tocaran un pelo" a los al
fabetizadores. 

Pero el gobiemo de Reconstrucci6n Nacional 
dijo no a este reclamo popular y creó en cambio, 
una ley especial de amparo a los alfabetizadores 

y castigo a quienes atenten contra su persona. 
Mediante esta ley se duplica la pena por cualquier 
delito cometido contra los brigadistas sin tener 
en cons.ideración ningún atenuante y sin atenerse 
a la pena máxima de 30 anos. 

AI reencuentro con la historia 

Alternando las tareas educativas con el trabajo 
productivo propio de cada .región, estos jóvenes 
alfabetizadores se han lanzado ta.mbién a la con
quista de la historia. 

Con miras a crear un gran Museo de la Cruza
da los brigadistas se han transformado también 
en arqueblogos y recolectores de las tradiciones 
nacionales, recopilando leyendas, cantos popu
lares, relatos folklóricos; investigando para de
tectar posibles tesoros arqueológicos o yacirnien
tos mine rales; recuperando la historia oral de la 
Guerra de Llberaci6n Nacional. 

EI impacto político y social de la Cruzada en 
un país que comienza a levantarse aún con enor
mes heridas y en medio de una sociedad marcada 
por los contrastes creados por 45 anos de dieta
dura es grande. 

El gran desafío, lo constituye ahora el hecho 
de que estas "barricadas de cuademos y pizarras" 
abran y prolonguen el camino hacia la liberación 
total. El reto de una alfabetizacíbn de adultos 
que con tinúe la tarea iniciada, está plan teado: 
La garantia de su victoria es la decisión de este 
pueblo y su vanguardia, que hoy empunan car
tillas con la misma firmeza con que ayer tomaron 
las annas. O 

Quincho barrilete 

Hasta el momento de llegar a Nicaragua, 
" Quincho barrilete" no era para nosotros mis 
que un personaje de una conocida canci6n de 
" Los de Palacagüina". " Quinchos" son los ni
iíos que venden periódicos, cigarros y golosi
nas, lustran zapatos, etcétera y deambulan 
por las calles en busca dei sustento que au
mente el ingreso familiar. Y Ia canción " Quin· 

cho barrilete" cuenta Ia historia de uno de 
ellos, combatien te en la insurrección. 

EI Ministerio de Bienestar Social ha puesto 
en marcha un proyecto para integrar a esos 
nifios a Ia nueva sociedad nicaragüense a tra
vés de actívidades guiadas de recreación, visi
tas a d iversos lugares y, por su puesto, alfabe
tización. Ademãs se los respalda con una cre
dencial de iden tificación que los autoriza, en
tre otras cosas, a subir a los transportes públi· 
cos sin pagar pasaje. 

Acusado de " romlmtico" por algunos, el 
proyecto es defendido por sus impulsores co
mo un acto mínimo de justicia, aunque reco
nocen que hasta ahora no se ha logrado una 
participación regular de los nüios trabaj adores. 

Saben también que aunque se cumpla el 
objetivo a corto plazo de mejorar las condicio
nes de vid a y trabajo de esta nifiez hasta ahora 
desamparada, la revolución nicaragüense no 
podrá considerarse satisfecha hasta tanto no 
desaparezcan los "guinchos" junto con Ias 
causas sociales que les dieron origen . 



También se alfabetiza en miskitu, 
sumo e.. . inglés 

En coordinaci6n con la 
Cruzada Nacional de Alfa

betizaci6n se estã Uevando ade
lante el proyecto de alfabetiza
ción de las comunidades indíge
nas bilin gües de la costa atlãn ti
ca (miskitos, sumos y ramas) de 
tal manera que accedan primero 
ai domínio de su lengua materna 
para continuar p osterio nnen te 
con la alfabetización en caste
lJan o. 

Quienes están ai frente de es
ta tarea, en lo que se refie:re fun
d amen talmente a la traducci6n 
de las oartillas (que serãn idénti
cas a las castellanas) son inte
grantes de la organiz.ación Misu
rasata (que traducido quiere de
cir Unidad Sandinista Miskito, 
Sumo y Rama). 

Oicha organiz.ación fue creada 
en 1973 y nació para responder 
a una serie de demandas que se 
planteaban los Líderes indígenas 
en lo que se refiere a los atrope
llos cometidos por la dictadura 
somocista a sus tierras y a su 
identidad cultural. Muchos de 
sus miembros partlciparon en la 
guerra de liberación. 

Las tres minorias étnicas 
suman una población de 176,000 
habitantes. La mayor es la mis
kita, con 156,000. Los ramas 
son un grupo que ha comenzado 
a extinguirse y a perder algunos 
de sus valores étnicos por in
fluencia directa de otra cultura: 
la de los ingleses, cuyo idioma 
han incorporado. 

Con un porcentaje dei 80 por 
cien to de analfabetismo en éstas 
áreas, se ha comenzado por un 
proyecto piloto en cinco comu
nidades, que absorbe a unas 
12,000 personas. El objetivo pa
ra esta etapa es, ademãs de al
fabetizar, normar y unificar la 
ortografia de cada una de estas 
tres lenguas, adecuándola a las le
tras espanolas para facilitar, en 
una segunda etapa la lecto-es
critura en castellano. 

Bajo el título de "Algunas ob
servaciones y recomendaciones", 
la organización Misurasata plan
tes los siguientes lineamientos: 

"Los indígenas queremos el 
desarrollo económico, pero par
tíen do de nuestros propios valo
res. Estamos convencidos de que 
solamente habrá desarro!Jo cuan
do nosotros seamos los auto
res de nuestro proceso y duenos 
de nuestro destino. 

"Siendo la economia base de 
toda sociedad, nuestras comuni
dades deben prestar especial 
atención a la producción y dis
tri bución de los bienes necesa
rios para nuestra supervivencia. 
No estaremos en posibilidad de 
desarrollo si no atendemos con 
especial atención las activ.idades 
económicas más importantes, 
aquellas que tradicionalmente 
han sido explotadas por los nor
teamericanos con la dictadura 
somocista. 

"La escuela rural por sus mé
todos, por sus programas, por su 
lengua es ajena a nuestra reali
dad cultural y no sólo busca 
convertir a nuestros ninos en Wla 
especie de mestizos sin defini
ción ni personalidad sino que 
persigue igualmente la asimilación 
a la cultura capitalista. 

"Parala autogestión y desarro
llo de nuestros pueblos dentro 
dei proceso revolucionario, pre
sentamos las recomendaciones si
guien tes: 

"TIE RRA: La Refonna Agra
ria debe pennitir que el indí
gena sea propietario legítimo de 
sus tierras sin discriminaci6n al
guna, ni parcelaci6n de las mis
mas. Para esto, reconocer los tí
tulos reales y suplementarios que 
nuestras comunidades poseen. 

"EDUCACION: Que nuestros 
hijos reciban una ensenanza en 
su lengua matema de acuerdo 
con nuestras culturas y tradicio
nes. En este sentido queremos se 
preparen mãs nuestros indígenas 
que fonnalmente ensenen nues
tras lenguas y costumbres y que 
tamblén ensenen el espaii.ol. Pro
ponemos formalmente el recono
cirniento oficial de nuestras len
guas nativas: MISKITUY SUMU. 

"El Miskitu como segundalen-

gua oficial dei país, por ser el 
idioma de mayor habla después 
dei espanol. 

"Se deben hacerpublicaciones 
(periódicos, revistas, folletos, li
bros, etc.) en nuestros idiomas 
autóctonos para contribuir ai en
riquecimiento de la cultura na
cional. Concretamente, se puede 
crear un periódico en nuestros 
·tres idiomas nativos que sirva co
mo medio de comunicación e in
tegración social. 

"Crear una institución etnoló
gica, antropológica y lingüística, 
para investigar la cultura mile
naria de nuestros pueblos. 

"POLITICA: La participación 
directa de nuestras comunida
des indígenas en el quehacer po
lítico-económico de nuestra 
Nueva República, para así solu
cionar desde las bases los actua
les problemas políticos, sociales, 
económicos, culturales o educa
tivos. En este sentido propone
mos por medio de nuestra orga
nización (Misurasata) represen
tantes ante el Consejo de Estado. 

"Participaci6n directa en e! 
Instituto Nicaragüense de la Cos
ta Atlántica (INICA), institución 
gubemarnental creada para el de
sarrollo de la Costa Atlântica. 
Recordamos que nuestra unidad 
es la roasa mayoritaria de esta 
,zona. Entendemos que este orga
nismo en la práctica es una dele
gación de Planificación para la 
Costa Atlântica y nosotros, co
mo pueblos indígenas, reclama
mos nuestra presencia y partici
pación directa y efectiva. 

"Finalmente propugnamos por 
la integración genuína de nues
·ras poblaciones a la vida nacio
nal. Integración que significa el 
desarrollo y progreso de nuestras 
comunidades conla participación 
de nuestros elementos aut6cto
nos, sin la imposición de grupos 
dominantes y garantizãndonos el 
derecho fundamental para alcan
zar nuestros propios medios de 
expresión cultural, lingüística, 
social, religiosa, económica y po
lítica." 



Nicaragua, ano 1 

Educación es liberación 
E/ coordinador de la Cruzada Nacional 

de Alfabeti=ación, padre Fernando 
Cardeual, ex.plica por qué éstn 

es liberadora y r,o "domesticadora". 
La cnrtilla dice revolución en vez de agua 

porque e/ campesino nicaragiiense 
no carece dei líquido y. en cambio, 

está sediemo de cambios 

~

emando Cardenal pide que lo Uamemos 
compaiiero y no padre. Pero tal vez el 
calificativo más adecuado serfa coman-

dante. Este sacerdote jesuita es hoy, en efecto, 
comandante de un enorme ejército sin armas, que 
traba la batalla por la "insurrección cultural". En 
esta entrevista con Cuadernos dei Tercer Mundo 
Cardenal defiende a esa gran movilización de vo
luntades que es la Cruzada de diversos ataques 
que se le dirigen desde el exterior e interior dei 
país. 

- Es frecuente oir en el exterior la acusación de 
que la Cruzada Nacional de Alfabetización es emi
nentemente política. ,Qúé responden ustedes? 

- Según me contaba el comandante Modesto 
(Henry Ruiz), actual ministro de Planificaci6n, la 
promesa que más fácilmente abria las puertas dei 
campesino a colaborar no era construirle una ca
sa. darle medicinas, comida, sino que se le ense
iiaría a leer. Esa era su mayor ilusi6n. Por eso 
ya a los 15 días de) triunfo los comandantes le 
preguntaban al ministro de Educación, i,CUándo 

Femando Cardenal, coordinador de la CNA 

comienza la campana de alfabetizaci6n? Esta 
campana pues, tiene un origen político porque es 
un compromiso de la revolución. Es un acto de 
justicia de los comandantes que a los quince dias 
materializan la promesa hecha ai campesino. 

A su vez, hlcimos un proyecto que no es un 
simple y mecânico conocer letras, porque eso no 
nos interesa y sobre todo no nos sirve. Los que 
por ah! andan diciendo o han dicho que la educa
ción debe ser apolltica propician una educación 
totalmente política. 

Víno hace poco tiempo un experto de la lnclia 
y me preguntó por qué nuestra cartilla no comen
zaba con la paJabra agua. "Pablo Freire no estaria 
muy de acuerdo con que ustedes comenzaran coo 
la palabra Revolución", nos dijo. "Se ve que us
ted no conoce a Pablo Freire ni ha hablado últi
mamente con él " !e contesté. "EI vio los materia
les de la· cartilla y le pareció muy bien que co
menzáramos con la palabra Revolución, que ade
mãs tiene las 5 vocales. Aquf en Nicaragua no 
existe el problema dei agua. Es un país de lagos y 



volcanes y cuando usted pretende que comence
mos con la palabra agua, lo que pretende en reali
dad es un proyecto político muy claro, el de en
ganar aJ pueblo y taparle sus problemas". 

Una educación liberadora 

Es hablarle de todas esas cosas que están en las 
nubes, como lo estâ el agua, de todo aquello que 
no significa ningún problema en su vida y eso es 
totalmente contrario a lo que el mismo Pablo 
Freire pretende, es decir partir de palabras que 
estén cargadas de vida. Y como nuestra vida en 
eslos momentos está cargada de palabras como 
revoluci6n, explotación, imperialismo, liberación, 
libertad, Frente Sandinista, esas son las palabras 
con las que ellos van a aprender a leer. 

Entonces, si alguien pregunta si esta educación 
es política, yo digo que sí, que es política. Es una 
educación pol1tica pero liberadora. No es adoctri
namien to. Nosotros no estamos irnponíendo nin
guna ideologia. Estamos liberando para que ellos 
libremen te después participen. Estamos en un 
proceso de democratización dei país y no puede 
haber democracia sin participación de las masas. 

El primer paso para poder participar es poder 
leer y escribir. Por eso es un proyecto político, 
porque tiende a que aprendan a leer pero ai mis
mo tiempo que aprendan su dignidad, su his
toria, su realidad y que vean su destino> lo esco
jan libremente. 

Aquí hubo fincas ganaderas donde las vacas 
que parían eran atendidas por un veterinario 
pero la campesina cuando daba a luz, a veces 
en el do, cortaba con las unas el cordón umbili
cal, lavaba ai nino y después seguía para su casa. 
Si enseilarle a esta campesina que ella es más im
portante que la vaca es adoctrinar, entonces s{ es
tamos adoctrinando; pero se lo vamos a decir, 
mientras aprende a leer y escribir. 

Le vamos a enseftar ai campesino que es un 
hombre digno, que es un hombre libre, que el 
destino de este país cost6 50,000 muertos pero 
que ahora nadie nos va a decir qué vamo~~ hacer 
nosotros, sino que nosotros vamos a dec1dLT. Y ai 
decir nosotros, decimos todos ellos; todos los que 
nunca han hablado en este país, ahora pueden ha
blar y van a poder hablar porque ahora van a po
der leer y escribir. 

Es por lo tanto una educaci6n liberado:ª• con
cientizadora, politizadora. Pero democrática. _Pa
ra nosotros la democracia profunda y auténtJca, 
es aquella en la que el pueblo p~ici~~ Y su po
der estâ precisamente en esa part1c1pac1on. 

Aqui hay gente que ha dicho -como el inge
niero Robelo del Movirniento Democrãtico Nica
ragüense- que nosotros es~amos do_mesticando. 
En tiempos de Somoza y anos antenores, en los 
que sí había una educación domesticadora! alie
nante, proirnperialista, extrai\a a nuestras_ herras 
ellos nunca se q uejaron de que esa ed ucac16n do-
mesticara. . 

Pero cuando se ensefta a leer ai campesmo en
tonces ya ponen el grito en el cielo, porque va en 

contra de sus intereses. Ellos quieren que el cam
pesino síga ignorante, porque como decfa una 
campesina, el que no sabe leer es como el ciego. 
Al ciego lo Uevan a cualquier lado, a la explota
ción. 

Si uno ve la cartilla se puede observar que ni 
siquiera hay términos que se puedan identificar 
con una ideologia concreta sino que lo que hay 
es la vida y la historia de este pueblo en las pala
bras que estân aprendiendo. 

Que el pueblo eduque aI pueblo 

- , Y cómo han pensado prolongar ustedes e/ 
esfuerzo de la Cruzada Nacional de Alfabetiza
ción hacia una etapa posterior de la educación de 
adultos? 

-Nosotros, vamos a hacer que esta campana 
no sea un mero acontecimiento como si se tratara 
de fuegos artiíiciales que estallan y se acaban. 
Hay dos proyectos. Uno es el de incrementar el 
número de escuelas primarias porque de lo con
trario dentro de unos anos tendremos que hacer 
otra campana de alfabetización; aumentar tam
bién el número de maestros en :primaria para cor
tar en la base el analfabetismo. 

El otro proyecto es la educación de adultos. 
Se estã concibiendo y adelantando el traba
jo en dos etapas: dei final de la cruzada basta 
diciembre, se hará el seguimiento. Nosotros va
mos a bacer que los que acaban de aprender a 
leer profundicen la técnica. A partir dei aõo 81 se 
implantarã la educación de adultos con todas sus 
ramificaciones, a través de las organizaciones de 
masas, en colaboración con los ministerios: Re
forma Agraria, la ATC (Asociación de Trabajado
res dei Campo), la Central Sandinista de Trabaja
dores, etcétera. 

Se crearã un viceministerio de Educación de 
Adultos. Nuestro deseo y el interés es !legar ai 



mixlmo. Este proyecto sin duda, es muy grande, 
bast ante mts que el de la Cruzada. Porque no s6-
lo vamos a tener como aJumnos a los que recién 
acaban de aprender a leer sino también a los que 
apre~dieron a leer ei:i los últimos 20 aiios y que 
tenrunaron 10, 20, 6 3er grado y que ahora quie
ren seguir estudiando. 

-La gran mayoria de los cuadros docentes se 
/onnaron durante e/ somocismo, 1.d~ qué manera 
podrán asegurar ustedes, el compromiso de 
una campana de alfabetización co11 la f ormación 
de cuadros a niPe/ técnico? 

-La soluci6n p8J'8 todos nuestros problemas 
la seãaló la revoluci6n sandinista: la participación 
popular. Fue el pueblo el que solucionó el pro
blema de la dictadura. Con una vanguardia, claro, 
pero fue en esencia el pueblo. Y esta Cruzada 
también se hizo con el pueblo. Nosotros acudi
mos a las organizaciones de masas y les düimos: 
hay que hacer una cruzada y el pueblo organiza
do está haciendo la cruzada. 

La Cruzada no se hace en estas oficinas. Noso
tros los hemos ayudado haciendo la cartilla, con
siguiendo dinero, comprando botas, capotes para 
la lluvia, medicinas. Hemos brindado servicios pa
ra que sea posible; la enseõanza la brindan los jó
venes, los obreros en el campo, los maestros. 

Con la educaci6n de adultos pensamos hacer 
lo mismo. El pueblo educa a1 pueblo. Surgirán así 
maestros populares, campesinos que tenninaron 
3o, 4o, 5o grado de primaria y que se capacita
rân a través de seminarios para ayudar a los que 
acaban de aprender a leer. Que el que sabe un po
quito, enseile ai que sabe menos. 

No vamos a esperar a que nuestras Escuelas 
Nonnales saquen 5 mil maestros para empezar. 
Vamos a empezar ya. Creemos que de los briga
distas van a salir muchas vocaciones de maestros. 
Ya lo estamos viendo. Ellos constituyen una ver
dadera cantera. Nunca habían descubierto lo her
moso que es enseilar y lo están haciendo. 

Y esperamos que a1 volver contin6en coo la 

m.isma mlstica revolucionaria como para ofrecer 
horas diarias y semanales para enscnar. No debc
mos olvidar que la gran mayoría de ellos están 
cwsando la enscõanza media o universitaria, la 
cual no les ocupa todo el d!a. Vamos a hacer 
también que los maestros de primaria se transfor
men en maestros de adultos, que sirvan para am
bas cosas. Estamos estudiando asimismo la posi
bilidad de implantar escuelas radiofónicas. 

Hay zonas de nuestro país donde es imposible 
abrir escuelas porque los campesinos están a una 
o dos horas de distancia entre ellos. Ahora nos 
podemos dar el lujo de tener un brigadista vivien
do alH, pero as{ no se puede hacer una escuela. Y 
también, por supuesto, recurriremos a las oigani
zaciones de masas, las que en gran medida serán 
las que nos hagan saber las necesidades y ai mis
mo tiempo las posibilidades de alfabetlzadores 
populares que existan en cada una de ellas. 

No excluimos tampoco el aporte de los maes· 
tros in temacionalistas. 

Preferimos a1 "Che" y no a1 "cha" 

-,Cuâl es exactamente la ayuda i111ernacfo11al 
que ha recibido la Cruzada? 

-La Cruzada tiene trabajando directamente 
en educaci6n a 50 maestros espanoles cerca de 
50 costarricenses, un grupo de 50 de la Rep6blica 
Dominicana y viene la pregunta obligada: i,Y 

cuántos cubanos? 1,No es así? La prensa ha mani
pulado la cüra de 1,200 maestros cubanos y ave
ces la ha elevado a 2 mil o 3 mil. 

A Nicaragua virueron en el mes de noviembre 
dei ailo pasado 1,200 maestros cubanos. EI curso 
ordinario escolar había comenzado en septiembre 
y vinieron en el marco de proyectos de gobiemo 
a gobiemo a ocupar los lugares más alejados dei 
país en donde no hab{a escuela primaria. EUos no 
virueron a la Cruzada, la cual comenzó el 24 de 
marzo. En estos momentos los maestros cubanos 
están terminando su curso y están saliendo hacia 
Cuba a pasar sus vacaciones para regresar en agos
to y empezar junto con los maestros nicaragüen
ses un nuevo ciclo escolar. 

Decir que hay 1,200 maestros cubanos en la 
alfabetizaci6n es una manipulaci6n totalmente 
mal intencionada de la verdad. Lo cual no quiere 
decir que ellos ai mismo tiempo que ensei\aban a 
los niilos no enseõaran también a adultos. Pero 
ellos no están dentro de la estructura de la Cruza
da. 

Yo personalmente cuando estuve en Cuba en 
septiembre pedí asesores porque considero que es 
el 6rtico país en Am6rica Latina que ha tenido 
una experiencia exitosa en alfabetización. Aun
que nosotros estudiamos a través de revistas y di
versos aná.lisis de la UNESCO y otras institucio
nes diversas experiencias, la t'.mica que nos podia 
servir - porque triunfó- fue la cubana. 

En nuestras oficinas tenemos 3 6 4 asesores 
cubanos. Pedimos a la UNESCO un asesor inter
nacional y nos mand6 a un cubano de la catego
ría de Ra61 Ferrer, viceministro de educación que 



fue ademâs vicecoordinador de la campa.na de al
fabetización en su ~aís. Tenemos también en los 
departamentos 1 2 o J 3 asesores. Yo hubiera que
rldo que hubiera uno por cada departamento. Pe
ro no fue posible. Y esa es la realidad de la pre
sencia cubana en el área de educación. 

Ellos nunca nos han dicho "Ustedes tienen 
que hacer tal cosa". Siempre han dicho: "Noso
tros hicimos tal cosa". En esta oficina nadie me 
ha dicho qué es lo que tengo que hacer. Yo he es
tado muy cerca de Raúl Ferrer. Y los que Jo co
nocen en el mundo saben de la humildad, la sen
cillez y el amor que ese hombre puso y pone aqui 
corno en otros proyectos. 

En un diario de un país centroamericano, de 
una manera malintencionada, se fotografió una 
página de la cartilla en donde se introduce la síla
ba "che" y en la frase de esa página nosotros pu
simos "Che, guerrillero heroico". En este periódi
co se rujo que los nicaragüenses estaban apren
diendo a leer en una cartilla que era un homena
je en tero aJ Che. Es la única persona que se norn
bra que no es nicaragüense. Podríamos haber 
puesto también "Cha". Pero en Nicaragua tene
mos mucha mãs simpatía por el Cheque por el 
Chá. Podríamos también haber puesto chu o chi, 
pero quisirnos poner Che, porque le tenemos un 
gran cariiío. 

La Cruzada triunfará 

- Es común en muchos países latinoamerica
nos, la presencia en comunidades campesinas de 
organizaciones misionales en la tarea de pseudoal
fabetización ,Cuál es la incidencia de las mismas 
aqu( e11 Nicaragua ? 

- Bueno, en Nicaragua también existen. Había 
una que usaba el método conocido como Alfalit, 
para la ensenanza de la lectoescritura. Pero como 
yo les dije, eso no nos sirve. Es tan genérico que 
puede servir para cualquier país, pero no a noso
tros. Sin embargo, ellos se pusieron al servicio de 
la Cruzada y aceptaron nuestras indicaciones, in
cluso la institución a las que ellos pertenecen nos 
ha ayudado económicamente. 

Pero también han existido otras sectas protes
tantes que no sólo han estado usando métodos 
absolutamente no científicos, absurdos y alienan
tes sino que también han querido perjudicar o 
boicotear la Cruzada poniendo actividades de cul
to a la misma hora de la alfabetización. 

- Dei 9 ai II de junió se rea/izô el Primer Con
greso de la Alfabetizaciõn llamado "Georgi110 
Andrade Rivera", en homenaje ai primer mártir 
de la Cruzada, 1,qué balance hacen ustedes dei 
mismo? 

- Este Congreso se hizo primero a nível de los 
141 municipios con representación de todos los 
que estân alfabetizando: asesores técnicos, briga
distas, campesinos, organizaciones de masas. Pos
teriormente se amplió a los departamentos para 
finalmente culminar a nível nacional aquí en Ma
nagua con 700 delegados. No fue por lo tanto un 
congreso en la cumbre. 

Y la evaluación fue sumamente positiva. Co-

mo dijo el comandante Carlos Carrión, represen
tante de la Dirección Nacional dei PSLN en la 
Cruzada: "La Cruzada ya triunfó, la Cruzada va 
triunfando y la Cruzada triunfará irreversible
mente." Yo creo que esa es la síntesis de la eva
luación. 

El pueblo que hizo la haza.iia de derrocar a la 
dictadura, sin dinero, casi sÍII armas, con mstru
men tos muchas veces caseros pero con unempuje 
y una mística extraordinaria, ese mismo pueblo 
está haciendo la alfabetización, con una crisis e
conómica pavorosa, con problemas de transporte, 
con el mviemo que ha incomunicado a muchas 
zonas. Sin embargo, se está haciendo. 

Cada puehlo encontrará su camino 

Hemos recorrido la mitad dei camino y el ca
lendario que habíamos trazado desde el comien
zo para saber más o menos por cuál lección de
bían ir por cada fecha, coincidia. Estaban en ese 
momento por la lección 9 6 1 O. Por lo tanto si err 
la mitad de la Cruzada se está en la lección indi
cada, podemos esperar que para el final también 
estén en la lección final, teniendo en cuenta que 
Las diez primeras son las más düíciles. 

Se analizaron una gran cantidad de problemas 
a los cuales se les buscaron las posibles soluciones 
a través de tres cÕmISiones: üna técnica pedagó
gica, otra en donde se analizó la organización, la 
parte política y la participación de las organizao 
ciones de masas y otra de apoyo logístico. En es
tas tres comisiones la mecánica de trabajo fue el 
plan teo de problemas y paralelamente la búsque
da de soluciones a los mismos. La mayoría de las 
veces las soluciones planteadas superaban la can
tidad de· problemas. 

-, Y cua1es eran los problemas más frecuentes? 
-Yo diría que los más graves son los que here-

damos dei somocismo: falta de transporte, zonas 
enormes incomunicadas por el mviemo, una pre
caria e inexistente infraestructura de salud, agra
vada por la falta de médicos, y enferrneras en la 
mayor parte dei país. 

- ,Se han producido muchas deserciones a ni
vel de ·brigadistas? 

- El porcentaje fue dei 4.6 por ciento en el 
primer mes, lo cual es nada en la situación de du
reza de vida que la gran mayoría de ellos vive. 
Muchos de los que volvieron fue por motivos de 
salud y también muchos regresaron nuevamen1:0_. 

-,Cuál ha sido para ustedes la gran lecczon 
de todo este esfuerzo? 

-Que en este tipo de proyecto la fe en e! pue
blo y el hacedo con él es fundamental. Con un 
pueblo que ha hecho una revolución todo es po
sible. La Cruzada es un inmenso conjunto de pro-
blemas, pero avanza y nadie la para. . . 

Y la otra gran lección es que cada pats tiene 
que encontrar su propio carnino. Cuba hizo una 
proeza gigantesca con su revolucíón Y su alfa
betización. Nosotros también encontramos nues
tro camino nuestras formas, nuestros métodos, 
con nuestra' gente y con nuestr9s medios. D 



Nicaragua, ano 1 

Unidad nacional 
y poder popular 

Comandante Bayardo Arce 

~ 
1 Consejo de Estado nicaragüense es un 
organismo democrãtico sui generis, que 
busca conciliar la necesidad de expre-

sión de las mks diversas opiniones políticas con la 
realidad innegable de que el poder ha cambiado 
definitivamente de manos y una vanguardia polí
tica revolucionaria conduce los destinos dei país. 
Bayardo Arce, comandante de la revolución, 
miembro de la Dirección Nacional dei Frente 
Sandinista y presidente del Consejo de Estado a
naliza esta nueva instituci6n en entrevista con 
Cuadernos dei Tercer Mundo. 

- Comandante Arce, nos interesa conversar 
con usted sobre el Consejo de Estado, ya que en 
el exterior no se entiende bien qué es esta institu· 
ción y en qué medida reconstruye la u11idad que 
hubo durante la lucha contra la dictadura, y pare· 
ció /uego estar a punto de romp·erse en los prime
ros meses después del triunfo. 

EI comandante Bayardo Arce explica 
la política de unidad 11acio11al dei 

Frente Sandbzista y los pasos iniciados 
hacia la co11stitución de 1111 poder popular. 

Por primera vez habrán elecciones 
verdaderamente libres en Nicaragua 

-EI Consejo de Estado es un orgaiúsmo muy 
sui generis de nuestra revolución, porque respon
de a la particularidad çle nuestro proceso. Esta re
volución fue realmente una guerra popular, una 
lucha masiva de todos los sectores polfticos y so
ciales de nuestro pais. Tenemos entonces que to• 
mar en cuenta esa situación política concreta. 

Por otra parte nos encontramos en e! momen· 
to dei triunfo, con una situación económica, su
mamente crítica, que se suir, a la crisis estructu
ral en que vivía Nicaragua ·actor objetivo que 
deterrninó el impulso de nuestra lucha revolucio-
naria. · 

Ese cuadro nos impone a nosotros la convic
ciôn de que es a través del esfuerzo de todos los 
sectores de la nación que participaron en la lucha 
contra la dictadura, que nosotros podremos aco
meter el objetivo de la reconstrucción dei país. 

Unidad contra el subdesarrollo 

Hay una situación concreta, que determina 
esa política. EI Frente Sandinista como vanguar
dia toma esa bandera y encabeza una política de 
unidad nacior.al. Hace un aiío, el factor de uni

,dad era la lucha contra la dictadura, y dentro de 
eso había distintos matices. Existlan quienes que
rfan acabar con el dictador para eliminar a esa 
persona, que era un competidor. Pero tal vez no 
tenían ningún interés en transformaciones pro
fundas, ni en beneficios para nuestro pueblo. 
Ahora la unidad es de otra naturaleza. Es la uni
dad para sacar a la nación dei subdesarrollo. Uni
dad que tiene bien definido que sus protagonistas 
principales son los trabajadores, los obreros y los 
campesinos, y que los beneficiarios principales 
dei esfuerzo nacional tienen que ser esos trabaja
dores. 



.Sin embargo, el Consejo de Estado incluye 
partidos, tanto de izquierda como de derecha 
que tal vez no esttin totalmente de acuerdo co~ 
eso. 

~xact~mente. _Lo que pasa es que aqu{ hay 
una Sttuac16n particular. Aquí nadie se atreve a 
declr que no está con la revolucí6n. 

Entonces, fuerzas que antes nunca se identüi
caron_ con u~ proyecto popular, que nunca lucha
ron sistemáticamente por ello, ahora dicen estar 
de acuerdo, y eso les da el espacío necesario para 
poder participar de los esfuerzos de la reconstruc
ción nacional. 

Que todas las voces se expresen 

El Consejo de Estado viene a ser el instrumen
to institucional de la revolución para realizar esa 
política de urudad nacional. Hay una vanguardía 
reconocida por todos los sectores, que neva ade: 
lante su proyecto revolucionario a través de la 

Junta de Gobiemo de Reconstrucción Nacional, 
donde hay una hegemonfa sandinista y participan 
otros sectores patrióticos. La Junta tiene la prin
cipal responsabilidad de las realizaciones revolu
cionarias. Sin embargo, a través dei Consejo de 
Estado !e damos participación a todos los demás 
sectores de la nación para que contribuyan con 
sus aportes, sus ideas, sus críticas, a esa gestion 
dei gobiemo revolucionario. 

Una especie de Poder Legislativo . .. 
- Esta es una revoluci6n. La responsabilidad 

de ejecutar los planes de la revolución la tiene el 
gobiemo. EI Consejo de Estado es una institucí6n 
coadyuvante en ese esfuerzo de la Junta. No es 
otro poder, ni está demarcada una estructura de 
poderes, autónomos entre s!, sino que hemos 
cread~ u~a instituciôn que contribuya con el po
der pMc1pal y fundamental de la revoluci6n, que 
es el gobiemo, en las realizaciones. El Consejo de 
Estado es el instrumento institucional de la polí
tica de unidad nacional y es un foro de diálogo 
nacional. Hemos concebido el Consejo de Estado 
como una instancia donde puedan hacerse oir, 
donde puedan expresar sus intereses y puntos de 
vista todos los sectores de la nación, no a partir 
de sus posiciones políticas, sino a partir de su po
sición en la producciôn, en las relaciones econô
micas, en las relaciones sociales y pollticas dei 
país. Tenemos en el ConseJo veintinueve organí
zaciones, donde tan to hay representantes empre
sarlales, como sindicales, obreros, campesinos. Lo 
mismo tenemos partidos políticos, que organiza
ciones comunales, de jôvenes, de mujeres, de la 
lglesia, universidades, grupos indígenas, etc. De 
tal manera garantizamos que los sectores funda
men tales del país, puedan exprosar sus intereses, 
sus puntos de vista, y se cree una conciencia na
cional de los problemas nacionnles por la vía de 
la representaci6n. 

Una escucla de poder popular 

Para el Frente Sandinista el Consejo de Estado 
tarnbién es una escuela de poder popular, unem
brión dei poder popular. Por p:rimera vez en Nica-

Conaejo de Enado en plena aelión 

ragua los obreros, los campesinos, los artesanc 
los indígenas, los j6venes y las mujeres tienen a 
ceso directo a una •gestiôn de gobiemo. Por p 
mera vez pueden incidir en las decisiones fum. 
mentales dei país. 

As! como el derrocamiento de la dictadura f 
un esfueno nacional, también la obra de la re., 
luciôn es un esfueno nacional. Cuando se d1 
que son los gobiemos los que hacen las realizaci 
nes se hace demagogia. Porque los gobiemos 
hacen más que coordinar el esfueno de una r 
ción para determinados objetivos. Y la princiJ 
responsabilidad recae sobre los trabajadores. I 
lo tanto estamos buscando que esos sectores te 
gan la posibilidad de incidir en las decisiones 
las cuales son ejecutores. 

-Las organizaciones de masas, que a su vez 
ttin integradas ai Frente, jplantean iniciati~ 
propias o se limitan a responder a las instrue, 
nes de la vanguardia? 

-Responden a iniciativas propias. Algunas 
ellas son discutidas coo el Frente, otras no. Er: 
sesi6n de hoy, por ejemplo, hay un proyecto s 
gido de las organizaciones sindicales, incJuyend<. 
identificada coo la Unes dei Frente, que el FS 
no considera apropiado. Se trata de unas ret 
mas ai código de trabajo que existe desde 19, 
En el Frente Sandirusta creemos que estas rei 
mas ameritan un estudio más a fondo y no sé 
parcializado en eJ aspecto que a ellos les está p 
ocupando. Sin embargo ellos metieron este p 
yecto por su propia iniciativa, sin haber tem 
una discusiôn previa con el Frente Sandinis 
Hay otros sindicatos metidos en el proyecto q 
tampoco discutieron con los partidos cc,n los Q 

están identificados. 
Hoy, de hecho, vamos a tener distintos punt 

de vista. Tratamos de conciliar las posiciones per 



ya era demasiado tarde, una hora antes de la se
sión dei Consejo, para ponemos de acuerdo. En
tonces cada cual va con su posición, y nhí se ten
drâ que debatir. 

Desarrollar la iniciativa de Ias masas 

-,Son públicas las discusiones? 
-Sí, son públicas, si quieren ustedes pueden 

estar allí. 
, Son frecuentes las polémicas entre el Fren

te y las orga11izaciones de masas? 
- Se dan casos. En ocasión pasada, por iniciati

va de las mismas organ12.aciones se comenz.6 a le
,•antar un in fonne sobre la situación de la salud 
en Nicaragun, porque los trabajadores están bas
tante disconfonnes con el Sistema Unico de Sa
lud. Al Frente Sandinista le interesn eso. Nos 
interesa mucho que se desarrolle la iniciativa de 
las masas, porque en ese sentido es que nosotros 
hacemos una escuela de poder popular. Que noso
tros preparamos a los obreros, campesinos y de
m~ fuenas trabajadoras para ir ejeroien do el po
der. Si todo tuviers que pasar por la considera
ción dei Frente Sandinista quedaria coartada esa 
capacidad ore ativa de las masas. No es n uestro 
intt:rés. Por ejemplo, una organiz.ación que no 
pertenece a1 Frente pero es una orgaruzación 
aliada, está citando a una asamblea de barrio, 
para presentar una ides de reformar una ley, so
-bre los repartos urbanos intervenidos. Entonces 

Así se integra 

el Consejo de Estado 

Organizaciones políticas: 
Frenta Sandinista de Liberaciõn Nacional 
Partido Liberal lndependiente 
Partido Socialis1a de Nicaragua 
Partido Popular Social Cristiano 
M ovimiento Democrático Nicaragüense 
Partido Conservador Demócrata 
Partido Social Cristiano 

Organizaciones populares: 
Comítlls de Defensa Sandinista 
Juventud Sandinista "19 de Julio" 
Asociaciõn de Mujeres Nicaragüenses 

bancas 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 
1 
1 

antes de que venga aqui el proyecto va a habe1 
osarnblea de barrio, y cuando llegue ya trae una 
gestión de mesas. A lo mejor no reponde a las 
realidades concretas de maestra situación eco
nómica y política y habrâ que abordarlo de otra 
manera, o hasta rechazarlo. No tengo la menor 
idea de qué se trata la reforma. Pero está partien
do de una participación directa de las mesas. 

Una mani obra fracasada 

Pocos dias después de instalado, el Consejo 
de Estado tu110 su primera crisis, con la renuncia 
de su 11,cepresiden te, José Francisco Carde11al. 
1,Cómo afectó eso la marcha dei organismo? 

- No afectó en lo mãs mínimo. Se trat6, cree
m os, de una maniobra dei imperialismo, de los 
sectores nortearnericanos mãs reaccionarios, que 
están interesados en crearle complicaciones al 
proceso revolucionarlo. Estos sectores han tra
tado de ejercer presiones por todos los medios. 
Pero se han encontrado con una debilidad. No 
tenían justificación o fundamentos. 1,De qué nos 
podían acusar? Aqu! no han habido paredones ni 
se puede argumentar que atentamos contra la paz 
de Cen troamêrica o el mundo Ubre. 

Detectaron las debilidades de Robelo y con 
su renuncia lo quisieron convertir en un elemen
to de justificación para lanzarse contra el proce
so. Y así aprovecharon a este otro tipo, José 
Francisco Cardenal, un empresario de la construc-

Organizaciones sindicales: 
Central Sandiniua de Trabajadores 3 
Asociación de Trabajadores dei Campo 3 
Confederaciõn General de.1 TrabaJo 2 
Central de Trebajadores de Nicaragua 1 
Confederaciõn de Acciõn y Unidad Sindical 1 
Federación de T rabajadores de la Salud 1 

Organizaciones gremíales y sociales 
Ejérclto Popular Sandinista 
Asociaciõn Nacional dei Clero 
Consejo Nacional de Educación Superior 
Asociaciõn Nacional de Educadores 
Unión de Periodistas de Nicaragua 
Unidad Sandinista Miskito, Sumo y Rama 
Confederación Nacional de Asociaciones 

Pro fesionales 

O rganizaciones de la empresa privada: 
Consejo Superior de la Empresa Privada 
Instituto Nicaragüense d~ Oesarrollo 
Câmaras de Industria de Nicaragua 
Confederaci6n de Câmaras de Comercio 
Cámara de la Construcción 
Uniõn de Productores Agrícolas 



clón a quien Uevamos a la vlcepresidencia dei 
Consejo de Eslado por la política de unidad na
cional. E imediatamente lo sacaron dei país y lo 
llevaron a hacer una serie de dcclaraciones en el 
exterior. 

No fueron muy inteligentes. Lo quemaron 
muy temprano porque lo de Robelo no les esta
ba funcionando y ten Í3!1 que refonar la manio
bra. Pero no les resultó, porque todo lo que dicen 
de Nicaragua lo ha desmentido otra gente impar
cial que viene aqui, de los mismos Estados Uni
dos. Congresistas, periodistas, sacerdotes, polí
ticos, diplomãticos, maestros que vienen y se 
dan cuenta de qué es lo que estã pasando en Ni
caragua. Robelo quedó como un tipo que decía 
cosas sin fundamento, una serie de falsedades 
sin un planteamiento claro, y su estrella se les 
apag6. 

Entonces su partido, el Movimiento Democrá
tico Nicaragüense tuvo que venir aJ Consejo de 
Estado, cuando él juraba que nunca iban a ve
nir. Y los otros partidos reaccionarios, el Partido 
Social Cristiano, el Partido Conservador (aJ que 
dejamos existir todavía, después de haber sido 
cómplice de la dictadura durante tantos anos) 
que lampoco habían venido al Consejo de Esta
do, ya vinieron. 

i Y los empresarios? 
-E! sector empresarial también guiso aprove

char. Sabemos que en las reuniones que tuvieron 
dijeron que ellos no se iban a integrar ai Consejo 
de Estado, que sólo estaba preocupado por la 
producción. Nosotros los llamamos y les habla
mos claro. 

Que no creyeran que era con el Frente Sandi
nista o con la Junta de Gobiemo con quien se 

"Esta revolución fue realmente una guerra popular, una 
lucha masiva de todos los sectores políticos y sociales 

de nuestro país" 

estaban enfrentando. Era contraelpropio pueblo, 
contra los mismos obreros de sus fábricas, de sus 
haciendas. Y que si los obreros en respuesta co
menzaban a asumir ellos la responsabilidad de la 
producción no dijeran después que eran políti
cas dei gobierno para acabar el sector privado y 
para no disenar una economia mixta como la que 
hemos disenado. Esto los hizo recapacitar, dete
ner sus actitudes, integrarse --fueron los prime
ros- ai Consejo de Estado. Y fue el primer golpe 
serio a Robelo. Porque el hecho de que e! sector 
empresarial no siguiera acompanando sus posicio
nes ya lo debilitaba seriamente. 

La nueva democracia 

- i,Cómo se toman las decisiones? 
-Por mayorfa. Y hay una mayoría sandinísta, 

ya que de 47 representantes hay 24 identificados 
con el Frente Sandinista. La mitad más uno. Pero 
estos 24 no fueron escogidos por la vía de la dis
ciplina partidaria, sino que impulsamos métodos 
democráticos. Salvo los seis delegados del Frente, 
que fueron designados por nuestra dirección na
cional, y el del ejército, que no puede hacer de
mocracia porque tiene que ser vertical en su dis
ciplina, los otros delegados salieron por procesos 
democráticos. Por ejemplo, los tres representan
tes de la Asociacíón de Trabajadores del Campo, 
fueron electos por una asamblea de 320 dirigen
tes campesinos de distintos núcleos. Los 3 de la 
CST fueron elegidos en una asarnblea de 180 di
rigentes sindicales. Los delegados de los CDS 
también fueron elegidos por zona en asambleas 
de entre cien y doscientos delegados. Hubo una 
decisión democrática que a nosotros nos garanti
za una identificaci6n desde el punto de vista po
lítico, pero no desde el punto de vista prgání· 
co. Porque esa representación que se llama san
dinista no es toda de militantes sandinístas. 

-iSe piensa ex tender en el futuro esas formas 
de participación hacia un poder popular de ma· 
yor proyección? 

-Por supuesto. Si nosotros decíarnos que és
ta es una escuela de poder popular es porque 
pensamos que las perspectivas futuras son de que 
la clase trabajadora, los campesinos, los demás 
sectores trabajadores de nuestro pais, vayan 
com'penetrándose de las realidades sociales Y eco
nómicas, y sean más espaces de dirigir su propio 
destino, su propio proceso. 

- iA traves de elecciones? 
-Vamos a hacer elecciones municipales, pri-

mero -todavia no hemos fijado cuãndo- para 
designar los alcaides de cada município, que son 
157. Esta elección municipal no será como antes, 
cuando Somoza escogía a los alcaldes. Abora ten
drâ que ser un ciudadano. un trabajador dei mu
nicípio. 

- i Y después? 
-Ya hemos planteado bacer una asamblea 

constituyente. l,Qué puede ser esa asamblea en 
una revolución de marcado énfasis popular? Se
guramente una asamblea popular. O 



Nicaragua, ano 1 

Un banquero en la revolución 

E/ doctor Arturo Cmz, miembro de 
la Junta de Gobierno. analiza la sih1ación 
económica a un aiio dei tri1111fo y explica 

el sistema nicaragiiense de economia mixta 

~ 
a revoJución tiene aJ1t.1nas peculiaridades 
en Nicaragua: los Estados Unidos son la 
principal fuente de ayuda externa, el 

mercado negro de dólares es tolerado y un ban
quero está ai frente de los asuntos financieros. Es 
el doctor Arturo Cruz, integrado en mayo a la 
Junta de Gobíemo tras la renuncia de Alfonso 
Robelo y Violeta Barrios de Chamorro. 

"No se necesita ser marxista-leninista para es
tar con la revolución", comen tó Cruz a Cuader
nos dei Terce, Mundo al finalizar la entrevista 
que aqui publicamos. "Pero tampoco soy anti
marxista", dijo al hablar de su militancia antiso
mocista, que comenzó en las filas dei Partido 
Conservador y culminó con su integracíón al Gru
po de los Doce. Arturo Cruz era gerente dei Ban-
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co de Amhrica (sin reJaciõn con el Bank of Ame
rica). AJ triunfar Ja revolución, relata, muchos 
empresarios se acercaron a preguntarle cuándo se 
iría dei país. "Mientras tú te quedes, nos queda
mos", fue la conclusión cuando se enteraron que 
no sólo Cruz no se iba, sino que pasaba a presidir 
el Banco Central de Nicaragua. 

Su nombramiento para integrar la Junta fue 
recíbido con beneplácito por la lglesia, el COSEP 
y la burguesía progresista de Nicaragua, explica, 
"porque saben que no soy marioneta de nadie, ni 
me prestaría para unjuego de este tipo". EI Fren
te Sandinista, por su parte, confia en su honradez 
a toda prueba y su carencia de intereses políticos 
espurios. Como Cruz se dedica en particular a los 
temas financieros, Cuademos dei Terce, Mundo 



comenzó la entrevista analiz.ando la marcha de la 
economia nicaragtiense: 

Doctor Cruz, ~cuál es e/ balance que la Jun
ta hace de este a,ío, en lo que se reftere a la re
constnicci611 y la marcha general de la econo-
111 ia? 

-Este ha sido un aõo de establecirniento de 
las bases de un programa de más largo plazo. He
mos capitalizado las experiencias para tener me
jores criterios para nuestro programa 1981-1983, 
un plan trienal. Dei 1 9 de julio de 1979 a la fe
cha, la revolución tomo los pasos que eran indis
pensables para darle un nuevo giro ai sistema eco
nómico de nuestro país, que hasta entonces era 
una simple economia agroexportadora. 

Economía mixta 

En primer término se nacionaü.zó el sistema fi
nanciero. De esa forma no solamente se garanti
iaban los depósitos, se mantenía el crédito ex ter
no de Nicaragua, y se establecía un nuevo sistema 
de intermediación, para que los sectores que an
tes habían sido desplazados por los servicios ban
carios fueran cubiertos de ahí en adelante. Ade
más la nacionalización dei sistema financiero y 
su ~organizacíón nos penniten dirigir más eficaz
mente los recursos de la economia a los sectores 
que el gobiemo revolucionario tiene interés en 
fortalecer, y tener el flujo financiero necesario 
para impulsar sus grandes me tas. 

Se ha dicho que nacionalizar bancos que de 
hecho estaban en bancarrota no significó ningún 
beneficio para la economia 11icaragüense. 

- Eso es un error. En primer lugar, teníamos 
que garantizar a los depositantes sus ahorros. De 
lo contrario, eso habría significado el final, la 
muerte dei sistema financiero. Por otro lado, por 
la misma razón de que los bancos estaban tan en
deudados los acreedores ex temos mejoraron su 
posición,' desde el momen~o en _que es e_! Esta?º 
;on quien tiene que trabi\)ar y no con los acc10-
nistas, que se encontraban en una situación tan 
precana 

Ademós de las propiedades de Somoza, 1,qué 
orros sectoresfueron nacionalizados? 

El comercio exterior, lo que nos pemlite ga
rantizar un precio mas equitativo para los pro
ductores ai eliminar ciertos intermediarios, Y te
ner un ~ejor flujo de divisas, un~ mejo! capta
ción, y también mejora la recaudac16n de unpues-
tos. 

Otra medida importantísima fue la nacionali
zación de ciertos recursos naturales como el oro 
y la plata. También la elaboración de u_n plan de 
desarrollo, que tiene mucha impo~~cia porq~e 
estableció los parâmetros, los obJetivos, hac1a 
dónde vamos. Este programa establece ~uevos pa
trones de consumo y, en consecuencia, nuevos 
patrones de producción. Y como resultado de to
doesto hay algo fundamental~simo, cerramo~ e1 
ano con la definición de qué S1Stema eco!lónuco 
vamos a tener: un sistema de economia nuxta. 

Redistribuir Ia riqueza 

- Ese ténnino se aplica en muchos pa1:fes que, 
en la prácdca, presentan situactones muy distin
tas. ,Quê quiere decir "economia mixta" en Ni
caragua? 

-Hay un sector público fuerte. Fuerte tanto 
en la contribución que tiene en el Producto Bruto 
Interno como en el control de los medios de pro
ducción y, por supuesto, en la dirección de la e
conomía. Pero paralelo ai Area de Propiedad dei 
Pueblo, como llamarnos a ese sector público, está 
el sector privado. Y el segundo está subordinado 
ai primero. 

Eso no significa de ninguna manera la supre
sión o la emasculación de ese sector privado. Na
turalmente, tampoco se trata de la acumulaci6n 
de riqueza en pocas manos. Eso ya es cosa dei pa
sado. Pero sí tenemos claro que tenemos que dar
les los incentivos necesarios a los productores: siD 
productores no hay producción. En muchos ru
bros la producción económica está mayoritaria
mente en los sectores privados, como algodón, 
café, ganado. Claro que tarnbién quedó atrás para 
siempre un sistema impositivo como el antiguo, 
que era totalmente inadecuado. De ahora en ade
lante la gente va a tener que pagar impuestos en 
la medida en que el fisco lo requiera para hacer 
una verdadera redistribución de la riqueza, para 
!levar a cabo obras sociales. 

Pero también tenemos claro que no podemos 
metemos en proyectos de dirnensión social de 
gran envergadura si no tenemos la capacidad p_ara 
hacerlos. Hay algunos pasos que son necesanos; 
corno parte de la revolución son impostergables, 
pero tienen su costo financiero. 

-,Cuáles? 
-Uno de ellos es la Cruzada de Alfabetiza-

ción otro es el sistema de saiu d único y, por su
pues'to, otro es la reforma agraria. 

Senales positivas 

- E/ "Programa de Reactivación Económica en 
Beneficio dei Pueblo" propone, para J 98~, ~n 
plan de inversiones e11 el cual el. sector publico 
participa con 3,737 mi/lo11es de cor~ob~s Y ~! pn
vado con apenas 4 70 millones. La d1strzbuc1on de 
las responsabilidades 110 parece muy equitativa. 

-Sucede que el programa de reactivación no 
contempla un gran esfuerzo de nueva inversión 
durante 1980 y 1981. La tarea primordial es res
tablecer el nivel de producción y ,ref?arar los d~
flos de la guerra. Las inversiones publi?as se desti
nan a la reposición y ampliación de ~a mfraestruc
tura económica y la ex tensión de la mfraestructu
ra social. Textualmente allí se dice que ''en vista 
de la poca inversiôn privada prev.isi~le., la inver
si6n pública predominará e.n_ la. formaci~n de ca
pital nacional en 1980, antic1pandose as1 el_papel 
futuro del Estado corno eje de la acumulac16n en 
la economía". 

Esas cifras de inversión que contrastan tanto 
son, entonces, meramente coyunturales. No refle-
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Jan la estructura de la producción en términos de 
los sectores privado y público. El Estado ha asu
mido todo lo que era de Somoza y eso ha cam
biado la composición de la contribución aJ PIB. 
En general el sector privado contribuye ahora 
con un 49 o un 50°/o aJ Producto ln temo Bruto, 
prácticamente la mitad. 

-Esas inversiones previstas, ,se están cum· 
pliendo' 

-No. Desde luego, las proyecciones son pro
)'ecciones. En primer lugar, el primer semestre de 
1980, que es el que terminamos, es el más difícil, 
el más inapropiado para medir resultados. En este 
primer semestre nosotros estamos consolidando 
lo hecho en 1979. Por ejemplo, la cosecha de ca
fé es la cosccha dei ciclo 19 79. ta cosecha de aJ
godón, que fue un desastre, también es la conclu
sión del ciclo J 979. Entonces lo que estamos ha
ciendo es completar el ciclo anterior. EI resultado 
dei ailo lo va a dar el segundo semestre aunque, 
claro, el ailo es la sumatoria de los dos. 

Nos hemos quedado un goco cortos tanto en la 
producción como en la inversión. Algunos pro
yectos de inversión no se han cumplido, pero hay 
seiiales muy positivas: en los granos básicos va
mos a sa1ir muy bien; en a1god6n no vamos a Ue
gar a las 170,000 manzanas sembradas que nos 
habíamos fijado como meta, pero alcanzaremos 
Jas 150,000, mãs de tres cuartas partes dei área 
normal; la cosecha de café va a ser excelente, por 
las condiciones dei clima. Pero lo más importante 
para mi es que, como consecuencia dei diálogo 
del gobiemo con el sector privado, hay un clima 
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de disposición. Existe la voluntad política de los 
dirigentes de la revolución de hacer realidad el 
sistema de economia mixta y de los productores 
de hacer un esfuerlO de producción. 

Las sandinistas 
actuaron con corclura 

,H11 que medida afectaron a la eco11omi'o los 
problemas polttitos derivados de la re111111cla dei 
i11ge11/ero Robt•lo y los cambios en la Junta? 

Yo creo que afect6 muy poco a la econo
mia. Claro que la retirada de Alfonso planteaba 
la gran interrogante de si continuaria el pluralis
mo político anunciado por la vanguardia de la re
volución. Pero eso se conOrmó. Muchas veces las 
reivindicaciones dei sector privado no sonde tipo 
económico sino que sonde tipo político. Muchas 
veces los empresarios son voceros ideológicos mãs 
que gremiaJes. 

En la medida en que se confirmo que aqu( hay 
una voluntad polilica por parte de la vanguardia 
de la revolucíón de mantener un sistema pluralis
ta ello ha calmado los ânimos. Eso no quiere de
cil que el MDN nova a seguir en su actitud. Claro 
que sf. 

La renuncia de Alfonso generó una enorme in
certidumbre. Se planteó la interrogante: i,Qué va 
a ocurrir aqui? Creo que el Frente Sandinista ha 
actuado con mucha cordura aJ mantener su rum
bo. Hubo apenas un alto en el camino para mirar 
la brújula. Y como resultado se derogó la ley de 
emergencia, que límitaba los derechos dei ciuda
dano, y se aprobó una ley que establece el recur
so de amparo, que permite apelar. 

Aqui no hay ningún milagro 

E/ plan de reacti11ación tambien plantea re
ducir la inflación, que e/ 11r1o posado fue de u11 
6()0/o . . . 

- ... y mantenerla entre un 20 y un 23º/o. Hay 
estadísticas, pero sinceramente no quiero opinar 
en base a las estad(sticas. Hemos tenido cic::rtos 
problemas en la distribucióo. Y hemos estado im
portando, para suplir las deficieocias de la pro
ducción doméstica. Ha habido un cierto acapara
miento, no con mala intenci6n sino por preocu
paci6n. Y ha habido un consumismo tremendo. 
El consumo de cígarrillos, de cerveza, de refres
cos, de roo, ha aumentado de manera nunca vis-
ta .. . 

Tal vez festejando e/ triunfo . .. 
-Tal vez. El aumento ha sido enonne. Jamás 

hab(an vendido tanto los fabricantes de gaseosas 
y de rones. Ahora, según los d atos dei primer tri
mestre de 1980, anualizada la inflación, estaría
mos por deb~o dei 1 00/o. Pero prefiero no opi
nar sobre eso. Por cíerto nos afecta mucho la in
flación mundial, el alza de los precios dei petró
leo. 

Si tiene11 ex110 en ba1ar la 111flac1ó11 de un 60 
a un 200/o, muchos ministros de finanzas ven· 
drán a pedir la receta. 



Bueno, no es ningún núJagro. Sucede que el 
600/o de inflación fue producto de la guerra. Es
tamos volv1endo a lo que es normal para Nicara
_gua. Una inflación dei 200/o estaria acorde con 
la marcha de la economia mundial. 

Lo primero era vivir ... 

, Cu ales seran los mod1jicac,ones que esperan 

intro ducir en e/ modelo agro-exportador tradicio· 
na/1 

- No son modificaciones de gran envergadu
ra. Nosotros vamos a seguir impulsando al máxi
mo las exportaciones. Tenemos que hacerlo así 
para cerrar la brecha externa. Pero ahora vamos a 
tener más cuidado en que no ocurran los desati
nos dei pesado, como cuando se tomaron todas 
las meJores Lierras dei occidente para el cultivo 
dei algodón y desapareció el cultivo dei aguacate, 
de las naranJas, y se marginó totalmente al peque
.no productor de granos básicos. Es necesaria una 
mayor racionalización. Ademlls el campesino no 
estaba incorporado a ese proceso. Era un elemen
to explotado y ahora lo que se qtúere es que se 
tenga una participación positiva. Esa es la gran di
ferencia. Que los beneficios de esa economia a
groexportadora sólo enriquecían a unos pocos y 

ahora tendrá que haber una distribución mãs e

quitativa de esos benefícios. Entonces en este 

sentido si hay un cambio. 
Y también hay cambio en la medida en que 

vamos a ser bien austeros en las importaciones. 
Antes de la revolución la idea era exportar para 
generar los dólares que permitieran las importa
ciones suntuarias de esos grupos reducidos. 

Pero con relación a los medios de producción, 

qué es lo que vamos a producir y cuáles son los 
mercados, hay muy poca diferencia. Es muy po
co lo que se puede innovar en eso. 

Pero s{ se pre1•én modificaciones importa11· 

tes a mediano p/azo en /, '!tapa que sigue ai r, 
de reactivació11, en e/ plan trienal. 

- Correcto. Se pondrá mayor énfasis en la a
groindustria. Lo que sucede ~ que durante 1979 

y esta primera witad dei 80, nosotros hemos sido 
como bomberos, nos dedicamos a apagar fuegos. 
Lo importante era reactivar el país, sin in1portar 
cómo. Lo importante en julio de l 979 era que 
los bancos abrieran, que los arados funciona
ran ... vivir, pues. Pero inme.diatamente comenzó 
un proceso de estudio. La cosa se volvia más difí
cil, ya que no se trataba sólo de reactivar la eco
nom la sino de impulsar las transformaciones so
ciales de una verdadera revolución. 

El mercado "paralelo" 

l/ama la atención ai recién {legado a Nicara· 
gua la existencia publica y sin represión alguna de 
11n mercado negro . .. 

- Llamémosle paralelo ... 
- .. . paralelo de dólares, donde ésros se cam-

bian a 17 córdobas mienrras el oficial paga 1 O cór· 

dobas por dólar. t,Cómo se explica estasituación? 
-Efectivamente esa doble tasa de alguna ma

nera nos está desacreditando la tasa oficial. Sin 
embargo, el tamaiio de ese mercado no es alar
mante. Tal vez menos dei 10 por ciento de la de
manda total de divisas. 

La medida que lo haría desaparecer seria que 
nosotros tuviéramos tal disponibilidad de divisas 
que hubiera para todos ai cambio oficial. Por su-
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puesto, en un gobiemo revolucionario, ese "para 
todos" de ninguna manera podda incluir transfe
rencia de capital, digamos, de un ganadero o un 
cafetalero que buscaran sacar aJ exterior lo pro
ducido por sus cosechas. Pero una remllsa nor
mal, por ejemplo, a familiares en el exterior, a es
t~diant~s. gastos por viajes de estudio o de nego
cio, o mcluso de placer, no tendría ningún pro
blema. 
· Entonces. l,qué estamos haciendo? Hemos ve
nido ampliando, en la medida que podemos, la lista 
oficial de prioridades. Desde enero de este ano ya 
se pueden comprar dólares a precio oficial para 
estudiantes en el extranjero, para gastos médicos 
Y asi seguiremos ampliando la lista. ' 

, Cómo ingresan los dólares ai mercado para· 
leio • 

- Son los llamados "ingresos invisibles", que a 
nosotros nos interesa captar. Por eso tenemos 
que ser tolerantes. Por ejernplo, quienes tienen 
inversiones afuera reciben dólares y los venden a 
un precio mayor que el oficial. Tienen un mayor 
ingreso para aplicar a su capital de trabajo. A Ja 
vez eso suple de divisas a necesidades legitimas: 
rernesas a estudiantes que no están a nivel univer
sitario, remesas a algunos familiares, importacio
nes de algunas cosas no cubiertas por las listas 
oficiales. Pero por supuesto siempre queda la 
puerta abierta para que ese algodonero, ese cafe
talero, en el momento en que tiene gran liquidez, 
vaya y ponga una gran presi6n en e! mercado si 
compra cuarenta, cincuenta o sesenta mil dólares 
para echarlos fuera dei país. 

La sumatoria de todo eso nos ha llevado a la 
conclus:ión de que no queremos hacer nada drás
tico. Iremos tomando medidas graduales como la 
de ampliar las listas y, posiblemente, incentivar el 
aborro interno en títulos y valores; por ejemplo, 
de los excesos de liquidez de los productores a la 
hora de la cosecha. 

Una revolución rnuy especial 

Si no somos tolerantes se crearía, psicol6gica
men te, una cierta .incertidumbre. La gente dei 
Consejo Superior de la Empresa Privada y los or
ganismos que lo conforman me han dicho reitera
damente que les preocuparia mucho Ja desapari
ción del mercado paralelo. Pero es lógico que es
to cree confusi6n. Esta revolución es muy espe
cial. 

- , Qué balance hacen de La ayuda ex tema en 
este afio? 

- Nosotros siempre insistimos en que lo que 
cabe aquf es un enorme esfuerzo interno. Y la 
ayuda externa debe ser complementaria de ese es
fuerzo. Más bien sucede que nosotros no hemos 
tenido todavia la organización necesaria para de
sem bolsar la ayuda que se nos ha dado, que es 
sustancial. Pero hemos mejorado mucho. Ya se va 
articulando una mecánica para hacer uso de esos 
recun.os. Se tiene que temer presente que el ano 
pasado, este ano y posiblemente el próximo son 
de recuperaci6n. De ahí en adelan te recién entra-

remos en un proceso de crecirniento. 
La ayuda internacional ha sido muy buena, 

tanto de gobiernos como de organismos intema
cionales. 

, Cutil ha sido la principal fuente de ayuda? 
- Los Estados Unidos. Tanto directa como in

directamente, a través de organismos intemacio
nales de los que son ·e1 principal contribuyente y 
donde en muchos casos tienen poder de veto. Y 
en potencia la fuente de financiamiento más 
grande que tenemos es el mercado norteamerica
no. 

1, la banca privada? 
- Esa es la realidad. Claro que nosottos quere

mos tener una gan1a de ventanillas a donde acu
dir, para poder tener autonomia, libertad.- .. 

, Como c:oncibe usted su papel pol,-tico en la 
Ju111a de Gobierno? 

- Siernpre he querido creer que yo no soy 
político. He militado, sí, en política. He sido 
miembro dei Partido Conservador de Nicaragua y 
dei Grupo de los Doce, aliado al Frente Sandinis
ta; pero no como político, sino como algo que he 
considerado una acci6n cívica, una actitud cívica 
en momentos en que mi país ha necesitado eso. 
Yo me considero un funcionario bancario, siem
pre trabajé en la actividad privada. Por primera 
vez ahora he asumido cargos públicos. En estos 
momentos trato de ser útil a mi país, en la medi
da de mis modestas capacidades, pero básicamen
te como funcionario, aunque comprendo que es
ta posici6n tiene ciertas implicaciones políticas. 
Digamos que mi presencia constituye una corro
boraci6n de la voluntad política de la revoluci6n 
de man tener el pluralismo. No significa esto que 
yo no tenga una concepción revolucionaria , no 
tengo ninguna diferencia seria con el Frente San
dinista en cuanto a los objetivos fundamentales 
de la revolución. Seguramente yo soy menos ra
dical, pero básicamente todos queremos las mis
mas cosas: una sociedad más justa, más decente, 
un país libre. O 



Nicaragua, ano 1 

Revolución sin paredón 
Campesinos, amas de casa, obreros y costureras 

enjuician los crimenes dei somocismo 

Ex-coronel Mlauel Cordero Gómez, declarando ante el 
Tribunal Especial Quínto de Justicia 

c3c3& sesmo, ;.dónde está enterrado mi hijo? 
ll Vos lo sacaste a patadas dei cuarto don-

de estaba acostado y te lo llevaste para 
buscar una pala para desenterrar las armas que 
habian donde la Bertita Calderón. Vos te lo lle
vaste junto con la Bertita. Acordate que yo te su
pliqué de rodillas que no se Uevaran a mi hijo, que 
no me lo fueran a matar." Entre llanto y rabia la 
seiiora Martínez increpa a Herminio Betanco, de 
34 anos, soldado de la Guardia Nacional desde 
1966, acusado ahora de múltiples crímenes. 

"Seiiora, usted está equivocada. A mi me pue
den condenar, pero 'el de arriba' lava a castigar a 
usted", amenaza el acusado. 

La tortilla se dio vuelta. Y los antiguos carce
leros ocupan hoy las celdas antes reservadas a los 
"subversivos". Con muchas diferencias: los ocho 
mil presos en las cãrceles dei nuevo Sistema Pe
nitenciario no son torturados, no permanecen en 
el anonimato, reciben visitas de sus familiares o 
de organismos intemacionales y son sometidos a 
juicios con todas las garantías legales. 

En su mayoría soo antiguos míembros de la 
Guardia Nacional, la Escuela de Entrenamiento 
Bãsico de lnfantería (la temible EEBI, cuerpo re
pre51vo de élite, a cargo dei Chigüín, Anastasio 
Somoza III), paramilitares u orejas (delatores). 
Un puiiado son civiles que cometieron todo ti
po de delitos al amparo de la dictadura. Otros 
diez mil somocistas - los dos Anastasíos entre 
ellos- lograron huir y burlar hasta ahora los pe
didos de extradicíón. 

Una de las primeras preocupaciones de la Jun
ta de Gobiemo y la dírección sandínista al tomar 
el poder fue la de evitar que el odio popular acu
mulado en 45 anos de tiranía se canalizara en 
venganzas pei:sonales, desordenadas, íncontrola
bles. Pero, por supuesto, también había que res
ponder a la primera reivindícación de ese pueblo 
armadoy triunfante: la sed de justicia. 

Tribunalcs populares 

De inmedíato comenz6 el estudio de una ley 
para estos criminales y el 17 de diciembre de 1979 
se instalaron los nueve Tribunales Especiales. Dia
riamente los periódicos de Managua publican fo
tos de los detenídos próximos a ser juzgados, pa
ra que sus víctimas puedan hacer llegar las acu
saciones al departamento de Seguridad Nacional. 
Para evitar que cada persona levante sus propios 
cargos personales (y no hay nicaragüense que no 
haya sufrido en carne propia los abusos dei so
mocismo) se creó una Fiscalía Especial de Justi
cia, a cargo de la "compaiiera fiscal" Nora Astor
ga, quien a partir dei expediente que le eleva Se
guridad determina si hay méritos y acusa en nom
bre de todo el pueblo. 

Los delitos tipificados y las penas son los que 



ya preveía el Código Somocista: asesinato, aso
ciación para delinquir, secuestro, torturas, vio
lación de convenios in temadonales. Los tribuna
les están integrados por un técnico (abogado o 
pasante de Derecho) que lo preside y dos micm
bros de extracción popular, amas de casa, jorna
leros, vfranderas dei mercado o campesinos, ele
gidos por la Junta de Gobiemo de listas presen
tadas por las ocganizaciones de masas. 

Las decisiones se toman por mayoria, en se
sión secreta. Los tribunos lo son a tiempo com
pleto y reciben un salario como compensación 
por las actividades que deben abandonar. En su 
selección se tuvo especial cuidado en no designar 
personas que hubieran sido directamente afec
tadas, coo familiares asesinados por la Guardia o 
situaciones sinlilares. 

Plenas garantías 

Ningún reo se presenta sin defensa adecuada, 
a cargo de un abogado nombrado por éJ o de ofi
cio. Esta última situación es la mâs común, ya 
que ningún abogado parece dispuesto a defender 
voluntariamente a estos criminales. Si son nom
brados de oficio no pueden negarse, bajo penas 
de sanci6n y fuertes multas. Se han dado caso~ 
en que los tribunales han sancionado a algunos 
abogados por no hacer una buena defensa de sus 
reos. 

Hay adrmás tres tribunales de apelación (la 
mayoria de los acusa 1os apela), cuya sentencia es 
definitiva. Algunos h n logrado as( una rebaja de 
sus condenas, que <- , ningún caso exceden el 
máximo de treinta . tios previsto por las leyes 
nicaragüenses. Alredell?r de 300 detenidos ya 
fueron liberados, aJ no encon trar la FiscaHa méri
tos para elevar acusación. Otros 20 han sido de
clarados inocentes por los tribunales. 

Hasta mediados de julio se habían resueJto aJ
rededor de 800 casos. Los tribunaJes n o están sa
tisfechos con ese ritmo, ya que si bien los juicios 
son rápidos (dos a tres semanas entre la presen
tación de la acusación y la sentencia) demora
rfan seis aiios en procesar a los de tenidos. Las ex
periencias de estos primeros meses serán evaJua
das para in troducir en el sistema los cambies que 
permitan evacuar todos los casos antes de que fi
nalice 1981. 

Un gran acusado: el som ocismo 

Los juicios son públicos y aunque cambian los 
nom bres, el acusado es siempre uno: el somocis
mo, que a ojos dei pueblo ya no es solamente una 
persona y su familia, sino todo el sistema que hi
zo posible tamaiias atrocidades. Los diarios y las 
nadios cubren en detalle los procesos mâs impor
tantes haciendo de las acusaciones a las figu ras 
prominentes dei régimen derrocado una verdade
ra radiografia de esos tiempos que ya no volve
rãn. 

La violación de los acuerdos in temacionales 
suscritos por el propio Somoza con relación aJ 
comportamiento en tiempos de guerra y el ase-

42 cuadernos dei tercer mundo 

sinato atroz (por bombardeo a poblaciones in
defensas, violencia contra prisioneros y crueldad 
innecesaria en combate) son las acusaciones mâs 
frecuentes. No se considera atenuante el alegato 
frecucnte de que se cumplían órdenes, ya que, 
como nos explica Rogelio, un combatiente in
ternacionalista integrado hace cinco anos aJ Fren
te Sand.inista que actualmente se desempena co
rno asesor de la FiscaJía, "en conciencia nadie es
tá obligado a cumplir 6rdenes que van en contra 
de la ley y la integridad humana". Sí se toman en 
cuenta las situaciones en que las órdenes eran 
llcompanadas de coerción para asegurarsu cumpli
miento, pero no hay benevolencia. En efecto, ha-
1)er pertcnecido a la Guardia y a es suficiente pa
ra hacerse acreedor a una pena por "asociaci6n 
para delinquir". 

"Cuando la Guardia comenzó a asesinar aJ 
pueblo, a bombardearlo, se convirtió en una aso
ciación ilícita", explica Rogelio. "Es como si vos 
pedís una licencia para restaurante y te ponés a 
vender cerveza. Ese es un negocio ilegal." 

1,Cuál es la actirud de los somoc,sras en el 
ba11q11illo? 

-Esta maiiana conocimos el caso de un mu
chacho de la EEB I, que aterró a todo el mundo. 
Dijo que si pudicra coger las armas nuevamente 
seguiria luchando contra eJ sandino-comunismo. 
Otros, en cambio, se hacen las mansas paJomas. 
niegan su participación, dicen que eran cocine
ros, o barrenderos, o arcbivistas. Si todo es
to fuera cierto ... pues, francamente, hubiéramos 
tenido que luchar mucho menos. 

Rehabili tación 

-1, Y qué piensa 1m combariente como tú ai 
juzgar a sus e11emigos derrotados? 

- Uno sabe que está juzgando a un criminal, 
no por lo que haya hecho contra uno, sino por lo 
que hlzo contra el pueblo. Pero es terrible, uno 
es humano y no puede dejar de sentir rabia con
tra criminales que causaron miles y miles de 
muertos y dejaron aJ país en un estado de postra
ción. 

- Sin embargo e/ Frente Sa11di11ista cree en la 
rehabilitaciôn y no se aplica11 penas de muertf'. 

- Es parte de esa generosidad de la revolución 
popular sandinista. Y es un ejemplo de que tam
bién se puede hacer revolución sin paredón, sil'I 
crueldades o excesos que tanto se han usado para 
desprestigiar a la revolución en América Latina. 
Se hace un esfueno para que ~sta gente se incor
pore a la sociedad. El sistema penitenciaria tiene 
planes para enseila.rles oficias, pennitirles una vi
da fantiliar, conyugaJ incluso. Hay un equipo de 
psicólogos y sociólogos trabajando con esa gen
te e incluso fueron comprendidos en la campana 
de alfabetización , que también se hace dentro de 
las prisiones. Se hlzo un encuentro entre sus hijos 
y otros n.iilos, en la propia Plaza de la Revolución. 
Nadie tiene que pagar una pena porque su padre, 
esposo o hermano haya sido somocista. Yo creo 
que ésta es la única revolución dei mundo que se 
ha hecho sin terror. O 



Unirnos en torno a problemas comunes 

~ 
a amplia polltica de re
laciones internacionales 
que el Frente Sandinista 

desarroll6 durante la guerra de li
beraci6n no ha cambiado en su 
filosofia o en su espíritu después 
dei triunfo. 

Doris Tijerino es la secretaria 
de relaciones internacionales dei 
FSLN. "Nuestra meta es rela
cionamos y unimos en torno a 
nuestros problemas comunes con 
organizaciones de todas partes 

dei mundo, ya sean movimientos 
de liberación, organizaciones re
volucionarias o i:rutidos de gobier
no", nos explica. "No estamos 
interesados en crear una 'coordi
nadora de terroristas', como dice 
la campana de tergiversación de 
las agencias transnacionales. ni 
tampoco tenemos intenciones de 
crear nuevas internacionales, co
mo alternativas ai movimiento 
comunista o a la lnternacional 
Socialista. Mantenemos excelen
tes relaciones con la Internacio
nal Socialista y también estable
cimos recientemente relaciones 
formales entre el FSLN y el Parti
do Comunista de la Unión Sovié
tica. Y en ello no hay ningún 
'acuerdo secreto', sino vínculos 
norma1es entre partidos, sobre la 
base dei respeto a la soberanía 
del gobierno y la autonomia de 
las organizaciones políticas." 

- i Cuáles son los "problemas 
comunes" que más interesan en 
este momento ai Frente Sandi· 
nista? 

DANIEL ORTEGA: 
Poesía Internacionalista 

El Comandante de la Revolu
ción Daniel Ortega Saavedra es 
también, como muchos dirigentes 
de la patria de Rµbén Darfo, poe
ta. Tras su reciente visita a países 
africanos rompió un silencio lite
rario de varios anos y publicó es
tas versos: 

SALISB-Y, 
12P.M. 
EI proto~olo exigia silencio 
sólo cl clarín dcbía hablar 
micnt ms se arri3ba la bundera 
de príncipe bl:111co 
y se i,.ab3 lu bandera 
dei pueblo negro. 
Pero el rugido de los shonas 
y los cndcbcles 
ahogú el silencio de los bcsainunos 
dei príncipe blanco 
y era algo parecido a Managua 
el 19 de Julio 
ounque era diferente. 

Zimbabwe. 19 de Abril de 1980 

AI compai\ero Presidente 
KENNETH KAUNDA 

En Z.ambia y Nicamgua 
hemos logrado cruz.ar el rio 

iQue canten las guitarras! 
iQue canten los tambores! 

otros ríos habrá que saltar 
en Namíbia, EI Salvador 
en Africa dei Sur, en Guatemala 
jque se abro el corazón 

en Z.ambia, en Nicaragua! 

Lusaka, Zambia 
Abril 21 de 1980 

-Nuestras principa1es preocu
paciones en esta etapa de consoli
dación de la revolución son la paz 
en la región y el establecimiento 
de un Nuevo Orden Económico 
Internacional. En tomo al primer 
problema nos hemos esforzado 
por realizar reuniones coo la pre
sencia de todos los cancilleres 
centroamericanos, independiente
mente de sus orientaciones polí
ticas. Con relación ai segundo, 
tanto a nível del Frente como del 
gobiemo, gran parte de nuestros 
esfuerzos internacionales se diri
gen a estrechar vínculos con mo
virnien tos de liberaci6n y partidos 
africanos, árabes y asiáticos. A 
pesar de lo que dice la prensa 
opositora sobre el exceso de via
jes ai exterior, nuestra mayor li
mitación en ese sentido es la mul
tiplicidad de responsabilidades 
de los dirigentes de larevolución, 
que hace que no podamos aten
der más que una parte de las mú1-
tiples invitaciones que constante
mente recibimos. O 

INMARRO 
S.cudirl•= 
y ,-er caer l0$ joco1cs. l-0s rrun-gos 
losmamones 
y LI ri.la d< '°' muctuchos 
rn los pueblos de Niearagu:a 

Duro 
Sllcudicndo la mano 
uí,. "'luda <n Zambl.l 
y ver C3er ooloriialistas y racistas 
y vtr bailar .colonillistas y r,cistu 
y vtr bailar 
los blancoi dientcs de los negros. 

Abril 21 de 1980 
Lusaka, Zambill 
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La reforma 
• agrar1a 

en marcha 
E/ comandante Jaime Wheelock describe 

las transformaciones e,, el agro 
11icoragiie11se. Las concl11sio11es so11 

sorprendentes: E/ problema no es repartir 
tie"as. sino transformar a los campesinos 

e11 trobajadores agroindustriales: el camino 
110 poso por la utili:zación inrensiva 

de mano de obra, sino por la m eca11ización. 
Una experiencia inédita en e/ Tercer 

Mundo, que merece analizarse en detalle 

ill) ecir que un dirigente es joven no ea 
ninguoa novedad en Nicaragua, donde el 
promedio de edad de la Dirección Na-

cional no Uega a los trein ta anos. Pero el coman
dante Jaime Wheelock es el más joven de ellos, 
coo escasos 2S anos cumplidos. Y su responsabili
dades una de las mayores: dirigir la reforma agra
ria, desde su puesto de ministro de Desarrollo A· 
gropecuario, en un país esencialmente agro-ex
portador. 

En la extensa entrevista que sostuvo con Cua
demos dei Tercer Mundo, Wheelock-quien desde 
antes dei triunfo ya era bien conocido en eJ exte
rior por sus obras teóricas, económicas y políti
cas- profundiza sobre la estrategia dei desarrollo 
revolucionarlo en Nicaragua, que abre caminos 

lúme Wlleelock 

nuevos, de acuerdo a laá condiciones locales, muy 
distintos de las "recetas" que los peritos intema
cionales recomiendan ai Tercer Mundo. 

- Comandante Wheelock, ,qué se ha hecho en 
ma teria agraria en un afio de revo/ución? 

- En materia de refonna agracia nos hemos 
movido en diferentes direcciones. Primem, orga
nizar en forma social todas las propiedades con
fiscadas a Sorro za. Eso significa que los ingresos 
que se generan en esas unidades de producción 
pasarân realmente a apoyar la reconstru cción na
cional y las necesidades de los trabajadores, que 
de esa manera se liberarão de la explotación para 
pasar a ser quienes, desde el punto de vista admi
nistrativo y social, detentan los medios de pro
ducción. En forma colectiva, como trabaJado
res ... 



Esto ha significado un enorme esfueno de or
ganizaci6n y transfonnaci6n social. Desde el pun
to de vista administrativo y econónúco nosotros 
hemos puesto bajo administraci6n estatal más de 
un millón de hectáreas de las mejores tlerras que 
hab{a en el país, conformadas en dos mH unida
des de producci6n. Esas.unidades las hemos orga
nizado en 170 complejos, buscando la similitud 
en el uso; hay complejos de café, complejos de al
godón, complejos mixtos donde hay ganadería y 
cultivo. A esos complejos, distribuídos en todos 
los departamentos, los hemos organizado, a su 
vez, en 27 empresas agrícolas: empresa de café, 
empresa de algodón, empresa de agricultura mix
ta ... 

Rehabilitar las fuentes de trabajo 

la experíencía de muchas reformas agrarias 
e11 el mundo muestra una disminución de la pro
ducción, por lo menos en las prlmeras etapas. 
1, lia ocurrido eso en Nicaragua? 

No. Nosotros recibimos una economia agrí
cola severamente golpeada por la guerra. Hubo 
pérdidas de infraestructura, robo de maquinaria 
en grandes dimensiones, y un estado financiero 
sumamente deteriorado, grandes deudas en los 
bancos y, en el caso de la masa ganadera, una si
tuaci6n desastrosa. 

De tal manera que lo que hemos hecho es un 
trabaJo ingente de rehabilitaci6n, con el resultado 
de que en gran medida nosotros logramos produ
cir entre un 80 y un 90 por ciento de lo que se 
produjo en 1978. Y en algunos casos incluso más. 
En el caso dei algod6n, nunca se ha trabaJado me
Jor que este ano, a pesar de que solamente se ha
bía plantado un sexto de lo que normalmente se 
producía en el país. En el caso dei tabaco, cuan
do vinimos aquf no había nada y los somocistas y 
los gusanos cubanos alardeaban de que aqui ja
más se volvería a producir tabaco. 

Y en unos pocos meses, a pesar de que nos ha
bían robado 22 millones de ct>rdobas en equipo, 
que se Uevaron los somocistas, a pesar de que 
quemaron los cultivos y las instaJaciones, noso
tros logramos levantar a un 90 por ciento el culti
vo. Y hay algunos cubanos que regresaron. Y aJ
gunos de ellos están produciendo tabaco, priva
do. Y dicen que nunca en la historia de Nicaragua 
se había visto un tabaco de tan excelente calidad. 
Eso es importante. 

4Quiénes hicieron ese trabaJo? Los técnicos, 
los administradores y los trabajadores de base, 
que con un gran estímulo, con un gran ímpetu 
comenzaron a levantar la producción. No hay 
que olvidar que aquí hubo una guerra. Y todo el 
pueblo sedio cuenta que durante la guerra se per
dieron las instalaciones. Eso significa perder fuen
tes de trabajo. Y el trabajador que ve que pierde 
sus fuentes de trabajo tiene que buscar cómo re
habilitarias. El tabaco le daba ocupaci6n a seis 
mil cabezas de familia. Y si no iba a haber tabaco 
iba a haber hambre. Hubo un espíritu de recons
trucci6n nacional y también de sobrevivencia. 

O sea que en términos generales aquí no ha 

existido el problema de una caída de la produc• 
ción, porque tampoco había una lucha destructi
va entre los grupos sociales, sino la lucha de todo 
un pueblo en contra de una dictadura militar. 

Los sindicatos opinan 

-Esos crabajadores, que ahora son crabajado
res dei Estado, ,cómo se organizan para partici
par en la gestió11 y los beneficios de las nuevas 
empresas? 

-Ellos tienen sus sindicatos. EI sindicato tiene 
una estructuraci6n distinta que la dei sindicato 
anterior. Una de sus responsabilidades es la pro
d ucci6n. La emuJación. La participación en el 
control de la administración. 

Claro que hay lentitud, falta de experiencia. 
Nosotros contábamos coo u.n trabajador muy atra
sado, y se ha hecho un gran esfuerzo de organiza
ción, de capacitaci6n, de participaci6n. Hay ex
periencias nuevas, de asambleas de producci6n, 
de evaJuaci6n de los resultados. En las haciendas 
e ingenios azucareros, por ejemplo, hemos hecho 
asambleas de análisis de la zafra de todo el ano. 
Entonces ahí, frente a todos los trabajadores de
cimos: nosotros empezamos con esto, sembrarnos 
tanto, gastamos tanto, rehabilitamos tanto y pro
ducimos esto, ganamos esto. Esto es lo que nos 
queda, i,QUé creen ustedes que deberíamos hacer 
coo esta plata? -Que aumenten el saJario, dicen 
inmediatamente. Y ahí comenzamos la discusión. 
Tenemo·s que invertir más para aumentar el 



área } que no hayan tantos trabajadores desocupados, una parte la vamos a atribuir a cierto tipo de trabajos estacionales. pura que la gron musa de trabajadores que tienen que salir por el t1empo muerto sean recogidos por el mismo centro de trabajo. Tenemos que invertir en vivienda. en producci6n de granos básicos. en tallcres, en fin, nosotros estamos gastando una parte del excedente para resolver el problema dei trabajo 
Eso nos va a traer otro problema: el problema de la acumulaci6n. EI problema dei desarrollo econômico. Porque el desarrollo econômico cs acumulaci6n. Entonces nosotros estamos tratando de resolver lo:> problemas de la economia de un país mu} pobre. atrasado. dependiente, subdesarroUado, tratando de tapar las hcridas con dincro que estamos perdiendo desde el punto dt nsta de la acumulaci6n, dei desarrollo Pero eso es inevitable. 

Cooperati, i1ación 

F.st111·1111os ayer en 11110 asambleo tlel /11gc11íu Gumân Pc>mart•s domfr St' e1;p/icaba a los traba · 
jadon.·s la 11eces1dad de e.Yportar más para generar los dólares nect'sarios para las importadones. Pe
ro gran pare e de esas compras e11 el exterior so11 
de alimentos. ,llay algún plan para lograr la autosuficienc ia alimen trcia? 

-Bueno, Nicaragua no tiene ese problema. Aqu{ exísten dos economias, una de exportación, muy moderna, y otta de consumo mtemo, atrasada, campesina. Pero amplia. Y si nosotros no tuvimos alimentos este aiio es porque la guerra comcidió con los ciclos dei cultivo. Práchcamente con los dos ciclos 
Comenza.mos la insurrección en mayo y terminamos en Julio. Cu ando se está recogiendo la primera cosecha y viene la segunda. No había sem1-lla, porque la gente se la corni6 toda. Comenzamos a buscar la semiUa en México, en Oceanía, en todas partes. Y la que conseguíamos era inade-

1 

"En la costa atlántica no serviria de nada entregar una parcela a cada campesino" 

cuada. O cn veL de maíz conseguíamos sorgo. Un desastre cn términos de grnnos básicos. Y luvimos que importar mucho. Pero este aiio creo que ustedes han podido ver en cl campo el grado de actividud, llc iniciativa, de oplimismo lam
bién. 

Esu es la otrn dirccc16n de nticstro lrabajo. El universo dei campesino sin tierras y el pequeno productor. Ahf tenemos nosotros un instituto adscnpto ai JN RA, que se !lama Procampo. En Procampo nosotros hemos lrabl\)ado para hacer 
que el pequeno productor prod11zca . Si no tienc tierras se le buscnn tierras, se le du financiamiento1 cs dec1r, un tratarniento intensivo. Pero adernas se promueve un programo de cooperatlvización dei pequeno productor. AI principio tuVJmos que buscar dóndc estaban las inslalaciones que habíamos expropiado, recorrer toda 
la geografia para encontrarias y buscar tuego c6-mo administrarias, córno levantarias, porque de eso depende Nicaragua, dei arroz, dei tabaco, de la cwia de :uúcar, dei café, dei algod6n. Entonces ésta era nucstra prioridad. organilar eso. 

Luego, en los primeros meses de este aiio, cornenzamos de llcno a atender ai campesinado. Y ya hemos organizado mâs de mil cuatrocien tos grupos cooperativos. 
De infL'gración 1·01,mtaria. . 
Si, totalmente voluntaria. Hay dos tipos de cooperativas. Una donde ellos aportan la tierra y se forma una cooperativa de créditos y serv1cios y otra en la que somos nosotros, el E~tado, quienes aportamos la tierra y cllos la trabajan en co

lechvo, son las comunas. 

Proceder con cautela 

, De dónde wma cl Hstado la ttt•rra qua a 
porta' 

- De lo que confiscamos o de las tierras nacionales. En algunos casos ellos han tomado tierra~ e5Pontáneamente. Han sido pocos casos. Entonces nosotros las compramos con indemnización o se las cambiamos a sus duenos por otras. 
F11em11 confiscadas las ticrras de Somoza y 

sus a/legados. , Cutil <'S la sit11acu111 de los la11Jiw· 
dios que 110 pertt•nec1a11 a los so111oc1stas? 

- Ahí están. Pero no son muchos. Tal vez unos 300 latifundios, de los cuales una minoria pueden ser considerados buenos, desde cl punto de vista de su eficiencia Y otros van a ser afectado~ porque hay una situac16n que vamos a enfrentar en los próximos meses, que es la ley sobre la propiedad ociosa, mal explotada. 
,Seria esa 11na l,•y de reforma agraria [(l!nt!· ral, que regule todo d procc.w? 
Reforma agraria hay desde el principio, hay decretos. l::.se será un decreto màs. Si Juntamos todo eso tenemos una concepción de refonna agraria, que está resolviendo el problema de una forma científica, en un proceso en donde la habi 

lidad láctica es estratégica. 
1.Por quê? 
Nosotros sabíamos que en toda refonna agrana hay problemas, situaciones de carácter so: 



cial que se sobreponen a las consideraciones eco
nómicas y obligan a sacnficar lo económico por 
lo soetal. Eso puede ser correcto, pero nosotros 
optamos por proceder con mucha cautela. Se rea
lizan las confiscaciones y luego pasamos a anali
zar cuánto era, si es un diez, un quince o un vcin· 
te por ciento de la producción nacional. AlgLmos 
dicen que es diez, otros que es un veinte, otros 
que es más. Cuando uno compara lo que se siem
hro en Nicaragua, lo que el rNRA liene es bastan
te. En algunas áreas incluso dominante, como en 
los casos dei tabaco, el azúcar y el arroz. 

EI problema no cs la tierra 

1,Se hará reahdad la consigna de "la tieffa 

para q1m•11 la trabaJe "' 
-EI problema campesino en Nicaragua es muy 

compleJo. Tenemos un campesino indígena, que 
dice que tiene títulos reales, q_ue se los dieron los 
ingleses ... ai mismo tiempo, una emigración de 
campesinos bacia la costa atlântica, que allá llaman 
"espafioles". Se meten en un terreno extensísimo, 
donde el problema no es la lierra, sino el hombre, 
1,qué puede hacer un hombre en esas selvas cnma· 
raiíadas donde no hay esperanza? Lo que hay que 
promover allí es el desarrollo económico, la infra
estructura los carninos, los centros de abasteci
miento, d~ distribución, la energía eléctrica. 

Y hay conflictos entre "indígenas" y "espaiío· 
les". EI problema no es la tierra. Si decretáramos 
aquf que la tierra es de quien la trabaja tendría-

mos de inmediato un enorme problema en la cos
ta atlántica, en Monirnbó, en donde hay campesi
nos que son artesanos, que tienen su pedazo de 
tierra pero no la trabajan. Se la dan a otros. Ahí 
estaríamos afectando a unos pequenos por otros 
pequenos. Está el caso dei mediero. Si nosotros 
dijéramos que él es duei\o de la tierra que renta, 
quê pasaría con él si e! actual duefio no le diera 
los bueyes, o la semilla mejorada o la carreta pa
ra sacar la cosecha. Es complejo el problema cam
pesino en Nicaragua. Son varias economias en 
descomposición, La sociedad indígena, con distin
tos grados de desarrollo en sus fuerzas de produc
ción. La disolución de esa comunidad indígena y 
el desarrollo de los cultivos de agroexportación, 
que produjeron otro tipo de campesino, sin tie
rra, asalariado. La propiedad latifundista que le 
quita a los campesinos la tierra y los empuja ai 
colonato en tierras estatales dei Atlântico. Y to
doesto se intrinca. 

Nosotros lo vamos tratando como si fuera una 
obra de filigrana, con una paciencia trapense. Lo 
que tenemos es la voluntad política, tenemos el 
poder. 

De campesino a trabajador agrícola 

-,Cómo puede entonces la Asociación de 
Trabajadores del Campo, que es una cenrral úni
ca, acender realidades can distintas y a veces con· 
tradiccorias? 

-La ATC es una organización que agrupa a 
trabajadores asalariados, en sindicatos y asocia
ciones de campesinos, cuya forma es la cooperati
va, a nivel económico. Ellos están comenzando, 
tanto como noootros, porque antes aqui no había 
hinguna orgaruzación en el campo. Tienen priori
dàdes. Comenzaron por los trabajadores agríco
las, de las grandes unidades de producción y des
pués con los campesinos. Y un poco en la prácti
ca, a la carrera, van desarrollándose. La ATC era 
un grupo pequeno de compaiieros y muchoo de 
ellos murieron en la guerra, especialmente los di
rigentes. Ahora son más de cien mil asociados, 
entre trabajadores agrícolas y campesinos. 

Y con esto de las cooperativas nosotros hemos 
logrado agrupar a 35 mil productores, de cien mil 
que hay en Nicaragua. De esos cien mil un 70 por 
ciento son campesinos pobres. Y en unos pocos 
meses la ATC ha organizado a la mitad. Y segui
mos adelante. Estamos resolviendo el problema 
campesino por la vía de la asociación para los pe
quenos propietados. Y si eran medieros también, 
ya sea que nosolros le demos la tierra o que se 
transforme en un trabajador sin tierras de una co
operativa. O arrienda la tierra. Nosotros impulsa· 
mos un decreto que bajó la renta de la tierra a 
cien córdobas (diez dólares) por manzana y por 
ciclo agrícola para todo lo que sea granos básicos. 
Antes pagaban hasta 600 córdobas. Y es obligato
rio para los terratenrentes conceder la tierra. 

l,Cuál es la meta? 
La producción. No vamoo a resolver el pro

blema distribuyendo tierras. En la costa atlântica 



podríamos entregar un enorme pedazo de tierra 
a cada campesino. Pero ide qué serviria? En vez 
de hacer colorúas agrícolas en que entreguemos 
cincuenta manzanas a cada campesino, vamos a 
hacer un gran proyecto, por ejemplo de cultivo 
de palma africana, y en vez de campesinos serán 
trabltjadores agrícolas. Además, son campesinos 
de distinta procedencia, uno es indígena que vi
vía de la caza y de la pesca, el otro es campesino 
espanol que viene sufriendo un proceso de dete
rioro histórico. Gente que eran trabajadores del 
caucho o del banano y que cuando desaparecieron 
estos cultivos se quedaron allf, como campesinos, 
productores de granas básicos para su autoconsu
mo. Tal vei. era carpintero y debió convertirse 
en campesmo. O tenemos un campesino que ha 
verúdo b.uyendo, porque !e q uitaron sus tierras dei 
Pacífico y se dirigi6 a la costa atlântica, un terri
torio tres veces mãs grande que El Salvador con 
apenas doscientos mil habitantes (El Salvador tie
ne 6,500,000). 

La reforma agraria la haremos 
con caminos 

- En el Pacifico, el desarrollo de los culti~os 
de agroexportación generó e/ problema dei traba
iador zafral, que só/o tiene empleo dos o tres me
ses ai afio, ,cómo solucionar/o? 

-Con esas plantaciones anuales, donde el tra
bajador es pennanente, banano, palma africana, 
madora. Ese tipo de producción puede resolver el 

problema dei trabajo zafral, al mismo tiempo que 
se organiza esa masa abigarrada de campesinos, 
que tiene distintas culturas. Se los simplifica, se 
los organiza, se crea un eje de desarrollo. Para po
der desarrollar la costa atlântica hay que ver esto 
como el desarrollo económico. Hay campesinos 
en la zona de Matagalpa que lo que necesitan es 
un camino para que las cien manzanas que tienen 
las puedan poner a producir. Ahora s61o produ
cen tres, porque si trabajaran diez manzanas, 
c.qué harían con los granos? iPor dónde los 
sacarían? La limitante de ellos es el desarrollo 
de la infraestructura. La refonna agraria Ja vamos 
a hacer con caminos. 

- En to11ces van a foliar brazos para las zafras 
dei algodón y café . .. 

- No. No me entendiste. Hablaba de la costa 
atlântica donde vive un tipo de personas que està 
sometido a un grado intenso de descomposici6n 9'.>· 
cial. Están dispersos en la selva, a la orill;i de los 
grandes ríos, viviendo aislados, a puro autoconsu
mo. Hay que aglomerarlos, ien qué? En un pro
yecto de alta sustentaci6n. 

- Pero, t cuá/ será e11 conces la solución a los 
trabajadores sin tierras de la zona dei Pacifico 
que só/o tienen trabajo unos pocos meses ai 0110, 
en la época de las zafras? 

- Bueno, ese problema no lo hemos resuelto. 
Hay tres alternativas y la soluci6n probablemente 
derive de una combinaci6n de lastres. Primero, el 
riego. Las zafras son estacionales porque depen
den de las lluvias. Si nosotros agarramos ese gran 



embalse natural que es el Lago de Nicaragua y 
por algúo procedimiento lo echamos a las tierras 
resolvemos el problema. Esa es la primera alterna~ 
tiva. 

La segunda es una combinación de producción 
estaciona! y otro tipo de producción, alternada. 
Que puede ser, por ejemplo, una granja avícola o 
una agricullura de granos básicos. Y la otra está 
en la capacidad dei sistema para poder integrar a 
la gente trabajadora a áreas de desarrollo. Por 
eJemplo, estamos construyendo viviendas. Duran
te el período de seca debemos tener una serie de 
labores: meJora de carninos, construcciones etcé-
tera. llay que organizarlo. ' 

Van a faltar brazos 

Nosotros les decimos a todos los compaiieros 
que están en las cooperativas y a quienes les 
damos tierras, que firmen una cláusula por la 
que se comprometen a ir a cortar. Porque el 
verdadero problema no es el desempleo, sino 
que no tenemos suficientes brazos para la agri
cultura de exportación si le damos tierra y ocu
pac16n a la gente. Nosotros tenemos dos mi
llones y meclio de habitantes. Los trabajadores 
somos setecientos mil, de los cuales la nútad está 
en el campo, o sea 350,000 y estos son los hom
bres que la agricultura de exportación necesita a
proximadamente. En este momento estamos tra
yendo cien cosechadoras de algodón, en previsión 
de no tener la fuerza de trabajo suficiente para la 
cosecha de algod6n. 

Hemos perdido miles de muertos, tuvimos que 
hacer de nuevo el ejército y ahí tenemos varios 
miles de hombres que probablemente antes eran 
cortadores de café o algod6n, la mayoría segura
mente. Y muchos cortadores fueron convertidos 
en guardias por Sornoza y ahora están presos o 
muertos o en el exterior. Y había muchos que 
eran cortadores y ahora son campesinos y mu
chos que se viníeron a la ciudad. Hay una desor
ganización dei mercado de trabajo que había 
creado el capitalismo. 

- O sea que e11 contra de lo qué generalmente 
se plantea como receta para el Terce, Mundo: la 
utillzación de mano de obra i11 tensil•a con pocos 
capitales, e11 Nicaralfl-'ª se plantea un desarrollo a
groindustrial basado en la 111eca11izació11. 

- Correcto. Desarrollo agroindustrial. Nuestra 
idea es que una plantación algodonera puede 
transfonna!Se maiiana en una fábrica textil. EI 
problema es la acumulaci6n: i,De d6nde vamos a 
sacar los recursos, cuando aJ mismo tiempo tene
mos que resolver problemas de educación, sa
lud, vivienda? Nuestros excedentes tienen que 
ir a resolver esos problemas. Entonces tene
mos que trabajar con capitales externos, con ayu
da exterior. Sin eso podríamos decir que estamos 
fritos. 

Dcsarrollar la agroindustria 

Nosotros somos enem.igos acérrimos de todas 
esas variantes un tanto estúpidas como las tecno-
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logías Uamadas "apropiadas". Eso es simplemen= 
te decirles a los pueblos subdesarrollados: "uste
des se van a quedar así para siempre". Nosotros 
no lo aceptamos y buscaremos cómo tratar de 
organizar una economia desarrollada. 

Vamos a utilizar la tecnologia apropiada y to
das esas cosas, pero eso no es un salvavidas para 
nosotros. Y tampoco nos van a venir a decir: "us
tedes son unos campesinitos y entonces tienen 
que hacer, en un excelente paisaje, unas colonias 
muy buenas con sus caballitos." Eso tamb.ién es 
un desastre. Aquí nosotros vamos a producir para 
el mercado externo divisas y que cada hombre 
tenga un potencial de producción altísimo. Va
mos a desarrollar las agroindustrias. Por ahí, por 
ese terreno nos vamos a mover. Eso es la reforma 
agraria. 

La reforma agraria es agarrar una hectárea y 
en vez de produciI un grano de maíz producir 
veinte mil dólares. Lo importante es que las fuer
zas de producción se tensen ai máximo. 

Nosotros en este momento estamos trabajan
do en contra de la corriente internacional, por
que el BID, el Banco Mundial, las agencias de de
sarrollo de otros países piensan de otra forma. 
Cuando buscamos el financiarniento nos dicen: 
"No, no. Nosotros ayudamos a los campesinos 
pobres. Y entonces nosotros los financiaríamos a 
ustedes para que les den una parcela." Nosotros 
no queremos eso, queremos cuarenta rn.illones de 
dólares para hacer una plantación, un gran pro
yecto. 

Desarrollar alimentos es estratégico 
para el Tercer Mundo 

Creemos que a la postre todos los países se 
van a convencer de que teníarnos razón. Nosotros 
tenemos que generar alimentos. Eso es estratégi
co para el llamado Tercer Mundo. Tan estratégico 
como el petróleo. Pero tenemos que producirlos 
en gran escala, con métodos industriales, sabien
do industrializar nuestros propios productos. Ya 
estamos históricamente, cualitativamente, conde
nados. iPor qué? Porque nuestro desarrollo nos 
convirtió en un país que produce medios de con
sumo alimenticio para países que se deciden a 
producir medias de producci6n. Ellos pueden de
cicllr en un momento determinado: Vamos a in
dustrializar ese producto y convertirlo en un pro
dueto manufacturado que va a valer muchísimo 
más. Ellos pueden producir desarrollo, nosotros 
no. Ellos producen medios de producción que le 
aportan una riqueza extraorclinaria a una materia 
prima. Nosotros sólo producin1os la materia pri
ma. Con er consiguiente problema económico, in
dustrial, de importaciones, financiero, de los pre
cios que te imponen para los productos que les 
vendés y de los precios a que te venden sus pro
pios productos. 

EI peor problema es el problema cultural. 
iPor qué somos analfabetos nosotros? Porque so
mos un país de cortadores. Cortadores de algo
dón, de café. 1,Qué importa que ese cortador lea 
o no lea? En cambio los ale manes tienen que ser 
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.. 
Sandinistas en el bunker de Somoza: "Derrocamos tres 

dictadura.s y no una'' 

todos científicos, poco más o menos. "Por qué? 
Porque ellos son los que producen los medios de 
producción. Y esa economia necesita de un nivel 
cultural. Pero si yo digo manana, "aquí vamos a 
hacer una planta de urea ", "quién va a hacerla? 
Si ni siquiera sabemos hacer mezcladoras de urea. 

Ese es el problema cualitativo dei desarrollo. 
Que vamos a tener que ir resolviendo poco a po
co. Quién sabe cuántos anos vamos a tardar en 
poseer una tecnologia de medios de producción. 
Ese es el problema real de nuestros países. De al
guna manera tenemos que buscar cómo adelan
tar. Bueno, la agroíndustria. 

Eso va a hacer que el que hoy es campesino 
manana sea un obrero. Eso es pasar a un nivel su
perior de desarrollo. El trabajador participa en 
una economia más avanzada. Rompe con hábitos 
individuales, su mundo estrecho se ampüa. Su 
conciencia ya no estará prisionera en la estrecha 
fron tera dei minifundio, cerrado, vegetativo. 

La revolución tiene que verse 

- Al enfatizar que es hacia ese desarrollo que 
deben de.,tinarse los excedentes nos $1.lrgió la 
duda si hay otras opiniones, sobre otras prion
dades que deban ser a tendidas antes. 

-No. No las hay. Eso es una determinación e
conómica. Pero nosotros recién estamos comen
zando la revolución. Y la revolución tiene que 
verse. Tiene que llegar a las masas. Es e! problema 
de un nino que se está muriendo de hambre y vos 
sabés que si no ledas de comer ahora lo vasa po
der alimentar mejor dentro de tres dias. Pero si 
vossos su padre, ese niiio te puede arrancar lágri
mas. Y entonces preferis dade de comer hoy, sa-

crificando un poco su desarroUo futuro. 
Y hay quienes dicen que nosotros tenemos el 

pescado en la mano y no queremos darlo. La con
trnrrevolución lo dice. Es un problema social se
rio. 

- A rm a,io dei triunfo, e11 tonces, la revolución 
wda1•ia 11 0 ha produddo bc11efil'ios concretos pa
ra las mayorias. 

- Bueno, el primer beneficio es la libertad. Sa
lir de la opresión . Nicaragua nunca ha sido un 
país libre, nunca. Hasta el 19 de julio. Por prime
ra vez los nicaragüonses adquieren conciencia de 
su país. 

Derrocamos tres dictaduras y no una: la dieta
dura dei imperialismo, la de las clases reacciona
rias y explotadoras y la dictadura de la opresión, 
la que había construido la familia Somoza y un 
conjunto de lumpons militares. Pero la peor de 
todas era la dictaduIB dei imperialismo. La dicta
d ura somocista no es más que su expresión local 
en Nicaragua. 

T res revoluciones 

Eso nos da la posibilidad de Uevar adelante 
tres movímientos revolucionarias: liberación na
cional, democracia y progreso social. Son tres re
voluciones las que aquf hacemos. Con una sola 
voluntad poUtica. Quien tomo el poder es el pue
blo y el Frente Sandinista lo conduce. Si eso no 
es un logro, "qué cosa puede serio? Todo lo de
más es secundario. 

Nacionalizar los bancos significó darle un ma
chetazo a la oligarquia financiera. Porque aqui el 
capitalismo estaba estructurado en tres blogues: 
Banco Nicaragüense, Banco de Amêrica y Somo
za. Y los tres se fueron. Lo que quedó fueron ma
rionetas, una bUiguesía desarticulada. EI Estado 
es el eje económico, les pone las tasas de crédito 
que considera correctos, los impuestos que cree 
correctos y además tiene e'I comercio exterior, 

O sea el contrai dei proceso de acumulación y 
reproducción lo tiene el Estado. Eso es lo que no 
saben muchos intelectualiUos que andan hablan
do ahi. Que se imaginan que las revoluciones tie
nen una sola vía. Que si no hacemos aquí lo mis
mo que los bolcheviques en 191 7 somos unos 
perdidos y perdularios. 

Poder popular quiere decir que la hegemonía 
política la tienen los revolucionarias. Que la bur
guesfa ya no tiene posibilidades, ya las perdi6. En 
este país, subdesarrollado, atrasado, dependiente, 
atacado por el imperialismo, la burguesia como 
clase ha demostrado estar incapacitada en térmi
nos absolutos para resolver el problema nacional, 
dei progreso, la independencia y la democracia. 

Quiere decir que el poderes dei pueblo, de los 
trabajadores, de los campesinos, de los revolucio
narias, del pueblo humilde. No estoy hablando 
en ténninos de clase. Me refiero ai pueblo Jwmil· 
de, dirigido por una vanguardia que es el Frente 
Sandinista. Eso quiere decir poder popular, El 
poder dei pueblo. La democracia. No la democra
cia popular. La democracia. Que quiere decir el 
poder dei pueblo. O 



BOLIVIA 

EI golpe y la resistencia 
A sangre Y fuego el golpismo militar impidió que la izquierda asumiera el gobierno 

~ue gan~ co11 el JJoto. Pero la resistencia popular ha sido vigorosa y el repudio 
1111ernac1011al muy grande. E/ general Garcia Meza declaró que podia gobernar 

JJeinte afios, pero enf renta graves dificultades para estabilizarse 

Pablo Piacen tini 

Hemán Slles Zuazo 

on un golpe sangriento Bolívia vio inte
rrumpido, el 17 de jutio, el proceso de 
democratización. El país altiplánico fue 

asf brutalmente allneado con las dictaduras que 
en el Cono Surde América, inspiradas en la "doc
trina de la seguridad nacional", impiden toda for
ma de expresión y participación popular en la 
vida nacional. Elecciones, vida sindical, organiza
ci6n política, libertad de expresi6n, todo ello ha 
sido ilegalizado. Y el único mModo que puede 
imponer tal estado de cosas es una represión fe
roz. 

Pero aun asf - hasta el cierre de esta edición 
a diez días de haberse instalado en el Palacio 
Quemado como presidente dei (égimen el hasta 
entonces comandante dei ejército, general Luís 

García Meza, dos factores impedían la estabili
dad deJ gobiemo de facto: la resistencia popular 
y el aislamiento internacional. 

El factor principal es, desde luego, el interno. 
Concientes de que el pueblo organizado se pre
paraba para resistir, los conspiradores tomaron 
precauciones para sofocar su movilización; la téc
nica del golpe así lo revela: el pronunciamiento 
castrense comenzó con el alzarniento de la guar
nición de Trinidad, alejada de la capital y sin ma
yor irnportancia. Como el plan dei general Gar
cia Meza -dei cual el levan tamien to de Trinid ad 
formaba parte- no se definió de inmediato, diri
gentes sindicales y políticos en todo el país pu
sieron en marcha sus mecanismos de emergencia 
y se reunieron para evaluar la situacíón. 

Acto seguido se lanzaron contra ellos coman
dos militares y paramilitares. La redada de ma
yor irnportancia se dio en la sede de la Confede
ración Obrera Boliviana (COB), en La Paz. Allí 
fue capturada la dirigencia de la COB, con Juan 
Lechin a la cabeza. También fueron apresados 
importantes dirigentes políticos dei campo popu
lar, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder dei 
Partido Socialista, quien el mismo dia fue asesi
nado en la sede dei Estado Mayor dei ejército. 

Sólo después se pronunciá Garcia Meza, to
mando el Palacio Quemado para derrocar al go
biemo provisional de la presidenta Lidia Gueiler. 

Resistencia heroica 

Como lo hiciera tantas veces bajo la dictadura 
dei general Hugo Bãnzer, Siles Zuazo pasó a la 
clandestinidad y desde allí emitió valientes ex
hortaciones a la resistencia. Pero la desarticula
ción de la dirección de las organizaciones po
pulares y la censura total - sólo rota por las ra
dios mineras- obraron como un obstáculo enor
me para la conducción eficaz de la lucha. 



Pese a las condiciones adversas, durante los 
primeros dias la huelga fue total en Ias fábricas, 
el comercio y Ias · minas. Los trabajadores y los 
campesinos salieron a bloquear los caminos para 
impedir el desplazamien to de las tropas. Las 
Fuenas Armadas extendieron implacablemente 
la represi6n, emplenndo por aire y tierra todos 
Los medios para segar a quienes se Ies oponian. 
Recién una semana después dei golpe conslguie
ron Uegar a las cinco radios de la "Cadena de la 
Solidaridad" y acallaron esas emisoras mineras 
que convocaban a la resistencia. 

Pero los nuneros proseguian el paro, no obs
tante las amenazas, ai igual que gran parte de los 
obreros fabriles y agrícolas. De modo que el apa
rante inicio de la nonnalizaci6n que hacia el vier
nes 25 se advertía en La Paz, con la apertura dei 
comercio y el funcionamien to dei transporte, era 
s6lo relativo. Entretanto, la prensa extranJera re
cogfa testimonios de que los obreros en las pocas 
fábricas activas habían sido Uevados a la fuerza 
por los militares, En ese momento las fragmenta
nas informaciones disponibles pemlitían trazar 
el siguiente balance · Los golpistas debieron des
plegar grandes esfuenos y una represi6n muy am
plia y dura para hacerse dei control territorial 
- obJelivo logrado en todo el país- pero aún no 
lograban hacerse acatar por la población. 

EUo no significa pronosticar que la violencia 
fascista no consiga fmalmen re imponerse. Pero sí 
quiere decir que el golpe ha tenido un costo so
cial muy alto -sobre el cuaJ aún se carece de da
tos precisos- y deberá enfrentar una resistencia 
pasiva multiforme que dificultará la estabiliza
ción del Iégirnen. 

Frenar el avance popular 

Cabe preguntarse qué hubiera sucedido si, co
mo durante la movilización dei aiio pasado con
tra el coronel golpista Alberto Natush Bush, la 
oficialidad se hubiese dividido. En ese momento, 
en respuesta a la huelga y la agitación sindical, un 
sector de oficiales democráticos se pronunció a 
favor de continuar el proceso electoral y ello pa
raliz6 a los golpistas, temerosos de que la situa
ción se desbordara hacia una guerra civil. Una 
nueva división hubiera imposibilitado a Garcfa 
Meza la asunción deJ poder. c.Por qué, entonces, 
no se manifestaron esta vez los oficiales demo
cráticos, al menos en forma visible? 

En verdad no se cuenta aún con datos sufi
cientes para esclarecer este punto. Esta oscuridad 
y el notorio silenciamiento de los disidentes reve
la que el golpe fue muy bien preparado. Sin em
bargo, cabe seiialar que las situaciones posteriores 
a las elecciones de 1979 y 1980 fueron muy dife
rentes. En 1979 la Unjõn Democrática Popular 
(UDP) obtuvo para su candidato Siles Zuazo la 
mayoría relativa en término de votos. Pero frente 
a esta coalición de izquierda moderada, el Movi
miento Nacionalista Revolucionario-Alianza 
MNR-A) dei centroderechista ex-presidente Vic
tor Paz Este11ssoro, con un porcentaje de votan
tes ligeramente inferior, recibió más asientos en 

52 cuadernos dei tercer mundo 

Nuevamente los tanques e11 lu cales de La Paz 

la Cámara legislativa que finalmente deberfa ele
gir ai nuevo presidente. Un aiio más tarde, con 
mejores condiciones para el proselitismo de los 
sectores de izquierda, Siles Zuazo obtuvo un 
3 8º/o de la votación y Quiroga San ta Cruz diez 
por ciento, para un programa de izquierda radi
cal, mien tras que la derecha, representada por el 
general Bánzer y su Acción Democrática Nacio
nalista tuvo 180/o de la votación y el centro-de
recha con Paz Estenssoro 190/o. 

Que la izquierda lograra· la milad dei electora
do y mostrara una clara tendencia a seguir cre
ciendo puede haber inclinado a numerosos ofi
ciales indecisos a colocarse dei lado de los golpis
tas, neutralizando a los militares democráticos. 
La izquierda, y en particular Marcelo Quiroga, es
taba decidida a esclarecer los crímenes y la co
rrupción de numerosos militares durante la dieta
dura de Bánzer. Y obviamente esta perspectiva 
no era muy popular entre la oficialidad. 

Conuena mundial 

El factor externo, por ocra parte, se ha hecho 
sentir con un vigor singular, probablemente muy 
superior a lo que imaginaban García Meza y los 
suyos. Hay muy pocos precedentes de que a nue
ve dias de estar en el ejercicio dei poder un go
biemo no haya sido reconocido por ningíln país. 
Y el gobiemo argentino, que estuvo detrás dei 
golpe, esperó doce dias para hacerlo, junto con 
el paraguayo. Todos los gobiemos democráticos 
que habían concedido prestamos a Bolivia los 
suspendieron por tiempo indeterminado. Y la Or-



gani7aci6n de Estados Americanos (OEA) con de
nó por amplia mayoría - 16 votos a favor, 3 en 
contra y 4 abstenciones- a1 "golpe de Estado mi
litar, por haber impedido la asunción dei gobier
no democráticamen te elegido por la poblaci6n", 
Washington suspendi6 la ayuda militar y econó
mica y retir6 su misiõn militar de La Paz. (No 
obstante, corresponde recordar que el en trena
miento y la fom1ación de estos militares que sa
can las armas ante cualquier posibilidad de que 
prevalezca un régimen moderadamente progresís
ta y utilizan las más avanzadas técnicas de tortu
ra y espionaje, son responsabilidad directa del 
sistema norteamericano, el real inspirador de las 
doctrinas de "seguridad nacionàl".) 

pudio total. Ello crearã dificullades en el plano 
económico que harán más que arduo el cumpli
mien to de la promesa de García Meza: "No ha
brán más aventu.ras electorales en Bolívia", y a
gregó que su gobiemo no tiene plazos sino metas, 
que es comoel de Pinochety podríadurarveinte 
anos. 

A través de innumerables de'claraciones la opi
ni6n pública internacional ha expresado un re-

La cúpula golpista se lanzó a esta aventura 
sangrienta por contar con las garantias de que la 
dictadura argentina le daria apoyo económico y 
militar para enfrentar las dificultades internacio
nales iniciales. Pero el gobiemo dei general Jorge 
Videla se encuentra ante una situación económi
ca crítica y todo hace prever que poco podrá ha
cer para contrarrestar las represalias que los go
biemos democráticos del mundo aplicarán a los 
asaltantes del Palacio Quemado. O 

MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ 

Marcelo Quiroga Santa Cruz 
fundador y Jfder dei Partido 
Socialista Boliviano, era uno de 
los intelectuales más importan
tes de su país. Como político 
se proyectb con fuerza en el 
panorama nacional en las últi
mas elecciones, las segundas en 
que particípó su joven partido, 
fundado en 1970. La larga dic
tadura de Bánzer limitó las po
sibilidades organizativas dei PS, 
que sólo a partir de 1978 pudo 
realizar un proselitismo nor
mal. Por ello, el haber alcanza
do una votación dei diez por 
ciento en tan breve período sig-

nific6 un importante avance. 
EI socialista se convirtió en el 
cuarto part ido boliviano y en la 
organización de más rápido cre
cimien to en el accidentado pro
ceso ele democratización. 

Quiroga realizó una sobresa
liente contribución n su patria 
pues fue , como min istro de Mi
nas y Pe tróleos dei gobiem o 
dei general nacionalista Alfredo 
Ovando Candia, el artífice de la 
nacionalización dei petróleo 
boliviano y de la expulsión de 
la Gulf Oil, que lo monopoliza
ba. Perseguido por la dictadura 
de Bánzer como antes lo había 
siclo por el régimen dei general 
Barrientos, Quiroga se asiló en 
Chile , Argentina y México. Fue 
uno de los animadores de la re
sistencia contra Bânzer y des
pués de haber entrado varias 
veces a Bolívia clandestinamen
te pennaneció actuando allí en 
la última etapa dei regímen, 
con gran riesgo personal. 

Fue un denunciante tenaz e 
implacable de la entrega y co
rmpción de la cúpula militar, 
convertida en gobiemo de ul
traderecha. Como parlamenta
rio efectu6 el más severo y do
cumentado enjuiciamiento a 
Bánzer y sus cómplices. Los 

mili tares reaccionarios temían 
a este orador lúcido, serio e in
contestable. Sabían que mieo
tras viviese continuad a denun
ciando sus crímenes. Lo ame
nazaron en público y privado. 
Quiroga no se calló y fu e sena
lado como "el enemigo número 
uno" por los militares fascistas. 
Una semana antes dei golpe el 
entonces comandante dei ejér
cito, García Meza. dijo en pú
blico que a Quiroga " hay que 
ponerlo en su lugar". Quiroga 
Je contestá que estaba díspu es
to a defender su honor "en 
cualquier terreno". García Me
ia eludió el desafío. 

EI dfa dei golpe el líder so
cialista estaba en su sitio , en la 
COJ3, junto a los trabajadores. 
De alU fue sacado por un co
mando fascista , Uevado al Esta
J o Mayor, torturado y fusila
do. Los fascistas sólo se atrevie
ron a medirse con armas ante 
este valiente inerme. 

Cuademos dei Tercer liJun· 
do. que fue honrada por la co
laboracibn y aliento de Marcelo 
Quiroga rinde a este eminente 
pensador y militante latinoa
mericano un sentido homenaje 
de admiración por su vida y do
lor por su muerte. 
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BOLIVIA 

EI cuartelazo 
de los ''cocadólares'' 

La "conexió11 bolfriana" e11 e/ tráfico de cocaína estaha a punto de ser 
desbaratada por e/ l!Obiemo co11stit11cio11al de Siles Zuazo. Un motivo 

de peso (miles de millones de pesos) para dese11cade11ar e/ golpe 

Grcgorio Selscr 

La selva amazónica. Brechas que aparecen y desaparecen 
según el capricho de los rios •.• y las nccesidades de los 
contrabandistas 

~ 
ntre la región boliviana de Los Yungas, 
generalizadoramente designada como 
"e! Beni", y la que se continúa hacia el 

norte, "e! Pando", hasta la región amazónica de 
Colombia, nada se interpone como accidente geo
gráfico digno de mención para los aviones y avio
netas que surcan los cielos en ambas direcciones. 
Nada hay sino zonas montuosas de escasa signifi
cación y espesas selvas. Entre la región norte de 
Bolívia y La sur de Colombia, median el territo
rio dei Acre brasileiio y La Amazonia peruana. 
Algo más hacia el este, pero siempre aJ norte, está 
la región amazónica venezolana. 

Un vistazo aJ mapa permite comprender por 
qué existen lazos tan estrechos entre los trafican
tes de cocaína en pasta de Colombia y Bolívia y 
cómo está libre de trabas físicas el tráfico de dro
gas más importante dei hemisferio occidenlal. 

De mascar coca, a haccrla pasta 

No todos esos rnillones de hectáreas se desli· 
nan ai cultivo de la coca, pero si gran parte de 
ellos, según una trad1c1ón secular, ya que la dro
ga era consumida desde mucho antes de la Con
quista por los indígenas de los territorios que hoy 
conforman Bolivia, Perú y Ecuador. UIS hojas de 
coca, mascadas en forma permanente, terminan 
por ser una bola dentro de las bocas, bolas que 
entre olras cosas adormecen las paredes dei estô
mago y calman las hambres ancestrales. 

El coquear era siempre cosa de 10d10s y sólo 
en ocasiones y como esnobismo, hábito de la bur
guesia mestiza o bianca. La coca no crece en el 
Altiplano, sino en las faldas andinas que des
cienden hacia las selvas, mirando hacia el Atlán
tico. Desde esas faldas era conduc1da hac1a los 
consumidores dei Alto, y coti,ada en monedas. 

Nadie se preocupó jamás por impedir o con· 
trolar el cullivo y consumo de la coca. Y menos 
lo hacen desde que, en coincidencia con la pre
sencrn dei general Jlugo Bánzer en el poder, se les 
enseiió a los cultivadores a convertir las hojas en 
"pasta", es decir, en una masa concentrada, de 
fácil escondite y de un valor inmenso. La pasta 
de cocaína es adquirida por inlem1ediarios en su 
mayor parte radicados en el departamento de 
Santa Cruz de la Sierra, que entre otras ventajas 
disfruta de la de su cercania relativa ai Paraguay. 
La mafia crucei'la controla el tráfico de la droga 
en pasta que vía Paraguay se ramifica en Argen
tina y en Brasil. pero su negocio mayúsculo se 
orienta a los Estados Unidos, previa escala en Co
lombia. 

Centenares de improvisados aeródromos, cuya 
ubicacíón es tan cambiante como los caprichos 
de los rios y selvas que no tardan en devorar los 
claros, son escalas para las rápidas avionetas que 
transportan la pasta hacia Colombia y a veces re
toman con refrigeradoras, televisores, c1garrillos 
o whisky de contrabando. En ocasiones las naves 
se picrden en las inmensidades selváticas. No im-



porta demasiado, aunque provoca escozor. Y es 
que c~~ un cargamento que llegue a destino, los 
benef1c10s compensan ésa y otras pérdidas. 

Droga y contrabando 

. ,A veces ocurre t~mbién que inspectorcs o po
licias que no han sido untados por la mafia se 
muestran sumamente exigentes y honestos y pro
ceden a decomisar la "mercancía". Con veloci
dad aparecen comandos de las distintas fuerzas 
armadas, que con diversos pretextos o sin ellos 
secuestran la mercancia decomisada y silencio~ 
sarnente la retornan ai flujo lógico y original. Con 
cierta frecuencia, circulan en Bolivia noticias de 
enfrentamientos entre policias aduaneros y gru
pos de militares, de los que la prensa local ape
nas si menciona lo episódico, guardándose e! da
to fundamental de que se trata de pequenas ba
tallas por la recuperación de la pasta. 

La revista Visión - que como es sabido está en 
manos de Richard Rapolc.1, un suizo casado con 
una hija natural de Anastasio Somoza Debayle 
y por lo tanto insospechable de "comunista"~ 
reveló recientemente : 

"Bolivia se ha convertido en uno de los prin
cipales países productores de cocaína, ele bido a la 
abundancia de materia prima. Gran parte dei 
campesinado boliviano se <ledica a1 cultivo de la 
coca, un arbusto silvestre que Llega a alcanzar una 
altura de metro y medio, tienc cuatro cosechas 
anuales y crece en situaciones climf.ticas inhóspi-
1 as, templadas y tropicales. 

"Un kilogramo de sulfato de cocaína se obtie
ne con cuatro cargas de coca, es decir, ocho tam
bores que tienen un costo de 6 mil pesos bolivia
no, equivalentes a 300 dólares. El kilogramo de 
sulfato, es comercializado en el mercado clandes
tino boliviano para la exportación, a 4 mil dó
lares, dejando ai traficante una utilidad inicial de 
3 mil 700 dólares. Ese mismo sulfato refinado ya 
como clorhidrato :le cocaína, tiene un precio de 
8 mil dólares. 

"La sustitución de los cultivos presenta diver
sos problemas. Ninguna otra cosecha produce 
una rentabilidad similar. Mientras que 21 mil ba
nanos - por ejemplo- tienen un costo de 900 pe
sos bolivianos (45 dólares), la carga de coca en 
dos tambores con 63 libras (29 kilogramos apro
ximadamente) alcanza los mil 500 pesos (75 dó
lares). 

"En diversas oportunidades se han formulado 
graves irnputacíones a las máximas autoridades 
bolivianas, a las que incluso se llegó a involucrar 
en el tráfico. ( . . . )" 

~n Bolívia las cifras que se manejan por con
cepto de cocadólares van camino de superar el 
presupuesto anual de la nación: el cálculo supera 
los mil millones de dólares. Por supuesto, como 
en el caso dei contrabando, tales transacciones 
serían imposibles sin la tolerancia y la complici
dad de las fuerzas de seguridad dei Estado. El 
problema también ha preocupado al periódico 
más reaccionario de Bolivia, EI Diario, que en su 
editorial dei 20 de junio pasado optó por hablar 

dei contrabando en general sin meterse con las 
drogas, que le son tan inseparables como el oxí
geno ai agua. De todos modos, es sugestivo 
cuanto apunta en la nota: 

"Todos los gobíernos, desde la implantacíón 
dei_ contrabando en gran escala, ofrecieron so
luetone~ que m-!nca llegaron ( ... ) Níngún gobíer
no tomo en seno el problema, dejando una estela 
de sospecha sobre los orígenes y forma dei man
tenimíento dei contrabando. ( ... ) Habrá alguna 
credibilidad por alguna lucha frontal contra e! 
contrabando cuando se comience por desahuciar 
a los llamados 'mercados negros'. Una segunda 
demostración podrá significar la no desesperación 
de alguna gente por mantenerse en los puestos 
aduaneros o llegar a ellos para transformar susta
tus económico en cosa de horas. Estas podrían 
ser algunas de las seiiales alentadoras de una lu
cha real contra el contrabando( ... )" 

Una serial decisiva, quizás la más importante, 
se le olvidó ai editorialista: la de terminar con las 
pistas de aterrizaje clandestinas, una tarea de to
tal competencia de la Fuerza Aérea Boliviana 
(FAB) no menos que de la dei Ejércíto. Clausu
rándolas todas, irnpidiendo que se habiliten otras 
y fiscalizando los aeropuertos legales, el contra
bando terminaria en poco tiempo, en lo cual va 
también incluída la voluntad y decisíón para li
quidar la producción y transporte clandestino de 
La pasta de cocaína y con ello la destrucción de la 
"industria" tan lucrativa de los cocadólares. 

Archivos incendiados 

El mismo dia en que EI Diario publicaba su 
malhumorado editorial contra e! contrabando sin 
mencionar las drogas, en su página 5 proporcio
naba detalles dei fracasado putsch dei dia 18 de 
jurúo en Santa Cruz, que pudo desarrollarse gra
cias a que el comandante de la VI Dívisión dei 
Ejército estaba tan ocupado resolviendo crucigra
mas en su despacho, que no escuchó los disparos 
de los fusiles y metralletas de los mafiosos de la 
Falange Socialista Boliviana (FSB), rú se enteró 
de la toma de la Prefectura local por un grupo de 
esos mismos forajidos ni dei ataque a la Corte 
EJectoral, la Caja Complementaria del Magisterio 
y la Federación de Fabriles, entre otros edifícios 
públicos y privados de la ciudad. 

Hubo apenas una leve mención a "seiiales de 
violencia" tales corno "rotura de vidrios, puertas 
y ventanas, y de impactos de balas por todas par
tes" provocados por los falangistas, que durante 
muchas horas fueron dueiios de la cíudad sín que 
intervinieran el ejército ni la policia. Fue el pro
pio pueblo cruceiio, sus estudiantes y obreros, los 
que reaccionaron y en número de miles obligaron 
a los putschistas a huir. Aquel fue, una vez más. 
un ensayo insurrecional característico de la FSB, 
en combinación con la guarnición local, que de
jó hacer y deshacer hasta que el pueblo, por las 
suyas, puso orden en la ciudad. Sólo entonces 
aparecieron los tanques en las calles y alguno que 
otro avión sobrevoló la ciudad. 

Y cuando se hizo el balance de los danos y 



Jaime Pu Zamora. ncepraideate electo, sufri6 ea carne 
pr:opia la furia de los narcotraficantes, que dinamitaron 
su avión 

pe!)uicios, de los vidrios rotos y los incendios, se 
comprobó que habian sido retirados dei archivo 
de la Alcaldia y de Ja Prefectura todos los dossier, 
prontuarios o /o/der referentes a la actividad de 
los productores y contrabandistas de pasta de co
caína dei departamento de Santa Cruz. El mate
rial que los banzeristas, falangistas o simplemen
te gangsrers no pudieron llevarse en su huida, fue 
incinerado en el lugar. 

EI pwsch se habia realizado con el objeto de 
destruir los archivos que perjudicaban el negocio 
de los cocadólares. Incidentalmente, se proponía 
contribuir a la desestabilización dei gobierno de 
Lídia Gueiler. 

Desestabilización 

La toma de Santa Cruz, así como todos los 
bombazos, asesinatos, tomas de radioemisoras y 
secuestros no habrían sido posibles sin la com
plicidad encubierta y el padrinazgo dei jefe dei 
G-2 o Inteligencia Militar, coronel Luís Arce Gó
mez, hoy designado ministro dei Interior dei ga
binete faccioso de Lu1s Garcia Meza. Las bom
bas, las armas y las instrucciones para secuestros 
y asesi.natos - entre éstos el dei sacerdote cató
lico Luis Espinal, cuyo semanario Aq uí se había 
convertido en el medio de difusión más crítico de 
las prácticas de contrabando y narcotráfico- pro
cedieron del despacho dei coronel Arce, un 
experto y sádico torturador, que fue quien pilo
teó en diciembre pasado la célebre operación de 
robo de los archivos de la Inteligencia dei Minis
terio dei Interior, donde se concentraba la infor
mación concerniente a la represión obrera, cam
pesina, estudiantil y política. EI entonces núnis
tro Selum Vaca Díez protestó dei atropello co
metido por el organismo militar, que de este mo
do quería impedir que un régi_men civil -el de 
Lidia Gueiler- tuviese acceso a ese material, reve
lador de cómo las fuerzas armadas estaban inter
viniendo en el contraespionaje y la represión. 

El clima desestabilizador se complementa ba 
con el desabastecimiento inducido, los actos 
terroristas, Jas " huelgas de hambre" de la FSB, y, 
mâs que nada, con el terrorismo verbal que sur
gia de las propias fuenas armadas y en el que se 
alternaban el comandante Garcia Meza y los je
fes de la Armada y la Fuerza Aérea. Aún antes de 
Jos comicios dei 29 de junio, se sabia perfecta
mente que los militares no iban a tolerar el triun
fo de Hernán SiJes Zuazo. Ellos estaban concien
tes de que, no mediando el fraude electoral que 
se produjo en 1978 y 1979, Slles Zuazo se im· 
pondría. Por eso trataron de asesinarlo en dos 
ocasiones. La victoria irrefutable y limpia dei 
hombre que venció con las armas ai ejército pro
fesional en 1952 era para ese ejército corrompido 
el reto más insultante. 

No fue por causalidad que entre las primeras 
víctimas dei golpe figurara el I íder socialista Mar
celo Quiroga Santa Cruz. Era qulen más sabia de 
los negocios sucios y de las traiciones a la patria 
de los mili tares. Lo que había probado ya en con
tra de Bánzer era apenas una muestra. Si el pue
blo llegaba ai gobiemo por la vía legal y consti
tucional, Marcelo Quiroga se proponía dar a co
nocer mucha más información. 

Desde la clandestinidad, Hemán Siles Zuazo 
ha confirmado lo que hasta ahora ningún políti· 
co pudo decir dentro d.e la propia Bolivia: la ex
plicación de los cocadólares figura en primer pla
no para entender eJ innoble cuartelazo de la ma
fia de militares contra el gobierno democrático 
de Lidia Gueiler. 

Tres días antes, ante los periodistas de Wa
shmgton, y después en Managua, dijo eso mismo 
aunque con otras palabras el vicepresidente elec
to, Jaime Paz Zamora, que en su propia persona 
debió compro bar, el 2 de junio pasado, cómo los 
militares y los narcotraficantes, que en este asun
to juegan juntos el mismo partido, no vacilaron 
en sabotear la avioneta en que viajaba. 

" lnundar" a los Estados Unidos 

Finalmente el propio Departamento de Esta· 
do acusó a los golpistas bolivianos de propiciar el 
narcotráfico. Fue en respuesta a amenazas como 
la proferida por Luís Arce Gómez en declaracio
nes al periódico boliviano Ultima 1-fo ra: 

"La responsabilidad integra dei problema inhe
rente ai tráfico de estupefacientes y ai incremen· 
to de la salida de droga recaerá en el presidente 
Carter, ya que en estos momentos, ai haber su
primido la ayuda, será el único autor dei aumen
to de consumo de cocaína en los Estados Unidos. 
La junta militar tendrá que reorganilar la Oficina 
de Narcóticos, ya que no existen medios para sos
tenerla en la posición que tenía." 

Arce Gómez es el inspirador y ejecutor dei 
plan, materializado ya en la práctica, de consti
tuir cuerpos represivos pseudo independientes de 
pseudo civiles a modo de pseudo paramilitares. 

El que csos cuerpos estén integrados con mili
tares y policias, no impide que participen en eUos 



la escoria de las cãrceles, que tiene así patente de 
impunidad tan válida como la que gozan sus man
dantes. También los integran grupos de choque 
uo la Falange Socialista Boliviana (FSB). El ejem
plo más típico lo constituye un famoso pistole
ro de la FSB, Fernando "Mosca" Monroy, pa
riente del coronel-cocadólar que se alzó en Trini
dad el 17 de julio; el "Mosca" ha reaparecido 
ahora para encabezar pelotones de ejecución en 
cumplimiento de instrucciones de "Gestapo" Ar_
ce, que ai igual que sus camaradas los coroneles 
Alberto Natusch Busch, Carlos Estrada Estrada 
y el general Juan Pereda Asbún, alternan su con
dición de drogadictos con la de dipsórnanos. 

Arnenazar a esa nación con un diluvio de pasta de 
cocaína, como represalia por la suspensión de la 
ayuda económica y milita.r, da la medida exacta 
de la catadura de los asaltantes dei poder en Boli
via. 

1,Cómo imaginar que una ayuda norteamerica
na de dos o tres millones de dólares al afio basta
r ia para contener los "caiionazos" de cientos de 
millones de cocadólares que recíben los militares 
bolivianos? 

Lo que Arce ânunció a Estados Unidos bate 
todos los récords de la desfachatez y el cinismo. 

Fue precisamente porque e! narcotráfico -en
tre otras cosas- iba a ser combatido a fondo por 
el gobiemo constitucional de Siles Zuazo que la 
mafia de los Bánzer, García Meza y Ar_ce Gómez 
dio su cuartelazo preventivo: el cuartelazo de los 
cocadólares. D 

La conexión militar dei narcotráfico 
1 General Hugo Bánzer Suá

rez, t:x-dictador de Bolivia. Ope
ra a través de su yemo, Fernan
do Valle, y de su sobrino Gui
llermo (Willy) Bán1.er Abasto
flor, ya prontuariado como nar
cotraficante en Estados Unidos. 

2. General Juan Pereda As· 
b(an

6
ex-dictador de Bolivia. Es 

tam ién cocainómano personal
mt:nte. Opera, entre otros, a 
través de su pariente Jorge Ne
mer Chãvez. 

3 General Luis Garcia Me
za, actual dictador, escogido 
para garantLt.ar una mayor ope· 
rativldad al narcotráfico en los 
departamentos de El Bem y 
Santa Cruz de la Sierra 

4 Coronel Luís Arce Gomez, 
aclual ministro dei Interior y 
principal responsable y ejecu
tor de la sangrienta represión 
iniciada el 17 de julio, así co
mo de los asesinatos dei sacer
dote Lu1s Espinal (que fue el 
pnnc1pal denunciante dei nar
cotráfico) y de Marcelo Quiro
ga Santa Cruz, quíen venia 
demandando un juicio de res· 
ponsabilidactes al ex-dictador 
Bán,er Aliendc una empresa 
de ensenanza de pílotaje aéreo 
que le sirve de fachada para el 
tr:msporte de droga 

5. Coronel Saúl Becerra, pú· 
blicamente acusado de narco
traficante y contrabandista de 
armas por el informante de la 
policí~ de Santa Crul, Ricardo 
García. 

6 Coronel Maria Oxa Bus
tos, ex-prefecto de La Paz, 
acusado de graves negociados 
contra el Estado, contrabando 
y narcotráfico, y de estafar al 
club deportivo Toe Strongest. 

7. General de aviación Wal· 
do Berna! Pereira, JCfe de la 
Fuerza Aérea. La función es 
fundamental para facilitar la 
operatividad de los centenares 
de aviones y avionetas que trans
portan el contrabando y la pas
ta de cocaína. 

8. Coronel Norberto (''Bu
bi") Salomón, agregado militar 
en la embajada en Venezuela, 
propietario de una linea de 
avionetas que perpetra el con· 
trabando y el narcotráfico. 

9. Coronel Francisco Mon· 
roy, comandante de la guarni· 
ción de El Beni, clave para el 
narcotráfico. 

1 O. Coronel Arturo Doris 
Medina, comandante dei regi· 
miento "Tarapacá" drogadicto 
y dipsómano. 

11. Capitán Rudy Landívar, 
jefe de la "ocupación" de San
ta Cruz el 18 de julio, en cuyo 
transcurso robó y/o incineró 
los archivos de la Prefectura lo
cal y de la Alcaldía, donde fi. 
guraban nombres de la red dei 
narcotráfico y el contrabando, 
y la ubicación de "fábricas" de 
pasta de cocaína y de los cam
pos de aterrizaje clandestinos. 

12. Capitán Carlos F ernán· 
dei. ex-ministro de Asuntos 
cai{.pesmos y Agricultura. 

13. Coronel Otto López, de 
la guamici6n de Tarija. 

14. General Edmundo Sana· 
bria. 

J 5. Coronel Rafael Loayza, 
uno de losjefes de la represión, 
de la confianza total dei coro
nel Ar_ce Gómez. 

16. Coronel de policia Gui
do Benevides, vinculado, con 
Loayza, ai asesinato dei sacer
dote Espinal y de Quiroga San
ta Cruz. 

1 7. Coronel Carlos Mena 
Burgos. ex-jefe de lnteligencia 
bajo Bãnzer y actualmente uno 
de los jefes de Jos grupos de mi
litares que se disfrazan de ci
viles para ejecutar la represión. 

18. Coronel Rolamo Canido. 
- 19. CÕronel Wãfier-Saieme. 

20. Mayor Rolando Landí-
var. 

21. Mayor Moisés Chirique. 
22. Mayor Daniel Clavijo. 
23. General Ramón Acero 

Sansetenea. 
· 24. General Hugo Echeve. 
rría Tardío. 

25. José Abrahaman Baptís
ta, ex-jefe de policia, enlace 
entre Garcia Meza y el generaJ 
Echeverria. Dos de sus familia
res acaban de recibir puestos en 
aduanas claves dei departamen
to de Santa Cruz. 

26. Coronel Ariel Coca, de 
apellido predestinado, actual 
mimstro de Educación, implica
do en un contrabando de 100 kg 
de cocaína pura detectado en 
Panamá en 1979. 



1979 

Cronología 
dei golpe 

1 o. de julio. Elecciones gene rales, 
acompaiiadas de fraude, come ti
do para beneficiar a Victor Paz 
Estenssoro, en detrimento de 
Hemán Siles Zuazo 
14 de julio. EI cômputo electo
ral otorgn a Siles Zuazo. candi
dato de la Uniôn Democrática 
Popular (UDP), el 35.6 por cien
to de los votos, con trn el 3 2.4 de 
Paz Estenssoro, dei \1ovimiento 
Nacional Revolucionario (MNR). 
AI no obtener la mayoría nbsolu
ta de los sufragios, constitucio
nalmente corresponderá aJ Con
greso designar al nuevo manda
cario. 
31 de julio. En forma sorpren
dente, la Corte Electoral "recom
pone" los resultados de la elec
ción y reduce la ventaja dei ven
cedor a apenas 1.5 1 2 votos. 
6 de a,osto. EI Congreso resuel
\'e eludir la elección de los dos 
candidatos mayoritarios y opla 
por el doctor Walter Guevara Ar
ce, con carácter provisionaJ hasta 
las nuevas elecciones, que se fi
jan para mayo de 1980. 
22 de octubre. Sublevaciôn de 
unidades dei eJército en EI Be
ni: Trinidad, Riberalta y Guaya
ramerin. Piden La disoluciôn dei 
Parlamento. El pronunciamiento 
tiene el carácter de globo de en
sayo. La coa anuncia la huelga 
general. El golpe se desin na ai 
día s1guiente. 
22 de octubre. Se inicia en La 
Paz la IX Asamblea General de 
la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA). EI mismo d ía, el 
presidente Guevara Arce desvir
túa la versión de que esté procu
rando permanecer en el poder 
prorrogando su mandato hasta 
1981. 
26 de octubre. El matutino Pre
sencia escribe que el secretario 
de Estado Cyrus Vance les iJl. 
formó a políticos y militares bo· 
livianos que su gobiemo «no 
reconocerá" a ningún régimen 
surgido de un golpe de Estado. 
27 de octubre. El periódico J>re-

sencia recoge una rectificación 
de la Embajada de Estados Uni
dos : en rungún momento Vance 
mencionó que "Estados Unidos 
desestabilizada a cualqu1er go
biernoque surja de golpes de Es
tado o que vaya contra la demo
cracia''. 
lo . de nov1embre. EI coronel Al
berto Natusch Busch encabeza 
una asonada militar, con apoyo 
de gran parte de las fuenas ar
madas, aunque un sector de éstas 
no lo acompaiia. La COB declara 
la huelga general. Natusch pide 
el diálogo, la COB acepta, pero 
no se Uega a acuerdo aJguno. 
3 de noviembre. Natusch se pro
clama titular de una Junta mili
tar y da a conocer los primeros 
decretos represivos. Aviones de 
combate efectúan vuelos rasan
tes sobre La Paz para amedren
tar a la población. Los tanques 
hacen fuego de ametralladora. 
Guevara Arce se recluye en la 
clandestinidad y llama a la resis
tencia. EI Parlamento condena el 
golpe y desconoce a Natusch. Se 
producen decenas de muertos y 
heridos. 
4 de noviembre. Los aviones 
arnetrallan a la multitud en las 
calles de La Paz. Desde un heli
cóptero alquilado por el ejército 
a la compaiiía norteamericana 
Grover, que construye el camino 
La Paz-Cotapata, se ame tralla a 
los habitantes de El Alto, Villa 
Fátima, Villa Victoria, Munaypa
ta y Challapampa. Se implanta 
la censura a la prensa. 
S de noviembre. La coa dispone 
que la huelga general se prolon
gue 48 horas más. Nuevos ame-

tralJamientos aéreos contra toda 
concentración callejera. 
7 de noviembre. La COB suspen
de temporalmente el paro, para 
pos1bilitar pláticas de solución. 
Natusch suspende la ley marcial 
y la censura de prensa y promete 
celebrar comicios en la fecha dis
puesta, mayo de 1980; pero pre
tende. permanecer en el poder. 
Se nombra una Comisiôn Media
dora, de la que participan hom
bres de la lglesia. 
1 O de noviembre. Natusch s1gue 
maniobrando: renunciarã, si 
también lo hace Guevara Arce. 
Después, propone un triunvirato, 
con él a la cabe,a y scndos re
presentantes dei Parlamento y la 
coa . EI Congreso no acepta y la 
coa se retira de toda gestiôn. 
Varios regimientos se expiden en 
contra de Natusch. 
16 de noviembre. Con la renun
cia de Guevara Arce y Natusch 
Busch, se allana la alternativa de 
la designación como presidente 
de Lídia Gueiler Te1ada, titu
lar de la Câmara de Olputados. 
De acuerdo con datos muy pre
cisos de la Asamblea Permanente 
de Derechos Humanos de aoti
via, el saldo ha sido de 216 muer
tos y 275 heridos. 

1980 
12 de enero. EI Congreso difie
re la fecha prevista para las nue
vas elecciones: se harán, defini
tivamente, el 29 de junio. 
11 de abril. Mediante oscuras 
maniobras en el interior de las 
fuerzas armadas, el general Luis 
García Meza, que tuvo activa 
participación en e l cuartelazo de 



Natusch, es designado comandan
te en jefe dei ejército. No demo
ra, el nuevo jefe, en iniciar una 
solapada campana de desestabili
zación dei gobiemo, con la acti
va participación de la Sección li 
(lnteligencia Militar), a cargo dei 
coronel Luís Arce Gómez. 
24 de abril. EI ejército acusa ai 
gobierno de intentar organizar 
milicias y comitês populares. 
Desde semanas antes operan noc
tumamen te bandas adiestradas y 
pertrechadas por Arce Gómez. 
Oesaparecen ·'misteriosamente" 
de los arsenales castrenses armas 
y municiones de guerra. Nadie 
desconoce que se entregan a los 
"lumpen" de Falange Socialista 
Boliviana (FSB), que ya opera 
con total impunidad en las ca!Jes. 
30 de mayo. El candidato Siles 
Zuazo inicia una huelga de ham
bre como protesta por el inmi
nen te golpe de Estado que pre
para Garcia Meza. 
2 de junio. EstaUa en el aire un 
avión civil en el que debía viajar 
hacia el interior dei país, en mi
sión proselitista, Sites Zuazo. 
Mueren el piloto y lres adheren
tes a la UDP, y resulta coo gra
vísimas quemaduras el candidato 
a vicepresidcnte, Jaime Paz Za
mora. Fue un acto de sabotaje. 
4 de junio. Oebido a una filtra
ción dei Washington Post. se 
sabe que Estados Unidos ha pre
venido a las fuenas armadas bo
livianas, el 30 de mayo, contra 
cuaJquier tentación golpista, ai 
liempo que reafirmó su apoyo ai 
proceso democratizador. 
6 de junio. Violenta reacción pú
blica de jefes militares en contra 
dei em bajad or esta dou nidense 
Marvin Weissman, a quien impu-
1an mrrom1s1ón en los asuntos 
in temos" de Bolívia. Demandan 
a la presidente Gueiler que soli
cíte su retiro a Washington. La 
FSB hace coro y su jefe, Carlos 
VaJverde Barbery, inicia una pa
yasesca huelga de hambre en la 
Nunciatura. 
7 de junio. Como culminación 
de una descomunal borrachera, 
el jefe de la custodia presiden
cial, coronel Jorge Estrada Estra
da, munido de una metraJJeta, 
pretende ingresar en las habita
ciones privadas de la presidente 
Gueiler, en el Palacio Quemado. 
Poco después, es desarmado. 
9 de junio. Las fuerzas armadas 

piden a la presidente Gueiler 
que difiera las elecciones por lo 
menos un ai'ío. EI pedido no es 
aceptado. Continúa la campana 
contra el embajador Weissman. 
EI comandante de la VI Divi
sión, general Hugo Echeverría, se 
declaró en rebelión hasta que 
Gueiler pida el retiro dei diplo
mático. 
18 de junio. Ante la "indiferen
cia" dei general Echeverria (en 
realidad incitadas por éste), ban
das que dicen pertenecer a la 
FSB se aduenan de la ciudad de 
Santa Cruz, cometen depredacio
nes contra dependencias oficia
les y entidades boliviano-estado
unidenses y toman la Prefectura, 
hiriendo de gravedad aJ prefec
to. Antes de retirarse, después de 
muchas horas, roban e incineran 
los archivos sobre el narcotráfi
co existentes en la Prefectura y 
en la Alcaldía. No se adopta me
dida alguna contra el "pasivo" 
Echeverría. 
26 de junio. Ourante la manifes
tación final de la campana elec
toral de la UDP, una granada es, 
qrrojada contra Siles Zuazo, quien 
nuevamente se salva. Hay dos 
muertos y 48 heridos. 
29 de junio. Pese a todos los au
gurios y an1enazas, se celebran 
las eleccionees para presidente, 
vicepresidente, 2 7 senadores y 
130 diputados. No hay inciden
tes graves ni se denuncian ma
yores irregularidades. Los pri
meros cômputos senalan el pre-

decible triunfo de SiJes Zuazo 
-por una diferencia mayor que ~ 
registrada en 1979 y 1978. Tam
bién se produce un notable avan
ce dei Partido SociaJista-1 de 
Marcelo Quiroga Santa cnlz y 
visibles retrocesos de los ca.n'di
datos Paz Estenssoro y Hugo 
Bánzer Suárez. 
30 de junio. Ante la evidencia 
dei triunfo de la UDP, comien
zan las denuncias sobre fraude 
electoral, por supuesto carentes 
de todo soporte, y surgen tam
bién las primeras versíones de 
que las fuerzas armadas no acep
tarán que Sites Zuazo Uegue a la 
presidencia. 
11 de julio. Proclamación provi
sional de los resultados: triunfo 
Siles Zuazo, con más de 1 O se
nadores y 4 7 diputados, contra 
1 O y 34, respectivamente, de Paz 
Estenssoro, quien ocupó el segun
do lugar. Pero ai no obtener, de 
nuevo, la mayoría aboluta, debe
rá ser el Congreso quien resuelva 
aJ respecto. 
1 3 de julio. La Corte Electoral 
rechaza todas las acusaciones so
bre supuesto fraude, que formu
lan voceros castrenses o civiles. 
Paz Estenssoro anuncia que no 
entorpecerá esta vez el proceso 
de institucionalización dei país, 
y votará por Siles en e! Congreso. 
14 de julio. Arrecian las versio
nes de que las fuerzas armadas, 
con el pretexto de que el PC y el 
MIR forman parte de la coali
ción q,ue consagró candidato elec
to a Siles, darán un cuartelazo 
para impeclir que "el comunis
mo" Uegue aJ poder. 
l 7 de julio. Como el 11 de oc
tubre, la pequena guarnición de 
Trinidad . en El Beni, se declara 
en abierta insurrección, y pide a 
las restantes de todo el país que 
se le unan para derrocar a la pre
sidente Gueiler. En forma nada 
casual, el comandante en jefe, 
Garcia Meza, había viajado a Tri
nidad horas antes de la asonada, 
y regresado a La Paz, en donde 
se manifestó sorprendido por el 
golpe. Aquel mismo dia, los cuer
pos especializados dei coronel 
Arce Gómez comienzan la salva
je represión, dando muerte aJe
vosa a Marcelo Quiroga Santa 
Cruz. Se reinicia el caJvario dei 
pueblo boliviano. D 

Gregorio Selser 



BOLIVIA 

Un pueblo en lucha 
Con heroísmo y emrega comenzó la resisrencia comra el golpe. 
E/ testimonio directo, desde La Paz, de rmesrro corresponsal. 

Renato Andrade 

Bandu P&raJ?lilitare_a OCUl!ando e1 aerop~rto "~ Tromplllo" pocos dias ant.es dei golpe. 
H?ras_despues caenan baJo sus balas vanos militantes de la UDP que iban a recibir a Her
nao Siles Zuazo. Quinientos mercenarios argencinos participaron en la creación de esta 
variante boliviana de la AAA 

1) EL DESAFIO DEL GENERAL MEZZA 

~ s un lugar común en los corrillos políti
cos bolivianos comentar que eJ general 
García Meza, hombre fuerte dei ejérci-

to desde los inicios dei gobierno de la seiiora 
Gueiler en noviembre pasado, al planificai- el gol
pe :echazó siempre cualquier consideración que 
tuY1era en cuenta la situación internacional como 
un elemento disuasivo de sus proyectos. 

En efecto, García Meza y sus pares se guiã
ban -y se guían- por el éxito de su "amigo" el 
general Augusto Pinochet. Según el general boli
viano, su gobierno no tiene plazos, sino una ta
rea: la "limpieza de todo vestígio comunista ' '. Y 
para eilo propone para su gestión nada menos 
que un períodc, inicial de 20 anos, con lo que as
pira a cornenzar el siglo XXI todavia en el PaJa
cio Quemado. 

Quizá haya quienes se sienten inclinados a me
nospreciar las alharacas dei general-presidente y 
en ello podrían no estar muy equivocados. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que, más allá 
de sus declaraciones, los militares bolivianos no 
se apoyan solamente en los grupos paramilitares 
argentinos, en la institución castrense y en Ia exi
güa militancia de la Falange Socialista Boliviana. 
Ya se conoce, de muy buena fuente, que el doc
tor Victor Paz Estenssoro - el único político que 
guarda detención domiciliaria y que no optó por 
la clandestinidad y el ex-canciUer de la seiiora 
Gueiler, el doctor Julio Garret, han tenido impor
tantes reuniones con el alto mando de los golpis
tas dei 17 de jutio. Por tanto, una vez efectuada 
la "limpieza de comunistas" no hay que descartar 
una participación directa o indirecta dei MNR en 
eJ gobiemo lo que haría "potable" aJ nuevo régi
men ante el Departamento de Estado. 

Oivcrgcncias castrenses 

Otro factor a tener en cuenta en la evaJuación 
de las perspectivas políticas de la dictadura, es la 
situación ai interior dei ejército boliviano. Es evi-



dente que para los fines iniciales de eliminar ad
versarios, la ayuda de los paramilitares argentinos 
es muy útil. Sin embargo, para gobernar y estabi
lizarse en el poder son olras las condiciones nece
sarias. Las fuorzas armadas de Bolívia están muy 
lejos de ostentar la solidez, la marcialidad y disci
pHna de sus pares de Argentina y Chile. Para lle
var adelante la represión en los centros mineros 
ya se vieron obligadas a fusilar oficiales. Otros es
tán bajo arresto domiciliarió y un amplio sector 
actúa por disciplina, pero no comparte la política 
dei alto maneio de Garcia Meza. 

Si bien el nuevo régimen insiste en proclamar 
que estamos en presencia de una "democracia 
inédita", renovadora, muy poco tiempo y esfuer
zo va a costar clemostrar que la base política ope
racional de los golpistas se apoya en figuras muy 
conocidas de la Falange Socialista Boliviana y en 
vieJOS caciques oportunistas que se reclaman 
"campesinos", así como en ta m.isma cúpula de 
militares y funcionarias corruptos y gostados, uti
lizados una y mil veces por el general Bánzer. Y 
el mismo Bánzer se mantiene a la expectativa, a
valado por el apoyo de más del 16º/o dei electo
rado. 

AI mismo tiempo es necesario esperar los efec
tos políticos de la proclamación que hizo la U
ni6n Democrática y Popular, encabezada por su 
líder y presidente electo, doctor Hemãn Siles 
Zuazo, que se mantiene escondido y el 6 de agos
to anunció la formación de un gobierno constitu
cional, en la clandestinidad, por él presidido y al 
cual se han declarado leales varies de los embaja
dores bolivianos en el exterior. 

Finalmente, y no por ello en último lugar, el 
régimen de Garcia Meza nació con el estigma 
imborrable que significa el asesinato dei líder dei 
Partido Socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz. 
Esto liene indudable impacto no sólo en las me
sas populares sino aun en las altas capas de la pe
quena burguesia. Y a ello hay que sumar todo ti
po de agresiones, torturas, robos en gran escala y 
violaciones contra gente común dei pueblo, obre
ros y campesinos, que marcan a fuego la perspec
tiva de Garcia Meza y sus hordas. 

Ya avanzada la segunda semana dei régimen 
dictalorial, cuando a(in no existe una consolida
ción real de los golpistas, se deben esperar nuevos 
factores que debiliten y hagan aún más vulnera
ble ai actual régimen boliviano. 

La Paz., 25 dejulio de 1980. 

11) LACACERIACONTINUA 

A pesar de que el Ministro de lnformaci6n de 
la Junta Militar boliviana aíirmó que actualmen
te se lleva a cabo "la ofensi11a final para desbara· 
tar los ,,estigios de la sI1b11ersiôn extremista", se 
teme que ese plan represivo aún continuará por 
un largo tiempo. 

El hecho de que se hable de "ofen~iva final 
represiva" cuando sólo en La Paz ya ex1sten más 
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de 1,500 presos - cuyas condiciones de detención 
se desconocen, aunque hay suficientes filtracio
nes para presumir que son las peores que se pue
dan imaginar- muestra a las claras que el golpe 
militar dei general Meza liene características dife
rentes de los anteriores. En Bolívia se están apli
cando simultâneamente los métodos de Pinochet 
y de las AAA argentinas, autóctono, aportado 
por los militantes de la Falange Socialista Bolivia
na (inspirada en su homónima espaiiola) que en 
las últimas elecciones obtuvo l ,SO/o dei total de 
votos. 

Según los medi os period ísticos los detenidos 
en La Paz. estãn alojados en locales usados con el 
mismo fin en la época de la dictadura dei general 
Hugo Bánzer (Chonchocoro, Regimiento Bolívar 
de la ciudad de Viacha, Achocalla) cuya sola 
mención erizará a miles de bolivianos que los visi
laron entonces. 

Por trascendidos provenientes de fuentes ecle
siásticas se calcula en más de SOO los trabajadores 
mineras muertos en enfrentamientos registrados 
en los primeros 8 dias dei nuevo régimen militar. 
Como fuera informado por las emisiones de la 
"Cadena Radial Minera de la Fraternidad", inte
grada en su mejor momento por ocho emisoras 
sindicales, los mineros de distintos distritos orga
nizaron la protección de sus campamentos utili
zando todo tipo de recursos para contener ai t:jér: 
cito. Hubo casos, como el registrado con el regi
miento de la localidad de Uncía -el principal 
centro urbano aledaiio a las famosas minas de es
ta.no de Catavi y Siglo XX- donde la prédica per
suasiva de los mineros logró que la oficialidad 
pactara con los trabajadores. Luego esos oficiales 
fueron reemplazados por refuerzos procedentes 
de San ta Cruz, y trasladados detenidos a Cocha
bam ba donde algunos habrían sido fusilados. 

Mercenarios argentinos 

En cuanto a la participación de las AAA ar
gentinas, no se trata de una _mera imitaci?n de sus 
técnicas. EI aparato represivo que funciona hoy 
en Bolivia cuenta con decenas -algunos calculan 
en más de SOO- de mercenarios de nacionalidad 
argentina contratados especialme_nte i:nedi~nte ~~ 
convenio de "asesoramiento en mtehgenc1a mili
tar" que dirigen tres altos oficiales de las fuerzas 
armadas de La República Argentina. Estos merce
narios no s61o realizan acciones directas en los 
comandos paramilitares -utilizando ambulan
cias- sino que también integran los cuerpos de 
interrogadores y participan activ~men_te en las se
síones de tortura. Todo esto ha sido directamente 
experimentado por detenidos que han atestigua
do luego de su liberación. 

Hasta ahora han sido infructuosas las gestiones 
realizadas por el Cuerpo Diplomático para visitar 
a los presos. Frente a la solicitud de viajar hasta 
los distritos mineres, el Ministro dei Interior sólo 
ofreció facilitarles una observación aérea lo que, 
obviamente, fue rechazado por los diplomáticos. 

También se sabe de fuentes seguras que a se
mejanza de los recursos utilizados durante las pri-
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meras semanas dei golpe dei general J>inochet, en 
Bolivi.3 se están utilizando escenarios deportivos 
como centros de reclusión. 

El estadio dei Club Bolívar, ub1cado en lo po
pular barriada de Tembladerani, y el Estadio O
límpico dei residencial barrio de Miraflores de La 
Paz, albergan a cientos de presos que después son 
trasladados a los campos de conccntración. 

De círculos oficiales se conoce que la Junta es
tima en 2,500 el mimmo de dctenciones neccsa
rias. Noche a noche y aún a pleno sol los co
mandos paramilitares rcalizan sus excursiones pu
nitivas, detenicndo gente y perpetrando verdade
ros saqueos en los donúciUos visitados. Y la ca
ceria no tiene miras de terminar. Esto. evidente
mente c,trcma el aislanúento interior y exterior 
dei régimen. Pero ello parece importar muy poco 
a la dictadura. 

La Pu, 25 de julio de 1980. 

Ili) LA RESISTENCIA POPULAR 

Cuando se cumplen diez dias de producido el 
golpe militar y ntientras la prensa escrita hace va
rios dias que reinició sus actividades, a pesar de 
que las autoridades han dicho que garantizarian 
la libertad de prensa, las radioentisoras privadas 
continúan silenciosas. 

A falta de otros elementos de juicio más con
cretos hay que deducir que e! no funcionantien
to de las radios se debe esencialmente a la exis
tencia de focos de resistencia popular que aún 
persisten. Claro que también se puede pensar 

como lo han manüestado los voceros oficiales 
de la dictadura - que existe el temor a la función 
"agitadora" de los periodistas. Es evidente la fo
bia contra los comu nicadores sociales, ya que 
muchos están detemdos y son torturados - in
cluido el ex-secretario de Prensa de la Presiden
cia, Oscar Pena Franco. La mayoria está actual
mente en la clandestinidad. Sólo unos pocos re
porteros, redactores y corresponsales de la pren
sa internacional atienden hoy en La Paz la labor informa tiva. 

La radio cumple una función excepcional en 
Bolivia, donde existe una gran mayoría analfabe
ta y más dei 400/o de la población habla sólo len
guas nativas (preferentemente quechua y ayma
rã). Es así que desde el primer momento, cuando 
las bandas paramilitares asaltaron Ja sede de la 
Central Obrera y la Casa de Gobierno, simultã
neamente, en aquel trágico mediodia del jueves 
17, fueron también acalladas violentamente todas 
las radioentisoras del país. 

En el caso de Radio Fides, la errusora de la 
Compaflía de Jesús, y de Radio ContmentaJ, de 
la Federación de Fabriles de La Paz, sus equipos 
fueron inutilizados, los periodistas brutalmente 
golpeados, incluidas las mujeres, y robados. 

De esta manera, los golpistas, y en esto se ve 
claramente la mano de los asesores en inteligen
cia militar dei ejército argentino, tomaron bue
na cuenta de la experíencia dei fracasado golpe 
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Los mineros bolivianos cn la vanguardia de la resistcncia 

de Natusch Busch en noviembre pasado. En e
feclo, en esa oporlunidad la prensa escrita pero 
sobre todo las radios, jugaron un rol excepcional 
y decisivo en cohes1onar y estimular la lucha por 
la defensa de la democracia. 

Una funció n vital 

En los primeros días que sucedieron a la ac
tuaJ asonada golpista, acaJJadas las radioemisoras 
de la capital, la Cadena de Radios Sindicales de 
los campamentos mineros tuvo la función de unir 
a cientos de kilómetros de distancia las luchas 
de los nuneros dei sur, centro y norte dei país. 
Ourante una semana, las radios mineras, con aJ
tibaJos y experimentando deserciones obligadas a 
causa de los bombardeos de aviación (en Colqui
ri) y a la acción de la infantería, la "Cadena de 
la fraternidad" se mantuvo en la sintonia de 
cientos de miles de bolivianos y estableció el con
tacto con el mundo exterior que habia sido roto 
por la dictadura. 

La cadena radial minera coordinó toda la acti
vidad de la resistenc1a ai golpe y fuc un centro 
para organizar la contención de las tropas milita
res. Las emisiones simu ltáneas en espanol, que
chua y aymará, sírvieron además para las llama
dos a los campesinos, que por miJes concurrieron 
a los campamentos mineras para colaborar en su 
defensa. Durante todo el dia los locutores trnns
ntitían las citaciones de los distintos sectores e 
1ban ordenando el funcioJ1llmiento de la resísten
cia con la masiva participación de amas de casa, 
estudiantes secundarios y miles de ninos. Todas 
las informaCJones provenientes dei alt iplano y las 
minas, hablan de La participación multitudinaria 
de los niilos. En lugares donde existen importan
tes acantonamientos militares, los ninos cum
plian diversas funciones, informãndosc de los 
movimientos de tropas e incluso de las conversa
ciones de los militares cn las cantinas, y hac1endo 
largas caminatas por e! altiplano para cumplir la 



mis1ón encomendada por los comités de defensa 
de la democracia que pudicron funcionar. 

Llegará el momento de hacer la reconstruc
ci6n de la Intensa actividad desplegada por el 
pueblo trabaJador de toda condición y edad en 
la resistenc_ia a los golpistas. Desde ya, emper~. se 
debc mencionar el combate cn la localidad mine
ra de Santa Ana, donde los efectivos militares 
fucron rechazados; igual que en Uncía, población 
enclavada en medio de los yacimientos estaiiífe
ros de Catavi y Siglo XX También se narran he
chos heroicos de la defensa dei campamento de 
lluanuni a una hora de Oruro- donde la Ra
dio Nacional piloteaba la Cadena en los primeros 
dias. 

A pie, pero con dinamita 

Uno de los episodios más destacados en ese 
plano de la lucha semi-espontánea dei pueblo su
cedió en las cercanias de la población minera de 
Corocoro, situada relativamente cerca de La Paz, 
ai costado de la via férrea hacia Arica. En Viacha, 
importante centro ferroviario y con varios acan
tonamientos militares, se supo que un equipo de 
tanques iria a acallar la radio de Corocoro. Fue 
entonces que vanos campesinos conocedores dei 
camino, lograron Jlegar a pie antes que los vehí
culos militares. De inmedialo se organiLó la resis
tencia. El pueblo minero, los campesinos, dece
nas de muJeres y niiios cavaron fosas de 4 metros 
de profundidad en un recodo dei camino monta· 
iioso y se instalaron en las alturas munidos de 
cargas de dinamita. Cuando los tanques y el co-

Resultados 

1 Partidos 
1978 

Votos Op 

UDP (Siles) 484,383 28.6 
MNR-A (Pa1) 213,622 12.6 
PS-1 (Quiroga) 8,323 0.5 
UNP (Pereda) 986,140 58.3 
ADN (Bán1er) 
Sub-to la) 1,692,468 100. 0 
Total de 
votos válidos 1,971,000 

t>.iru pollcr ,·omparur lo, pon:cnta1,·s clcc\~ralc,. to, 
hc1110, ,·.1kul,1do ,obre cl w1;1I de voto, ,·m111dos pura 
lo, cuatro primcro, ~,ariido, ) no ,otm: cl lotai devo
to, válido,. 11uc indu) cn oiro, partido, 11w111,rc,. La, 
ck~i:1onc, de 1978 fucron. a toda, lun:,, lrauduknta,. 
1 o, voto, ai ~and1dalo otk1Jli,1a J uJn P,·H:da A,bún 
tucron µro,cramcnt.: aumcnl;!~º'· lo 11m· ,e r,;11~Jª 
tambifo cn l'I total dt· voto, valido~. l·n 1979 1amb1l'll 

mando a su servicio llegó ai lugar, los trabajado
res les cayeron encima, incendiando la máquina 
de guerra. En la acción murieron muchos solda
dos. Varios sobrevivientes lograron huir, pero los 
oficiales a cargo de la operación fueron tomados 
como rehenes. Esta situación, nos aseguran nues-
tros informantes, se mantenía hasta hace un par 
de d ías. 

Acciones como la retalada, se han multiplica
do, con voladuras de puentes carreteros y ferro
viarios, derrumbes de caminos, etc. en todo el te
rritorio nacional. Esto explica la suspensión de 
los servicios de trenes a la Argentina y a Chile por 
la vía Arica-La Paz. Tampoco funciona el estre
cho camino de cornisa que une La Paz con la pro
fundas vegas subtropicaJes de los Yungas, via o
bligada para el abastecirruento de frutas a la capi
tal boliviana. 

Estas acciones heroicas de resistencia popular 
que aún persisten - como la huelga de mineros 
y estudiantes en Potosí- ban "ablandado" peli
grosamente la frágil y aparente unidad de las 
foerzas armadas bajo el mando de Garcia Meza. 
(Las últimas transmisiones de la Cadena Radial 
Minera fueron dedicadas precisamente a hacer 
llamados a las tropas y a la oficialidad para que 
se volcaran en defensa dei pueblo trabajador.) 

Toda esta situación que se vivió intensamen
te a lo largo de estos 1 O días de resistencia po
pular ai golpe -y que en parte aún se vive- ex
plica que el régimen militar no permita, a pesar 
de sus reiteradas promesas, que las radioerruso
ras comerciales salgan ai aire. Porque de lo con
trario la extendida oposición interna y exterior 

Electorales 

1979 1980 
Votos º/o Votos º/o 

528.696 39.3 507,173 45.9 
527,184 39.2 263,706 23.9 

70,765 5.3 113,959 10.3 

218,587 16.2 220,309 19.9 
1,345,232 100.0 1,105. 147 100.0 

1,469,377 1,600,000 

,e comct1ó fraude, c,ta vr:, para favorecer a V íctor Paz 
r-:s1cnssoro. Los datos para 1980 corrcspondcn ui 
romputo oficial (de una, clcc~i~ncs por íin limpi~s) ai 
12 de julío. Aunquc cl c,cruumo n.~ cstaba ~ehm_llv,a· 
mente 1cnninado (fallaban con1ab1luar médio m1llon 
de voto,. P.ª'ª un to1al c,timado cn 1.600.000). lo vic
tona de S1lc, }a rc,uhaba clara y la, cifras dcíiní1iva, 
podrían, incluso. habcr a111m:ntado su porccntajc. 



que cnfrentan los golpistas. tendria canales masivos que alimentarím aún mãs el fervor democrático dei pueblo trabajador. con graves repercusiones al interior dei débil eJército boliviano. 

La Paz, 26 de julio de 1980. I IV) EL GOLPE MILITAR: 
~ lOFENSIVA CONTRA 
~ EL PACTO ANDINO? 

En medios diplomáticos vinculados a1 Pacto Andino se especula sobre si el golpl' militar dei l 7 de Jutio último tcndría. como uno de sus \ariOs obJellVOS. desenvolver una ofensiva política contra las nuevas características que ha verudo adoptando el bloque de países dei Acuerdo de Cartagena o Pacto Andmo. 
En efecto, al cumpllrse los I O anos dei mayor acuerdo de integración de esta n:gión, se buscó ostensiblemente que a través de los cancilleres andinos el Pacto jugara un papel relevante en el plano de la política internacional de los países amencanos. Una participaci6n decisiva tuvo en el caso de Nicaragua, cuando se opuso en la reunión extraordinaria de la OEA a las intenciones intervenetonistas de los Estados Unidos hacia Nicaragua. Si b1en fue la diplomacia mexicana qu1en Uevó la voz cantante, la acción de los andinos ru· bncó entônces el fracaso de los yanquis. 
Según nuestras fuentes, quien estaria jugando ahora como punia de lanza para el logro de esos propósitos, seria, en primer lugar, el gobiemo dei general Videla, pero participarían también de esa expectativa los regímenes de Chile y Brasil. Ellos aspirarían a cortar toda perspectiva de que el Pacto And1.110 se desenvolviera íuera de su controJ. Obviamente, esto también conviene a los intereses estratégicos de largo alcance dei Pentágono. 
En apoyo de esta hipótesis tenemos, por un lado, la ofensiva que propicia la salida de Boüvia dei Pacto Andino, por parte dei matutino paceno 

EI Diario. principal sostén periodístico de los golpistas. Esta posición es reforzada también desde la TV estatal. En efecto, d las atrás desde ese medio se lanzó un claro y directo ataque a1 embaJador de Venezuela en La Paz, Pedro Luis Eche· verría a quien se ve como la punta de lanza más importante de la pres16n djplomática dei Pacto Andmo sobre el régimen boliviano. 
Dentro de ese mismo cuadro habría que ms· cribu el apresarruento dei ex-ministro de Integra· ción de la seiiora Gueiler, el doctor Fernando Sa· lazar Paredes, un hornbre estrechamente vinculado a los medios de las Naciones Unidas y dei propio árnbito integracionista andino. Cuando el comando paramilitar copó el jueves 17 aJ mediodía la Casa de Gobierno, Paredes fue aislado dei res

to de los ministros aUí presentes y junto al secretario de Prensa, el periodista Oscar Pena, fue bru-
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talmente golpeado. Ya en su prisi6n en el Estado Mayor Militar fue obügado a permanecer descalzo como forma de inferionzarlo. La conducta particular contra Salawr, ademãs de cualquier otra explicación circunstancial, hay que atribuiria a la actitud abiertamente hostil que tiene el actual régimen a los intereses y concepciones que representa el Pacto Andino. 
Asimismo, el propio embajador venezolano Echeverría se encargó de difundir en forma semioficial a los medios informativos sus temores de que en cualquier momento un comando de paramilitares ocupara violentamente las oficinas de su Embajada, donde se han asilado un número indeterminado de dirigentes políticos 
Voceros de la Junta Militar han afirmado que "esta vez no habrã exiliados ... ". Esto ya se preveía, porque se está organizando un sistema carcelario muy extendido incluídos nuevos campos de concenlración, senalándose a este propósito La localidad de Ravelo en la región dei Chaco ümitrofe coo Paraguay- por la eüminaci6n física de los prisioneros o sencillamente porque se ignorarían lisa y llanamente las solicitudes de salvoconducto que en tal sentido hicieran las representaciones diplomáticas. La condena ai ré· glmen por parte de la OEA y el no reconocimiento por parte de los países andinos, daria el pretexto para tal actitud. Otra forma de deshacerse de los prisioneros seria envia rios al Paraguay, Clule, Argentina o Uruguay . .. 
4Hasta dónde podrán mantener el aislamiento que supondria tal actitud los actuales hombres fuertes de Boliv1a? En principio se sabe que los ideólogos y ejecutores de la asonada golpista dei 17 de JUÜO ni reparan ni les interesa analizar tal perspectiva, enceguecidos por su fobia anticomunista. Sin embargo, este puede constituirse a la larga en uno de los obstáculos mãs serios de sortear. 

27 julio de 1980 



ARGENTINA 

Diálogo de sordos 
Las Fuerzas Armadas argenti11as convocan a un monólogo, previa selección de más 

de 50 entrevistas, donde los irzter/ocutores civi/es carecen de representatividad 

Alicia Hernández 

~ 
1 26 de marzo pasado, consolidado su 
plan económico, las Fuerzas Armadas 
argentinas iniciaron lo que ellas denomi-

nan el diálogo político. Esta convocatoria estaba 
prevista en las Bases Políticas dei Proceso de 
Reorganización Nacional, iniciado en marzo de 
J 976, cuando eJ ejército, la marina y la aeronáu
tica derrocaron aJ gobiemo constitucional de 
Maria Estela Martínez. viuda de Perón. 

Según el ministro politico de la Junta Militar, 
general Albano Harguindeguy, responsa ble de la 
cartera de] Interior, Ja finalidad dei diálogo "es 
obtener coincidencia y acuerdo con las ideas que 
sustentan las Fuerzas Armadas; determinar las 
disidencias que existen; hacer conocer los propios 
objetivos; conocer las valederas opiniones de Jos 
interlocutores sobre lo tratado en Jas reuniones, 
con el fm de enriquecer los estudios realizadcs y 
(. . . ) los a realizar (. .. ) como ser, en una etllpa 
posterior, el Estatuto de los Partidos Políticos y 
más adelante la propia ley electoral". 

Exclusiones precisas 

En este marco comenzó la consulta. Según 
palabras deJ mencionado militar, participarán en 
la convocatoria "las organizaciQnes intennedias 
que tengan importante gravitación en los distin
tos sectores de in terés de las respectivas jurisdic
ciones, las personalidades de relevancia dei pen
samiento científico, intelectual y político, que 
no tengan militancia activa en los actuales par
tidos, y hombres representativos, quienes por sus 
características o actividad no estén .incluídos en 
la clasificación (sic) anterior, así como también 
los hombres políticos relevantes, con militancia 
en los actuales partidos". 

Pero las restricciones acompaiiaron el lanza
miento de la convocatoria. El almirante Lambrus
chini, jefe de la armada y miembro de la junta mi
litar seiiaJ6, en forma casi simultánea con las 
palabras de Harguindeguy, que dentro der diálo
go había algunos postulados no negociables: "los 
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establecidos en el ideario de las Bases Políticas." 
Para que la idea resultara aún mãs cloro, el mari
no agregó: "Dentro de estos postulados, estamos 
convencidos de la focundidad dei cambio de opi
niones, libre, honesto y responsable." 

De esta manem, resulta lógico que el peronis
mo -la rnayor fuerzo poHtica de oposición se 
niegue a participar ,m w1a propuesta restrictiva, 
viciada de nulidad, incluso antes de que la Junta 
definiera o no, si algwto de sus hornbres seria 
convocado. 

Acerca de los plazos fijados por cl gob1emo 
militar, di.Jo el presidente Vide la: "El proceso no 
tiene tiernpos calendarios, sino obJetivos, por lo 
que la reestructuración de los partidos políticos 
se iniciará en una segunda u1stancia, trns ser pro
mulgados los instrumentos lega!es que la pcm1i
tan." Estos conceptos, que recuerdan en tono y 
contenido a los dei general Ongan{a { "No Iene
mos plazos, sino objetivos"), presidente por vo
luntad de las Fuerzas Armadas argentinas en 
1966, valen para la futura restauraoón de la vida 
politica democrãtica, pero no para la instilucio
nalización de los militares en el poder. Esta si 
goza de un calendano que fua el relevo de Videla 
el 24 de rnarzo de 1981, y su reemplazo por olro 
oficial superior, retirado dei servicio activo, cu
yo mandato expirará el 24 de marzo de 1 984. 

Como toda obra de inspiraci6n castrense, la 
convocatona al dié.logo guarda una aparente y 
formal precisión. Son exactos los obJetivos, los 
Umites y los métodos. También son precisas las 
exclusiones. De esta suerte, la metodologia íue 
expresada por boca del Ministro dei Interior. Es 
el gobiemo de las Fuerzas Armadas quien dialo
ga; lo hace por intermedio de su ministro político 
en el nivel nacional, y a través de los gobemado
res a nivel provincial ( estatal). 

Sin embargo, con el transcurso dei tiempo, 
esa precisión se desdibuja ante la verdadera natu
raleza del d1ãlogo: la neceS1dad de que la geshón 
militar cuente con el consenso de los argentinos. 
Tarea, por cierto, nada fácil, dado el carácter ne
tamente antipopular de la Junta. Para atenuares
to, e ir ganando algo de espacio, fue obvio que 
los beneficiados en primer lugar con el diâlogo 
hayan sido los sectores de mayor afinidad polí
tica, econórrúca y social con el gobiemo. 

Asf, los primeros en desfilar por el despacho 
de Harguindeguy fucron los dirigentes dei conser
vador Partido Dem6crata Progresista, represen
tante de algunos sectores de la burguesía dei inte
rior dei país, en especial de la provincia de Santa 
Fe, beneficiarios, entre otros, dei plan econó
mico dei ministro de Economía, José Alfredo 
Martfnez de Hoz. 

Los aliados económicos 
La segunda entrevista se realizó con cinco em

presarios, algunos estrechamente vinculados con 
el Ministerio de Economia. Concurrieron, entre 
otros, Eduardo Oxenford, interventor por decre
to gubemamental de la Unión Industrial Argen
tina; Juan Thibaud, integrante dei directorio de 
Acindar empresa siderúrgica donde Martínez 
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de Hoz tiene importantes interescs- y Jorge 
Aceiro, miembro dei directorio de Celulosa Ar
gentino, empresa perteneciente 11 uno de los ra
mos de la industria - papel que rccibi6 un fuer
te espaldnrazo dei actual plan económico. 

La tercera entrevista fue con Jorge Aguado, 
presidente de Con fede raciones Rurales Argen ti
nas, entidad favorecida también por el aspecto 
agroe>.portador dei plan económico. 

Nuevamen te el empresariado transiló los pasi
Uos dei Ministerio dei Interior en la cuarta entre
vista. F.sta vez le toc6 el turno a cinco represen
tantes de la Câmara Argentina de Comercio. Para 
apreciar su ubicnc1ón en el espectro político, bas
te mencionar que cuestionaron ai gobiemo, se
gún afirmaron ai abandonar el despacho de Har
guindeguy, "la peraistencia de nuestro país en 
pertenecer ai grupo de los no alineados, liderado 
porei tirano de Cuba". 

Cabe reiterar que los comensa!es invitados a 
participar de este monótono monólogo (que lle
va más de 13 entrevistas realizadas hasta la fecha 
y mús de 45 pcndientes) han evitado premedita
damente tocar los temas más obvios en el orden 
económico. La producc1ón sigue estacionaria en 
niveles equivalentes a 1974, y la inllación se man
tiene en cifras de tres d fgitos anua!es. Para obte
ner esos resultados se oprimi6 el nivel de salarios 
y de vida de los trab~adores argentinos, atomi
zando y sojuzgando ai movimiento obrero e in
tentando disolver la Confederación General dei 
Trabajo (CGT). 

José Alírcdo Martínez de Hoz: criticas y aplausos 



La quin ta en trevisla, en realidad una comida, 
reunió a1 general Harguindeguy con dirigen tes de 
los partidos Demócrata Progresista, Socialista 
Democrâtico y de la Unión Crisllana Democráti
ca, que constituyen la Mesa Tripartita. El máxi
mo dirigente de PSD, Américo Ghioldi, funge 
desde hace bastante tiempo como embajador de 
la junta militar ante el gobiemo de Portugal. 

81 sexto lugar en la fila de esta particular con
vocatoria lo ocuparon dirigentes de la FUFEPO 
(Fuerza Federativa Popular), que nuclea ciertas 
agrupaciones de centro derecha dei interior dei 
país, tales como los Movimientos Populares de 
algunas províncias, el Partido Vanguardia Federal 
de Tucumán, entre otros. Estas agrupaciones tra
tan de explotar políticamente, esgrimiendo ban
deras federalistas, la contradicción que histórica
mente ha enfrentado a Buenos Aires y el litoral 
con las províncias mediterrâneas. 

En séptimo lugar, acudieron nuevamente ai 
llamado de la junta los dirigentes del PSD. La oc
tava jornada convocó a los directores de los pe
riódicos más imponantes dei p!lls : La Nación, La 
Prensa, La Razón, Clarín y Crónica, que concu
rrieron por separado ai despacho ministerial. 

Con posterioridad, Harguindeguy recibió a los 
rectores de las universidades nacionales; más tar-

de, a los dirigentes de la Asocíación de Bancos 
Argen tinos. Los primeros, designados en sus car
gos por el Poder Ejecutivo, son figuras de con
fianza del gobiemo. Su aporte ai proceso lo ha
cen, en tre otras cosas, avalando e l porcentaje del 
presupuesto nacional que el Estado destina a la 
cultu ra: un módico 0 .4 por cien to. Los banque
ros también hicieron su aporte a la democracia. 
AI salir de la reunión senalaron que habían suge
rido al Ministro la conveniencia de retomar ales
quema dei voto calificado, que excluye a los anal
fabetos y semianalfabet os de la opción política. 
Esta audaz propuesta daría por tierra con una 
conquista popular que data de 1912. 

Más aaelante fueron convocados otros repre
sentantes políticos. Concurrió, una vez más, la 
FUFEPO. En la entrevista anterior, a la que 
había asistido el jefe de asesores dei Ministro de 
Economia, los dirigentes habían dejado constan
cia de su interés por la fo rmación "de un gran 
movimiento integrado por quienes coinciden con 
el Proceso de Reorganización Nacional" . Dicho 
movimiento "podrfa tener como platafoma las 
Bases Políticas de las Fuenas Armadas, y adoptar 
la foona de partido político". 

Estas aeclaraciones tienen su contrapartida en 
palabras dei general Galtieri, comandante en jefe 

Diálogo y Sociedad 
El 6 de mayo último, la Conferencia Epis

copal Argentina al térinino de su XL Asam
blea Plenaria dio a conocer el documento ti
tulado " Evangelio, diãlogo y sociedad", que 
resume la posición de la Iglesia frente a la con
vocatoria a1 diálogo : 

"El diãlogo político no ha de entenderse 
como un ejercicio circunstancial ( .. . )sino en 
primer lugar, como la búsqueda dei bien co
mún de la sociedad política.•· 

Las violaciones a los derechos humanos son 
identificadas como uno de los principales obs
tãculos a ese diálogo: 

"Como nos senalara el Santo Padre (28-10-
1979), la incertidumbre angustiosa sobre los 
desaparecidos, la situación de los detenidos sin 
proceso, cuentan entre las causas profundas 
que impíden el mayor encuentro entre los ar
gentinos y que esperan sm demora alguna so
lución que nosotros, como obtspos, no sólo 
aconsejarnos sino pedimos." 

Puntualizando respecto a la "sociedad y la 
política" y la " activldad política" refiere: " En 
esta delicada situación en que nos encontra
mos, debemos reconocer fallas estructurales, 
pero fundamentalmente un desorden moral, 
que existiendo en los otros sectores de la vida, 
abarca también el de la política . .. " 

La doctrúta social de la lglesia es propuesta 
como alternativa y se invita "a los hombres de 

buena voluntad, a los católicos en particular, 
a valerse de ella para "cuestionar las ideolo
gías, :y ayudar a encontrar los caminos, y a dar 
l íneas seguras para un recto orden de la socie
d ad polltica." 

Las actividades políticas y partidarias - hoy 
suspendidas en Argentina- no son rechaza
das por los obispos. Por el contrario: "Cuanto 
estamos diciendo manifiesta la importancia de 
la actividad política, de la cual es sujeto acti
vo, no sólo la autoridad sino todo el pueblo. 
Hay que prestar gran atención -dice el Con
cilio- a la educaclón cívica y política, que 
hoy dia es particularmente necesaria para el 
pueblo y sobre todo para lajuventud, a finde 
que todos los cindadanos puedan cumplir su 
misión en la vida de la comunidad" (Gauclium 
et Spes 75). 

Entre los medios adecuados para hacer efi
caz esta actividad política se mencionan "an
te todo a los partidos políticos. 'La política 
partidista -dice Puebla No. 524- es el campo 
propio de los laicos. Corresponde a su concli
ción laical, el constituir y organizar los parti
dos políticos, con ideologia y estrategia ade
cuadBs para alcanzar los legítimos fines'. Los 
partidos políticos, pues, son opciones ideo
lógicas legítimas de los laicos, pero siempre en 
el cuadro de la política como servicio a1 bien 
común." 
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del ejército y rniembro de la junta mifüar, pro
nunciadas el 29 de mayo, d fa dei ejército, cuando 
refiriéndose al diálogo político, afim1ó que "una 
de sus consecuencias deseables seda la formación 
de un movimiento de opinión nacional que acom
paiie ai Proceso ... ·• No se trata. a todas luces, de 
una coincidencía casual. 

En otras palabras, es posible suponer que la 
FUFEPO se postule, junto a olras agrupaciones 
- el PDP, la UCD, el PSD, el Partido Federal de 
Francisco Mamrique- , como el futuro partido 
político de lns Fuerzas Armadas. 

Esto explicaría la repetida presencia de esos 
dirigentes en el despacho y la mesa de Harguin
deguy, que seria aún más fluida de tomarse en 
cuenta los contactos que no se hicieron públicos. 

Definiciones dei Episcopado 

A los pocos dt'as de iniciado el diálogo, el pre
sidente Videla solicitó en un mensaje dirigido a la 
Conferencia Episcopal Argentina, la opinión de la 
lglesia acerca dei ''paso trascendental con el que 
hemos -<lice Videla- comenzado a transfonnar 
nuestra realidad". 

Cabe preguntarse el por qué de esta singular y 
única consulta pública, previa a una eventual con
vocatoria. En primer lugar, el gobiemo de facto 
ha profesado un declamado catolicismo. La ma
yorla de los discursos y documentos fmalizan 
con una invocacíón en ese sentido. Los valores 
occidentales y cristianos han justificado una laiga 
lista de hechos muy poco evangélicos, pero esta 
oratoria católica de la junta le ha servido para 
concitar cierta confianza de algunos sectores ecle
siásticos in temos y ex temos. Por otro lado, eJ pe
so de la lglesia en la estructura social argentina ha 
sido notorio. Su acción u omísión con tribuye a 
definir las coyunturas políticas. 

El documento de respuesta dei Episcopado 
Argentino (ver recuadro) adolece de ciertas omí
siones o afinnaciones suje tas a imprecisión no ca
suales, pero es claro en seiíalar Ja necesidad de lo
grar la plena participaci6n de los distintos secto
res en la vida polJtica. 

Vale recordar otro documento, difundido en 
agosto de 1979 por el Episcopado Argentino. En 
esa ocasión se pronunció sobre el régimen legal 
de las asociaciones gremíales, y sostuvo puntos de 
v.ista opuestos al gobiemo. Fue cuando el Estado 
se hallaba abocado a la consideración de la ley de 
"Asociaciones Profesionales ", que regularia -li
mitando- las actividades sindícales (prohibidas 
actualmente, en tanto el derecho de huelga se en
cuentra suspendido), transformando los sindica
tos en organlzaciones asépticas, sín poder políti
co directo ni indirecto, con limitaciones en su 
alcance económico y sin organlzación nacional. 

Dado que la mayor parte de la Jerarquía ecle
siástica argentina, se caracteriza por su modera
da prudencia frente aJ Estado, no parece previsi
ble una colisíón que llegue a los puntos álgidos 
de, por ejemplo, los episcopados de Chile o Brasil 
frente a sus propios reg{menes núlitares. Pero 
más aliá de las altas esferas eclesiásicas, numero-
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sas voces de la [glesia argentina se han alzado en 
distintas oportunidades, condenando, criticando 
o por lo menos opinando sobre el gobiemo mili
tar. Muchas han sido vilmente acalladas. Otras, 
anónimas o públicas, permanecen inaJterables. Y 
más allá está e! silencio cómplice que originó mu
chas interrogantes, luego de la CELAM de Puebla, 
donde la tácita aprobación de los delegados ar
gentinos aJ actual régimen militar parec{a conva
lidar la frecuente omísión de un de ber seiialado 
por el Concilio Vaticano li y tam bién de Mede
llín: Asumír plenamente la defensa de la vida y 
de la dignidad humana. 

Sin embargo, dentro de su cautela, también la 
lglesia se ve urgida cada dia más por definiciones 
que sostengan aquellos puntos que proclama para 
no aparecer desplazada por el poder político, y 
extraiia a la sociedad cívil. 

Recuperar el Estado de Derecho 

Finalmente el 7 de mayo se reunló e! doctor 
Ricardo Balbín, presidente de la Unión Cívica 
Radical, con el Ministro dei Interior. El líder de 
la segunda fuena electoral dei país manifest6 la 
necesidad de iniciar los pasos para salir de la emer
gencia, "lo cual significa a nuestro juicio iniciar el 
camino de la recuperación delestado de derecho". 
Seiialó que la organización de los partidos poH
ticos es fundamental y que ésta nova dirigida de 
modo exclusivo a un proceso electoral sino a una 
estructuración de los instrumentos vitales de la 
democracia. 



Si bien muchos de los ponnenores de la entre
vista no fueron com_unicados a la prensa, se des
prendo p_or la postenor conferencia que brindó el 
Uder radical a los representantes de los medios de 
comunicación en la Casa Rosada que éste evitó 
util~zar un tono enérgico respect~ dei gobiemo. 
Actitud que fue censurada por otros dirigentes 
radicales. 

Por otro lado, la prensa nacional se atrevió a 
calificar de "áspero" el encuentro. Incluso dis
tintas fuen les opinaron que el doctor Balbín 
considerada que el diálogo se encontraría hasta 
ese momento mediatizado por los propios milita
res. 

Más aliá de los trascendidos, cabe seiíalar pro
fundas divergencias en el seno dei Partido Radi
cal. Dos dias antes que se produjera la entrevista 
del presiden~e de 1~ _UCR con Harguindeguy, un 
grupo de activos militantes en las filas dei radica
lismo solicit6 en una "carta abierta" ai doctor 
~~ardo Balbí!1 "que resuelva abstenerse de par
ticipar en el d1álogo hasta twllo el gobiemo mili
tar garantice la vigencia en nuestro país de un 
verdadero estado de derecho". 

Asimismo el 28 de febrero último, la mesa 
directiva de la UCR ai fijar su posición ante el 
diálogo político, puntualizó que ''ya en abril de 
1978 hombres que expresaban legítimamente el 
pensamiento dei partido seiialaron que no harian 
el juego a los sectores que pretenden polarizar las 
alternativas políticas". Agregaron además que es 
esencial que las consultas posibles se hagan con 
las conducciones reconocidas de los propios par
tidos políticos, y que mientras se mantenga el ac
tual esquema de poder y se ratifique que los po
deres nacionales y provinciales serân elegidos por 
la voluntad exclusiva de los tres comandantes 
de las Fuenas Armadas, "sólo se reproducirá un 
hecho consumado, que ai margí.nar la participa
ción dei pueblo, aislará ai gobiemo y alentará la 
conspiración antidemocrática de intereses y gru
pos marginales." 

Por otro lado, uno de los más importantes 
pronunciamientos dei radicalismo frente ai actual 
régimen fue su reciente crítica a la conducción 
económica. La redacción dei documento estuvo 
a cargo de Juan Carlos Pugliese, Roque Carranza, 
Félix Elizalde, Juan Manual Moure, Rubén Ra
banal (hijo) y Alfredo Concepción, vinculados ai 
gobiemo dei ex-presidente Arturo Illia. 

Así la UCR, reúne en su seno comentes tan 
opuestas como las que expresan Raúl Alfonsín, 
otros diógrn tes dei interior dei país, y el mismo 
representante de la UCR ante el diálogo político. 

Severa crítica dei peronismo 

Y entre salas y antesalas mientras el gobiemo 
tilda de inescrupulosos a quienes creen que el 
proceso se agota en las umas, las elecciones, los 
comitês y el Parlamento, y además sostiene que 
el régimen actuai mantiene "vasos comunicantes", 
amistosos o no, con los más diversos sectores de 
la sociedad, el peronismo se ha expedido al res
pecto. 

EI Movimiento Nacional Justicialista (peronis
ta) condicionó su participación en e! diálogo a la 
normalización de la actívidad partidaria y la li
beración de la ex-presidente María Estela Mar
tínez de Perón. Objetó los condicionamientos 
tanto por la selección arbitraria de los interlocu: 
tores como por la naturaleza de los temas a deba
tir. Puntualizó que es obligación perentoria cons
titucionalizar el país, en el más breve plazo, sin 
am bigüedades, con participación de todos los sec
tores políticos y sociales y sin escondidas inten
ciones continuistas. 

El 18 de junio ratific6 esos princípios en uno 
de los documentos políticos más importantes de 
los últimos anos, donde critica seriamente Ia si
tuación institucional, política y económica dei 
país. 

Tras reseiiar la actividad dei gobierno desde su 
instalación en el poder en marzo de 1976, el do
cumen to: 

- Reitera que el gobiemo de Ia seiiora de Pe
rón se vio hostilizado por "los grupos económi
cos cuya gravitación sobre la marcha dei gobier
no castrense sugiere hoy la realidad de intereses 
poderosos, los cuales trascienden incluso la esfe
ra de las Fuerzas Armadas"; 

-seiía!a que si las Fuenas Armadas retienen el 
gobiemo, "lejos de indicar una plenitud de po
der, revela no sólo incapacidad para Ias solucio
nes revolucionarias sino además impotencia para 
generar al sucesor"; 

-subraya que la política exterior argentina 
"nunca se ha mantenido más confusa, más incier
ta en la defensa de la in tegridad territorial"; 

- realiza un examen crítico donde se enjuicia 
la conducción económica oficial. Aclara que el 
desorden monetario y financiero "de efectos to
davía imprevisibles y que ya inflige ai erario una 
pérdida inmensa, no es sino una consecuencia dei 
desorden de fondo que arrastra a la conducción 
económica sorne tida a preconceptos sobre el país 
y a modelos exóticos clistorsionantes de la rea
lidad"; 

-exhorta al régimen gobemante a que invite a 
las fuerzas políticas nacionales a reunirse para 
elaborar un "plan de ernergencia". 

Finalmente, reclama la libertad de Isabel Pe
r6n y todos los presos políticos. 

Finnan el documento, publicado por la prensa 
argentina, la mâxima conducción partidaria y 
más de cincuenta dirigentes. 

Este es, por el momento, el magro consenso 
que ba conseguido la junta militar, luego de tres 
meses de "diálogo" Su posición gira en tomo a 
tres ejes fundamentales: la imposibilidad de ad
mitir que se enjuicie ai ejército vencedor en la 
"guerra antisu bversiva", la institucionalización de 
Ias Fuenas Armadas en e! poder; y el gradualis
mo electoral, según tiempos y procedimientos re
gidos con la ayuda de un monólogo, en el que 
sólo están dispuestos a escuchar su propio eco, 
en la voz de los interlocutores civiles .que ellos 
mismos eligieron: aquéllos dispuestos a avalar e! 
plan económico de Martínez de Hoz. O 
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ECUADOR 

lCambio sin democracia? 
E/ proyecto reformista dei gobierno Roldós-Hurtado enfrenta múltiples ame11azas 

a 1111 afio de la transmisión dei mando. Las fuerzas derechistas 110 desca11sa11 
y e/ fantasma golpista vuelve a rondar por los corredores de palacio 

J osé Steinsleger 

~ 
1 150 aniversario republicano dei Ecua
dor ( 13/V /80), sorprendió a los habitan· 
tes de este país deliberando en e! vérti· 

go de una enredada polémica de incierto desen
lace: la pugna de poderes entre dos integrantes de 
un mismo partido (Concentración de Puerzas 
Populares - CFP), ubicados en la máxima jerar· 
quía dei Estado. 

EI suceso cuenta como activos protagonistas 
ai presidente constitucional Jaime Roldós y ai 
dirigente Assad Bucaram, jefe del Parlamento. 

Hasta hoy, las ilusiones de transformación so
cial por las que votó el pueblo en abril dei afio 
pasado, siguen relegadas ai marco de la esperanza. 
Dos factores indisolubles posibilitan esta situa· 
ción: la conspiración de la oligarquia tradicional 
-derrotada en las umas por más de un miJlón 
de votos (65 por ciento dei electorado)- y la in· 
capacidad de ·1a flamante burguesía nativa para 
imponer su modelo de desarrollo económico ar
ticulado a una determinada concepción dei poder 
polftico. 

Los estudios más rigurosos han explicado el 
forcejeo Ejecutivo-Legislativo como resultante de 
la lucha por la hegemon(a que lideran los grupos 
modernos dei capitalismo ecuatoriano entre sf y 
contra los viejos mecanismos de dominación. 

Nueve m eses de democracia 

En su aspecto meramente económico, el pro· 
ceso IJeva más de un cuarto de siglo; en el poli· 
tico cobró fonna el dfa en que las Fuerzas Arma
das redactaron su Filosofia y Plan de Acción 
( 1972) dando el golpe de gracia ai velasquismo, 
fiel expresión de la oligarquía serrana y la inci
piente burguesía industrial costeiia. 

La posición de avanzada dei joven mandata· 
rio Roldós y sus tendencias reformistas deter· 
minaron en el último par de anos el acercamien
to del caudillo Bucaram a la oligarqufa liberal· 
conservadora. de la que nunca estuvo totalmente 
alejado. Esto le pemútió presidir el Parlamento 
en 1979 con apoyo de los rep.resen tan tes dere-



chistas encabezados por sus incondicionales dr 
partido. 

Desde allí Bucararn obstaculizó el proyecto de 
Rold6s, apuntando sus baterias contra el equipo 
de asesores dei presidente (vinculados a la social
democracia); especial enconamiento manüestó 
también al demócrata cristiano Osvaldo Hurtado, 
vicepresidente de la República y jefe dei Consejo 
Nacional de Desarrollo (CONADE). 

En contrapartida, Roldós elaboró su estrate
gia defensiva, a fin de minar las bases dei líder 
parlamenta.rio. Para ello, ofreci6 a princípios de 
abril un conjunto de reformas constifucionale~ 
que persegufan, por sobre todo, conformar una 
nueva mayorfa parlamentaria en la Câmara. 

Los principales puntos dei plan contempla
ban disolver e! Legislativo y convocado a elec
ciones en el plazo de 60 dias; durante este perío
dô el presidenfe gobemaba con decretos y le
yes de emergencia. La iniciativa dei Ejecutivo su
geria denominar Congreso Nacional a la Câmara 
y reestructurarla en base a diputados electos 
en cada provincia y funcionales representando a 
las universidades, las Câmaras de la Producción, 
las Fuenas Armadas, los trabajadores y los me
dios de comunicación. 

En caso de rechazo a sus reformas, el presiden
te convocaria a plebiscito "para que el pueblo de
cida". Si perdia la consulta popular ex tenderia su 
renuncia, con lo cual Bucaram asumia la presi
dencia. 

Naturalmente, los políticos pusieron su grito 
en el cielo, rechazando en bloque las reformas 
propuestas. Los primeros pasos de los represen
tantes fueron encaminados ai montaje de varios 
juicios políticos a funcionarios dei roldocismo, 
persiguiendo "ablandar'' al Ejecutivo. 

EI primero de los enjuiciados fue Carlos Fe
raud Bium, ministro de Gobiemo y Policfa que 
había calificado ai Parlamento como un "reducto 
de reaccionarios". Feraud Bium opinó que más 
que un "juicio político" se trataba de una "in
terpelación de arrabal" aiíadiendo ai iniciar su de
fensa que los honorables tendrlan que haberse 
dedicado a esclarecer el asesinato dei ex-candida
to Abdón Calderón Muiioz (ver Cuademos dei 
Tercer Mundo No. 27), la matanza de 120 obre
ros en el lngenio Aztra (octubre de 1977), el des
falco dei Banco La Previsora, los sobrelevanta
mien tos ilícitos de petróleo de la compaiífa nor
teamericana Texaco y el enjuiciamiento de la dic
tadura militar de los anos J 972-79. 

Los primeros nueve meses democráticos del 
Ecuador deambularon en consecuencia por los 
senderos del desconcierto político y la desorien
tación económica, si tuación agravada por los 
efectos de siete carnbios ministeriales (dos por fa
llecímiento -Información y Defensa- Y cinco 
por crisís o reajustes dei gabinete -Agricultura, 
Finanzas Gobiemo, Recursos Naturales y Traba
jo ). lgu!tlmente, las manifestaciones populares 
contra el alto costo de la vida en enero -dos estu
dlantes muertos por la policia- , constituyeron 
otros tantos factores de presión en la temperatu
ra política dei país. 

Los "patriarcas de la componenda" 

En su mensaje de princípios de abril, cuando 
fundamentaba la necesidad de convocar a plebis
cito, el presidente Roldós identificó a los "patriar
cas de la componenda", como suele denoroinár
seles a qwenes en tiempos de la organización 
electoral eran conocidos como responsables de la 
"mano negra": León Febres Cordero, jefe de la 
Câmara de lndustriales; Otto Arosemena Gómez, 
ex-presidente de nefasta trayectoria ai servicio del 
imperialismo; Raúl Clemente Huerta, jefe del Par
tido Liberal; Rafael Arrnijos, líder de una tenden
cia de los conservadores y obviamente, Assad 
Bucaram, todos ellos legisladores. 

Es importante consignar el lenguaje utilizado 
por la reacción en sus arengas públicas, ofrecien
do una imagen frente a la cual Roldós quedaba 
a la derecha. AI discutirse la política salarial, por 
ejemplo, las propuestas mâs altas provenían de 
los representantes derechistas, sacralizando la de
mocracia y desgarrándose las vestiduras a nombre 
de la "justicia social", los "derechos humanos" 
y la "infelicidad de las masas eternamente pos
tergadas". 

Cuando Roldós planteó la necesidad dei ple
biscito, todas esas voces se dieron cita en el dia
rio El Comeóo (Quito), que junto a El Univer
so de Guayaquil y los canales de TV orq uestaron 
el desprestigio a la idea presidencial. 

En un editorial intitulado "Una aventura ina
ceptable" el matutino quiteiío propuso la inte
gración de la "comisión de notables", cuya mi
sión principal fue la de dialogar desapasionada
men te con el Ejecutivo, más aliá dei bien y del 
mal (pero muy cerca de la embajada norteameri
cana, según apuntaron otras publicaciones más 
progresistas). 

Si Roldós no escuchaba a los "notables" (Ga
lo Plaza, ex-presidente, ex-secretario general de la 
OEA y rniembro de la Fundación Rockefeller; 
el macartista arzobispo Munoz Vega, de Quito; 
Andres F. Córdova, cuestionado por los fraudes 
electorales que lo llevaron a la presidencia y el 
conservador Gonzalo Cordero), "el destino dei 
Ecuador y la tranquilidad nacional" se verían en 
peligro. 

El NO al plebiscito. y el NO a la movilización 
popular, fueron apoyados por la iniciativa priva
d a que azuzaba a la opinión pública coo el fantas
ma de la recesión si se movilizaba al pueblo, pero 
seguía efectuando sus ioversiones normalmente, a 
conciencia quizâ de que la situación estaba con
trolada. 

Las organizaciones populares de base, no oece
sariamente vinculadas a las centrales obreras o 
partidos de izquierda, manüestaron espontânea
mente su respaldo ai presidente, pero sin una 
conciencia clara en tomo a cómo debía ejecutar
~e en la oráctica el SI ai plebiscito. 

Por su lado los partidos marxistas se lirnitaron 
ai anâlisis ideoÍógico de la pugna, sin una propues
ta política cohereote ante las masas. A último 
momento sin embargo, el Frente Amplio de Iz
quierda (F ADI) sufrió un sacudimiento in temo 



Asaad Buca.ram: devolvió cl golpe 

cuando cl Comité dei Pueblo, su organización 
mAs numerosa y el Movim.iento Segunda lndepen
dencia, se unieron a varios sindicatos de la costa 
pronuncié.ndose a favor de la consulta a nombre 
de la Uni6n Popular Revolucionaria Ecuatoriana 
lURPE). 

El coyunturalismo y la incipiente organicidad 
de la URPE impiden por ahora avizorar cuál serã 
su derrotem efectivo, aun cuando su posici6n 
tiende a reoxipnar la empantanada pol6mica de 
los partidos y movimientos revolucionarios dei · 
Ecuador. 

Las Fuenas Armadas evitaron tomar cartas 
directas en el asunto. Varios generales apoyaron 
una de las tantas y complicadas fórmulas jurí
dicas arrojadas por los "notables" en La mesa, 
buscando acorralar ai Jefe dei Estado. Otros se 
habrían inclinado veladamente a favor dei plebis
cito pero rechazando la idea de que el Congreso 
fuera reorganizado nuevamente 

La tenaz y coordinada acci6n de la derecha 
alcanzó su objetivo fundamental cuando Buca
ram - golpeado en el desarrollo de la crisis en la 
medida que muchos de sus partida.rios, roldosistas 
a ultranza, le abandonaban- se pronunci6 por el 
plebiscito devolviendo el golpe a Rold6s. De ese 
modo, Bucaram limó el considerable margen de 
contradicciones entre las fuenas reacias a la con
sulta permitiendo que todas marcharan unidas al 
Palacio de Carondelet esgrimiendo la tesis de que 
al habcrse formado la mayorla antibucaramista, 
el plebiscito era innecesario. 

Dirigiéndose al país por cadena nacional de ra
dio y TV, Jaime Roldós elogió el 19 de abril pa
sado la "conciencia histórica" de la "nueva ma
yoría" (Izquierda Democrãtica, Democracia Po
pular, neo-roldosismo y conservadores de Armi
jos aliados hasta pocas horas antes con Bucaram), 

manifestando que el plebiscito ya no tenía ra
lón de ser e invitando aJ pueblo a "seguir traba
jando". 

La sociaJdemocracia cn acción 

Favorecido por su discurso de barricada y el 
permru,ente ataque a la oligarquía en los prime
ros meses de gobiemo, Rold6s recibi6 el apoyo 
relativo de la Democracia Popular (DP, social-cris
tiana), el crítico de la lzquierda Democrática 
(ID. socialdemócrata) y dei Partido Radical Demó
crata (PRD), dei carismático Francisco lluerta 
Monlalvo. 

Si resultara cierto que la democracia cristia
na es la socialdemocracia que cree en Dios, po
dríamos concluir quizá que pocos aspectos ideo
lógicos diferencian a estos partidos comprome
tidos por consolidar lo que denorninan democra
cia participativa. EI roldosismo, engendrado en 
las comentes modernizantes de la CFP tampoco 
está muy alejado de la clãsica concepción social
demócrata o demócrata cristiana, cual es el inten
to de armonizar los intereses dei capital y el tra
bajo desechando la violeocia política o la movili
zación combativa dei pueblo. 

Eo rigor, la democracia cristiana dei Ecuador 
posee importantes ventajas sobre las posiciones 
socialdemócratas restantes: una concepción dei 
poder político ideológicamente meJor estructu
rada, el poder mismo (la vicepresidencia) y el 
control tecnológico dê los enclaves estratégicos 
de la econom{a sobre los cu ales aspira a sustentar 
el capitalismo dinámico. 

Varios obstáculos de no poca monta conspiran 
de todos modos contra los intentos reformistas 
en el Ecuador, a saber: 1) una oligarquia podero
sa aliada a sectores neocapitalislas; 2) ausencia de 
comentes populares importantes al interior de 
los partidos mencionados ; 3) inexistencia de una 
'base firme de desarrollo cápitalista", aJ decir de 

Agustín Cueva; 4) desesperante marginalidad de 
las minorias y mayor{as nacionales urbanas y 
campesino-indígenas, resistentes en el caso dei 
sector rural a los planes que intentan la "moder
nización" en base al despojo de su singularid ad 
cultural (conglomerado humano que por otra 
parte constituye las tres cuartas partes de la po
blación total); y 5) escasa lucidez de la dirigenc1a 
política de nuevo cuiio para captar la atenci6n 
de las masas populares. 

Acaso esos lngredien tes hayan motivado el 
ânimo oficial a la hora de sentar los fundamentos 
dei Mo ~•imiento Pueblo, Cambio y Democracia, 
impulsado desde el gobiemo esperanzado en arre
batar las bases de la CFP a su decadente líder, As
sad Bucaram. 

Los linearnientos dei movimiento roldosista 
apuntan que la mayor parte de los ciudadanos dei 
Ecuador no estân afiliados a partido político al
guno. Las masas populares apoyarían en conse
cuencia a un auténtico movimiento popuJar dis
puesto a recoger sus mãs caras reivindicaciones 
nacionales, con una posición antioligãrquica y an
timperialista. 
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Jaime Roldós: estrategia defensiva 

Pero a la hora de la crisis, la socialdemocracia 
abandonó a Roldós. La 1D decidió mantenerse 
"al margen" , los radicales demócratas (sin repre
sentantes en el Parlamento) no variaron su "vi· 
gilancia crítica" y la Democracia Popular (cris
tiana), que en sus declaraciones afinnó estar con 
el presidente " hasta las últimas consecuencias", 
prefirió guardar silencio, evitar la polémica pú
blica y despertar la suspicacia a propósito de la 
verdadera posición de la OP en el conflicto, Eje
cutivo vs. Legislativo. 

El peligro de la desestabilización 

La ineficiencia administrativa y la desorienta· 
ción política no parecen ser las únicas causas que 
conspiran contra el gobiemo de Roldós. En reali
dad, cada una de las medidas progresistas vincula
das ai "desarroUo económico con justicia social" 
son tachadas de estatizantes o comunistas por los 
grupos dominantes. 

EI día que triunfó Roldós fue ametrallada su 
res1dencia de Guayaquil. Y a punto de cumplirse 
eJ primer aniversario de constitucionalismo, tras 
muchos de dictadura, la sangre no llegó ai rfo to
davia aunque muchos indicios demuestran que 
métodos más expeditivos podrían frustrar el res
tablecimiento de la democracia ecuatoriana. 

A comienLOs de enero, cuando el gobiemo se 
vio obligado a entrar en una etapa de definicio
nes políticas, presionado por las tendencias po
pulares y antipopulares, salieron a relucir los sim
patizantes del golpismo tradicional. 

En su mensaje dei I O de agosto de 1979, Rol· 
dós dijo: "la fuerza pública ,w será una amenaza 
sino una garantia. EI ,espeto a las libertades será 
un püar dei gobiemo y la democracia." A media· 
dos de enero pasado, la policía disparó a quema· 

rropa contra una manifestación de estudiantes de 
secundaria. La orden de controlar sin armas la 
protesta, impartida por el Ministerio de Gobier
no, fue desobedecida por la tropa y los oficiales 
responsables de la represión. El presidente solici
tó la renuncia dei titular de la cartera Roberto 
Dumm Barreiro (derechista), quien fue' reempla
~ado por Carlos Feraud Bium, ministro de Traba
JO en tonces, de tendencias progresistas. 

El gobiemo acusó a Febres Cordero, ai rujo 
dei poderoso exportador bananero Alvaro No
boa Y ai ex-presidente Otto Arosemena de haber 
entregado fuertes sumas de dinero ai maoista Mo
vimiento Popular Democrâtico (MPD) para agitar 
ai pueblo y a los estudiantes. 

"Age111es de las peores dictaduras dei cono sur 
latinoamericano asesoran a grupos de la ultrade· 
recha ecuatoria11a, inreresados en desestabilizar ai 
gobierno", aseguró AJejandro Román, secretario 
general de la Administración Pública y brazo de
recho dei presidente. Extraoficialmente, pudo co
nocerse que agentes de la DINA chilena habían 
sido detenidos en círculos de aUegados a Otto 
Arosemena y expulsados dei país. 

También a mediados de enero fue descubierto 
casualmente un contrabando de armas cortas pro
veniente de la Argentina. Con documentos de la 
compaíiía Ecuatoriana de Aviación firmados por 
el vicecomodoro Rogelio Marcos Morla, subdirec
tor de la Fuerza Aérea de ese país, el economista 

Carlos Cortés, actual secretario nacional de infor
mación, calculó en tres mil subametralladoras y 
armas cortas con varios millones de proyectiles, 
la carga total dei embarque. EI funcionario, que 
en esa oportunidad desempeõaba el cargo de co
mentarista dei Canal 4 de televisión, ratificó la 
denuncia semanas más tarde, con motivo de la 
constitución dei Comité Ecuatoriano de Solidari
dad con el Pueblo Argentino (CESPA). 

La campana de desgaste sitúa al gobiemo de 
Roldós en una posición difícil El presidente. ca· 
rece de fuerias poderosas que lo respalden y per
mitan sobrellevar su programa democráticamente. 

Los funcionarios invocan el régimen de legali
dad. Para la ultraderecha y para la derecha, la 
Constitución es inexistente. Manejan el poder 
real y por tanto sus exigencias y pretensiones son 
categóricas. 

Posiblemente, esa búsqueda de apoyo del go· 
biemo, procurando respetar a sírios y troyanos 
sea parte de su debilidad; pero también ex presa 
su conciencia en el sentido de que el poder de 
arriba no es suficiente para contar con el poder 
de abajo. 

En esas condiciones, el proyecto reformista de 
Roldós y Hurtado tiene un porvenir pJagado de 
acechanzas. La reacción y la plutocracia que per
dieron el poder político en 1979, no descansan y 
contradiciendo las palabras dei presidente el día 
de la transmisión dei mando, están empecinada· 
mente dispuestas a que este gobiemo sea una 
nueva frustración y fracaso, en la convulsionada 
epopeya histórica de los ecuatorianos. O 



UGANDA 

La vuelta de Obote 
Jli/1011 Obote, e/ presidente derrocado por ldi A mi11 en 1971, 

retoma dei exílio y se prepara para reasumir el gobiemo 

ilton Obote, derrocado por ldi Amfn en 
197 1 tras haber presidido durante cinco 
anos en Uganda un gobiemo a1 que sus críticos consideraron demasiado radical, ha regresado ahora a su país proclamando un programa que se estima mãs realista y mfls moderado. Ello es producto de un ajuste a las difíciles condiciones en que se encuentra el país, después dei desastroso gobiemo de Amin y de la lucha que consigui6 la caída del dictador. 

Obote maduró esta orientaci6n durante su exílio en Tanzarua, en estrecho contacto con el presidente Julius Nyerere. El Uder tanzaniano es precisamente el precursor de una lfnea revolucio-, naria pragmática que, sin sacrificar sus metas socialistas, busca moldearlas a la realidad de este continente que tras haber su(rido el colonialismo no puede emanciparse sin encontrar la manera de movilizar en su propio favor recursos, tecnologias y conocirnientos asociados hasta hace poco con su situación poscoloniaJ, pero adecuándolos a las metas nacíonales de ir progresivamente hacia una liberación efectiva. 
AI ser recibido por sus partidarios dei Uganda 

People's Congress (UPC) cuando regresó en mayo último a Uganda tras nueve anos de exilio en Tanzan.ia, Obote se defini6 como un "gentleman revolucionario", abogó por una importante participación de la iniciativa privada en la reconstrucción dei país y prometi6 no reincidir en las nacíonalizaciones masivas que dispusiera desde el gobierno en 1966. Fue evidente su intención de tranquilizar a los sectores que habfan resultado g,>lpeados por aquella política de gobiemo. Núcleos que habían comenzado a desarrollar en los últimos meses una estrategia occidentalista encaminada a contrarrestar la influencia de los partidarios de una vía hacia la liberación en la política ugandesa tras el derrocarn.iento de Amfn en 1979. El retorno de Obote sigui6 precisamente a un golpe militar que, según ~odos los indicias, apuntó a desarticular esa estrategia ante crecientes evidencias de que ésta habfa logrado ganar para su propia causa al ex-presidente Godfred Binaísa. Debe recordarse que, como trasfondo de estos enfrentarnientos internos de Uganda, aún permaneoen estacionadasen ese paísmâs de 10,000 de las tropas tanzanianas que el n.iio pasado desempena-



ron un rol decisivo en el triunfo de las fuerzas 
re~ldcs alzadas contra la dictaduru de Am ln. Era 
lógico prever que, incluso por elementales razo
nes de seguridad nacional, la sustancial partici
paci6n tan~aníana en esa. contienda apuntara no 
sólo a tem1-1nar con el rég1men de Amln sino tam
bién ~ c~n~olidar en Uganda condiciones internas 
que 1mp1d1eran un retomo a la dictadura o un 
fortalecimiento de los intereses que hace casi una 
década promovieron su instauración como alter
nativa a Obote. 

Binaisa contó con el respaldo de esta lfnea de 
acción tanzaniana cuando ascendió al poder en 
Junio dei ano posado desplazando al inmediato 
s~cesor de ~in, J_usuf Lule, cuya errãtica polí
hca de gob1emo d1ficultaba la estabilización dei 
nuevo sistema político 

Libertad para los partidos políticos 

Sin embargo, meses después de aguei relevo 
Binaisa comenzó a dar los primeros pasos de l~ 
que parecía pcrfilarse como un vuelco políti
co hacia una línea poco compatible con un pro
yecto l.lldependentista. Su progresivo acercarnien
to a Daniel Arap Moí, el presidente pro-occi
dentaJ de la vecina Kenia, fue juzgado como un 
in ten Lo de buscar contrapesos a los sectores pro
gresistas de Uganda y de la región. Esta acción 
de Binaisa ganó râpidamenti: el apoyo anglo-esta
dounidense y acabó por traducirse en la adopción 
de medidas claramente dirigidas a bloquear un 
posible retomo de Obote a1 poder por vías de las 
elecciones prometidas para fines dei afio en curso. 

Binaisa, en realidad, descubrió sus cartas cuan
do Obote declaró en abril último desde Dar es 
Salaam que retomaria a Uganda para tomar parte 
en las elecciones. La respuesta de Kampala a es
te anuncio fue un decreto que prohlbía la presen
tación de candidaturas fuera de la lista dei Frente 
Nacional de Liberación de Uganda (FNLU), el 

partido dei propio Binaisa. 
La medida involucraba poco menos que un 

golpe de Estado dado desde el poder, pues sub
vertia todo el ordenarniento institucional plura
lista surgido de la insurrección victoôosa contra 
Amln. Además privaba de hecho a Obote de toda 
via de acceso legal ai gobiemo. La confluencia de 
Binaisa con los intereses occidentalistas generaba 
de este modo un nuevo aparato de poder que sig
nificaba en la prâctica la instalación de una nue
va dictadura en el país. 

En reacción a este giro de los acontecimientos, 
el mayoritario sector militar que apoya a Obote 
se alzó el 12 de mayo último contra el régimen 
de Binaisa en una acci6n dirigida por el general 
David Oyite 0Jok, jefe dei Estado mayor dei ejér
cito ugandés. 

Una Comisión Militar presidida por Paulo Mu
wanga fue instalada como supremo órgano dei 
poder en reemplazo dei Consejo Consultivo Na
cional (CCN), una suertc de Parlamento con fa
cultades ejecutivas en el que Binalsa contaba con 
la mayoría de sus miembros. E1 CCN no fue su
primido sino descendido a un rol puramente le-

Godfrcy Binaisa: Ambiciones frustradas 

( 

gislativo y subordinado a la comisión militar, la 
que por otra parte advirtió que sus propios po
deres no podrân ser cuestionados por vía legis
lativa ni por tribunal alguno. 

La decisión más importante de la comisión mi
litar fue la de anunciar que las elecciones legisla
tivas y presidenciales se llevarían a efecto dentro 
de los plazos previstos y que "todos los partidos 
políticos podrân intervenir en esta doble vota
ción ", con lo que se reabría para O bote la vía 
legal aJ poder. 

Obstáculos en el camino 

Con todo, el carnino aún estâ plagado de obs
táculos y peligros. La principal dificultad que 
enfrenta ahora Obote, radica en la imposibili
dad de construir un proyecto politico que pres
cinda totalmente de las fuerzas que se 1e oponen. 
Se requiere, pues, encontrar fórmulas que perrni
tan contar con ellas pero sin cederles un rol hege
mónico. 

No se trata s61o de una necesidad similar a la 
que, en Zimbabwe, indujo al primer ministro 
Mugabe a buscar la cooperación de los biancas y 
dei capital privado como única opción por elmo
men to para mantener abierto el acceso a tecno
logías y "know how" imprescindibles para el de
sarrollo dei país. Esta necesidad pesa igualmente, 
desde luego, en la política de Obote. Pero en adi
ción a ella gravita también el peligro de que 
Arap Moí clausure para Kampala el puerto kenia
no de Mombassa, única vía de salida para las ex
portaciones de la med-lterrânea Uganda. 

La marcha de Obote hacia las elecciones de
be articularse así en una compleja trama de ne
gociaciones orientadas a conciliar una línea de 
acción nacionalista y fórmulas de transacción con 
los intereses que se expresan a través de Nairobi.C 
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AFGANISTAN 

En busca de la unidad 
EI gobierno de Babrak Karmal busca la reco11ci/iació11 con las fuerzas sociales 

/levadas a la oposición por la politica extremista dei régimen anterior 

Wilfred Burchett 

Refugiados afganos en Pakistán. La amenua externa no es el principal peligro 

1 calor de la indjgnación de Occidente 
por el golpe contra HafizuUah Amin y 
la intervención soviética en diciembre de 

1979, .Babrak Karmal fue presentado por los me
dios de comunicación transnacionales como una 
figura oscura, insignificante, sacada por los rusos 
de Praga como de un sombrero de ilusionista y 
colocado en Kabul como su títere. Una imagen, 
por cierto, djstorsionada. 

"1,Acaso no había embajada norteamericana 
en Kabul?" preguntaba Karmal en un conferencia 
de prensa poco después del derrocamien to de 
Amin. "1,Acaso no sabfan que yo era vice-presi
dente dei Consejo Revolucionario, secretario ge
neral dei Partido Popular Democrático y diputa
do por Kabul en nuestra Asamblea Nacional por 
ocho ruios?" 

A1 abordar el avión a rru regreso de Kabul, su
bieron conmigo unas dos docenas de hombres 
con idénticas barbas negras, algunos de ellos a
compruiados por sus esposas e hijos. Tras el des
pegue, las altas figuras circulaban por los pasillos, 
juntando sus barbas en intermitentes abrazos. Las 
azafatas de la Afghan Airlines los trataban con 
deferencia. ''Hay cincuenta y cinco miembros de 
la familia del rey Zahir Shah en este vuelo", me 
explica rru compa.iiero de asiento, un ingeniero 
electróruco afgano que notó rru perplejidad. ''Es
tuvieron presos desde que el rey fue depuesto en 
1973. Y muchos de êllos recién se encuentran 
ahora, por primera vez en siete ruios." 

Era parte de los quince rru1 beneficiados por 
uno de los primeros decretos del presidente Ba
brak Karrnal, en el que declaró la amnistfa para 
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todos los presos políticos. AJ igual que la disolu
ción de la pollcía secreta (KAM), la eliminaci6n 
de la pena de muerte y la prohibición de exponer 
públicamente los retratos o consignas de los líde
res dei partido o dei gobiemo (pasados y presen
tes), la liberación y partida de los !IObrevivientes 
de la familia real representó otro aspecto de la 
nueva Hnea de Karmal en busca de la reconcilia
ción nacional, por la cual recibió un bien ganado 
elogio de Amnesty lnternational, que hasta en
tonces había manifestado una justificada p reocu
pación por los presos políticos afganos. 

Hablando sobre Kannal, ahora presidente dei 
ConseJo Revolucionario, primer ministro y secre
tario general dei Partido Popular Democrático, 
mi interlocutor comentó : "Un buen hombre. Pe
ro Ueg6 demasiado tarde." Hizo un gesto con la 
mano para incluir a nuestros acompanantes reales 
y dijo: "Todos nos estamos y~ndo". 

Era una exagerac1on. Algunos atganos ,e van 
por los difíciles pasos nevados en rumbo a Pa-
1-.istãn; otros se van por medios mhs cómodos, 
vfa Ariana (Aerolineas Afganas) hacia Estambul 
o Nueva Delhi, generalmente tomadas sólo como 
escalas en rumbo a otras prioridades, en primer 
lugar Aleman1a Federal. Pero má.$ dei 90 por 
ciento de la poblaci6n se queda. Sus conceptos 
dei universo están limitados por las montaiías ári
das o nevadas (según la estación) que circundan 
sus valles y aldeas y por los edictos de sus líderes 
tribales, a quienes por tradición deben obedien
cia. 

Obediencia tribal o unidad nacional 

Cómo ganar la fidelidad de la mayor-ía no-po
lítica de la población es una de las mayores preo
cupaciones de Karmal. iNingún líder se había 
molestado antes en hacerlo! Incluso, me asegura
ron, las palabras "poHtica'' o "político" no exis
ten en el idioma coloquial y frecuentemente se 
las confunde con un vocablo similar que significa 
"blanco y negro". Atraer los hilos de la fidelidad 
tribal y entretejerlos en una conciencia polftica 
nacional sin rasgar demasiado violentamente los 
poderes y privilegios tradicionales es una tarea 
monumental. 

No hay un rival político dei PPD y eUo no es, 
en esta tarea, una ayuda, sino una debilidad . A 
pesar de lo que afirman los grupos de resistencia 
que actúan desde Peshawar, Pakistãn, y se dis
putan entre ellos la jefatura de un "gobiemo en 
el exílio" para beneficiarse de la ayuda externa, 
los observadores serios coinciden en senalar que 
ninguno de los "partidos islâmicos" tiene mâs 
que un apoyo local limitado. La idea de restaurar 
la monarquía o ur> régirnen como el dei príncipe
general Mohammed lJaud, derrocado en l 97~, no 
tiene bases reales. Los llamados a la "guerra san
ta" contra los infieles soviéticos han caído en oí
d os sordos, pese a los informes periodísticos que 
desde Peshawar afirman lo contrario. El principal 
problema de Karmal no es la amenaza externa 
-aunque ésta será invocada, mientras exista, para 
mantener la presencia militar soviética- sino la 
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Babrak Kannal, bajo el espectro de Amín 

que proviene de su propio partido, todav(a afec
tado por su defecto congénito: el facclonalismo. 

Como un pâJaro de mal agüero todav(a ronda 
sobre Karmal el espectro dei derrocado Hafizu
llah Am ín , líder de su propio partido, defensor 
de las mismas políticas. La diferencia s6lo es visi
ble para la pequena minorfa de activistas que ju
garon un papel decisivo en la vida política afgana 
desde el derrocamiento de la monarqufa en 1973 

De hecho, para esta minorfa políticamente ac
tiva, sólo había dos líderes antes dei derroca
mien to dei régimen pro-occidental de Daud en 
abril de 1978 y en el período sigufonte: Nur Mo
hammed Taraki, dirigente de la facción Jolq (Pue
blo) dei PPD, y Babrak Karmal, lfder dei grupo 
Porchom (Bandera) dei mismo partido. Taraki, 
fuertemente inlluido por Amfn, defendía una li
nea izquierdista que preconizaba una inmediata 
transición ai socialismo, mientras que Karmal sos
tenía un enfoque mãs moderado, que reclamaba 
una transición gradual, que requeriria una etapa 
de "democracia nacional". 

El grupo Jolq se impuso y Karmal fue mãs tar
de enviado a1 exilio, junto con sus principales co
laboradores dei Comité Centrai. Líderes dei Por
chom que permanecieron en el país fueron encar
celados, torturados y, muchos de ellos, eJecuta
dos. 

EI problema actual para Kannal es que, ha
biendo derrotado a la facción Jolq, en su esfuerzo 
por preservar la unidad ha mantenido en puestos 
importantes dei partia o y dei gobiemo a cuadros 
10/quí.stas prominentes, asocíados con los peores 
excesos dei régirnen de Amín. O 



Estudiando el Corán 
en textos soviéticos 

La. doctora Anahl.ta Ratebzad, ministra de E
ducacaón, es una muJer pequena de dientes muy 

blnncos Y sonrisa radiante. Es además una vete

rana revolucionaria. Tiene qu~ serio para poder 

enfrentar el principal problema de Afganistán 

después de ln seguridad nacional. 

Anahita está acostumbrada a las tareas "impo
sibles". Mlembro fundadora dei Parcham, la fac

c16n dei PPD que actualmente gobiema el país 

e.lia encabezó el grupo de siete mujeres gue cons: 

lltuyó la Organización de Mujeres Democráticas 

de Afganistãn, simultâneamente ai nacimiento 

dei PPD, el lo. de encro de 1965. Poco después 

dei c!e~oca!1'1iento dei régimen de Daud por el 

PPD, seis m1embros dei Comité Central - Analúta 

Ratebzad Y Babrak Karmal entre ellos- fueron 

env1~dos ai exilio por la facción Ja/q dei partido, 

dingido entonces por Taraki y Amio. Karmal fue 

enviado como embajador a Praga, Anahita a Bel

grado. Ambos fueron expulsados dei Comité Cen

tral, como parte de una conspiración dirigida por 

Amín que buscaba suprimir ai Parcham y elimi

nar sus cuadros dirigentes. La actual ministra re

grcsó. en secreto ai paí~ para contribuir a la orga

n1zactón dei derrocam1ento de Amín, cuyo régi

men p~só a ser consid~rado fascista, tras el des
plazam1ento y postenor asesinato de TaraJd. 

Mimstra, 1,podna describir los problemas 

que enfrenta cn e/ área educativa' 
- Deb1do a las condiciones económicas y so

ciales de nuestro país, el pueblo no estaba con

vencido de la necesidad de la educación. No tenía 

mcdios materiales para enviar a sus hijos a la es

cuela. As{, 98 por ciento de las mujeres y 90 por 

cien to de los hombres son analfabetos. Es un 

gran problema nacional, no sólo para el partido y 

el gobiemo, sino para la nación toda. 
Después de la revolución de Daud (cuando el 

rey Zahir Shah tue derrocado por su primo y cu

fiado Mohanuned Daud,enjuliode l973)elpueblo 

esperaba grandes cambios y se dirigió ai PPD en 

busca de un liderazgo. Cuando tomamos el poder 

en la revolución de abril de 1978, confiaba en 

que lo ayudaríamos en todas las esferas. Pero el 

partido y el gobiemo estuban mfiltrados por la CIA 

y no pudimos aplicar ni siquiera las disposiciones 

progresistas de la constitlteión de Daud, en lo que 

se refiere a educación. En vez de usar métodos 

voluntarios de persuasión, el gobiemo de Taralá

Amln trató de forzar a1 pueblo - a los hombres 

solamente- a aprender por medio de decretos ad

ministrativos. Era imposible. 

Aprendiendo por decreto 

Aqu{ tenemos un feudalismo que es muy dis

tinto dei concepto europeo romhntico de feuda

lismo, con caballeros andantes y todo eso. Es ne

cesario respetar las tradiciones. AI tratar de tor

zar las cosas, e! régimen se enfrentó duectamente 

Anahit11 Ratebzad: "El lslam no es contrario a Ili edu
cación" 

a nuestras tradiciones, nuestra religión, nuestra 
cultura, nuestro concepto de familia. jPlanearon 

erradicar el analfabetismo en cinco aiios! Y con 

sus métodos brutales alejaron ai pueblo de la re

volución, dei partido y dei gobiemo. EI pueblo 

perdió la confianza en nosotros. En su enfoque 

irrealista, planificaron enrolar un millón de perso

nas en el primer aiio de su campana de alfabetiza

ci6n. Sólo Uegaron a 500,000 y apenas un 3 por 

ciento eran mujeres. 
-1, E11 qué difieren sus métodos de los aplica

dos durante e/ régime11 anterior? 
- Creemos en un enfoque gradual, paso a paso 

y en el respeto a la tradición y la retigión. Hemos 

movilizado a todos quienes tienen alguns educa

ción básica -intelectuales, mullahs en las mezqui

tas- para que actúen como maestros, y dentro dei 

ejército, los sindicatos, las organizaciones juveni
les y de mujeres promuevan la campana. 

Donde quiera que podamos reunir gente lo ha
cemos y usamos !rases dei Corán, como por ejem

plo "Deben estudiar. Varonesy nifiasdebenirala 

escuela si son buenos musulmanes, para poder leer 

el Corán." Atacamos la viejaidea oscurantista de 

que el Islam es contrario a la educación. Con este 

enfoque movilizamos ai pueblo para esta tarea. 

Mandamos cuadros femeninos a las aldeas y abri

mos jardines de niilos por todo el país. Los hom

bres finalmente los encuentran útiles, ya que libe

ra a sus mujeres para que trabajen mfls horas en 

los campos. 
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Los Jardines de nü\os también ropresentnn un 
terreno fértil para reclutar mujeres para ser edu
cadas. Los kinder son "paro muJeres, manejados 
por mujeres". Vamos a ellos y persuadimos a las 
madres que conúencen a aprender a leer y cscri
bir; y también vamos a los hoga.res, las gra1\JaS y 
los campos donde trobajan. Pero poner las cosas 
a marchar como debieran nos costarâ mucho. De
beremos recurtir a la ayuda internacional. 

- ,Se han acercado a la l'NESCO' Me pareee 
que la UNESCO apoyarfa este tipo de proyectos. 

Uno de los problemas con UNESCO es que 
ellos dieron 40 millones de dólares para la canlpa
na de alíabet.ización dei anterior ~gimen. 1Y no 
hay nada positivo que mostrar! Hcredamos una 
muy mala reputación por la estupidez dei ~gi
men anterior. '\ una orgnni1aci6n como la 
UNESCO ob,iamente nccesita ver los resultados 
de su ayuda. 

- t/anrtenen usredes la met,i de cinco a,ios 
para t rradicar el ana/Jàberumo ' 

No buscamos resultados de prestigio. Quere
mos establecer uno base sólida para la educación 
de nucstro pueblo. El progreso vendrá junto con 
la construcdón de nuestro pais. Tal vez nos tome 
quínce anos completar la campana contra el anal
fabetismo, dado el estado actual de nuestro desa
rrollo socioeconómico. Estudiaremos los méto
dos usados en Vietnam, Angola, Cuba y Etio
p1a y aprenderemos de sus experiencias. 

Carencias 

-Aparte de la campana de alfabet1zació11, 
,qué está posando con la educacion forma/1 

-Es un problema muy difícil. Sólo un 12 6 
J 50/o de nuestros ninos en edad escolar reciben 
educac16n formal. Carecemos de todo. Los cursos 
se dictan en el verano, ai aire libre. Los ni.Jios se 
sientan en el suelo y apenas si tenemos una silla y 
un cscritorio para el maestro. En la mayorla de 
los lugares no hay tocaies escolares para el mvier
no. 

Básicamente tenemos cuatro materias, de a
cuerdo con las diferentes regiones: pashtu (la len
gua nacional de Afganistãn, hablada por la mayo
ría de la población); un idioma local, como persa, 
uzbeco o algún otro, el Corân y matemãticas. Es
tamos organizando escuelas especiales, por ahora 
sólo para varones de entre diez y catorce anos, 
donde se dictan cursos intensivos que les permi
ten completar en dos anos el ciclo primario nor
mal de cuatro aiios. 

-,T,enen problemas con los maestros? 
-(Anahita levanta las manos en un gesto de 

desesperación). Sólo uno de cada mil de ellos tie
ne educación secundaria completa hasta el 120. 
grado. Los enviamos a enseiiar apenas completan 
el sexto grado. con la esperanza de que mãs tarde 
puedan recuperar el ritmo con cursos de actuali
zación. Eso es parte de nuestras carencias absolu
tas. 

En 1979 perdimos 1,100 escuelas, que fueron 
quemadas por las fuerzas reaccionarias, que llega
ron a este extremo por los métodos brutales usa-
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dos por el anterior régimen de Amln, cuyo único 
obJe tivo era presentar estad ísticas disto rsionadas. 
Muchos maestros murieron cn estos ataques. A
hora estamos desarrollando seminarios de dos a 
cuatro semanns para entrenar sus reemplazos. Los 
asesores soviéticos son una gran ayudn. Tuvieron 
problemas Stmilares después de la Segunda Gue
rra Mundial. 

Antes sólo ensei\ábamos en pashtu o en persa 
Ahora también damos clases en turco, baluch y 
uzbeco. Hasta ohora sólo hemos podido publicar 
libros de texto para los dos primeros anos, pero 
ya tenemos en prensa los textos para tercero y 
cuarto. Estamos escasos de papel y maquinaria 
de impres16n, pero tamb1én en eso nos ayudan 
nuestros amigos soviéticos. 

NcceSttamos escuelas nonnales, para formar 
maestros, neccsitamos donnitorios para los es
tudiantes. Carecemos de todo, pero fundamen
talmente de cuadros. El régimen anterior asesinó 
alrededor de siete núl miembros y Simpatizantes 
dei Partido Popular Democrático, incluyendo 
muchos cuadros dei área de educación. 

El movimiento femenino 

Háb/e11os dei mo11imicn10 femenmo, cómo 
cmpezô y cómo se desarrolló. 

La Organización Democrática de Mujeres 
(ODM) fue creada en 1965, de modo que tiene la 
núsma edad que el partido. Fue ta primera vez 
que una organización así se formaba en Afganis
tán. Bajo nuestro sistema feudal, semi-tribal, la 
mujer no tenía ningún derecho. Era explotada 
por su padre, su esposo, sus hermanos ... y hasta 
por sus hijos. Un nino varón era "jefe" de su 
madre y sus hennanas. Como resultado, la muJer 
afgana perdió su personalidad, la confianza en s i 
misma. Aceptó su destino de oveja, acarreada a 
cualquier parte de acuerdo con los deseos dei 
hombre. Cambiar esto parecía imposible. 

A1 principio éramos apenas siete muJeres las 
que desafiamos ese orden de cosas. El primer pa
so fue conseguir que algunos intelectuales varo
nes reconocieran la importancia de la cuesti6n de 
los derechos femeninos. Antes de la revolución 
de abril de 1978 yo hice viajes a la Unión Sovit:ti
ca y a la lndia y tuve una nocí6n mãs clara de los 
progresos de las mujeres, incluso en países con 
minorías musulmanas importantes. (Al igual que 
Babrak Karmal, Anahita Ratebzad era diputada 
dei PPD, representante de Kabul en la Asamblea 
Naetonal Afgana. Ese cargo te permltíó víaJar al 
ex te rio r en delegaciones parlamentarias.) 

AJ estallar la Revolución de Abril, nucstra or
ganización tenía dos mil miembros y una dos mil 
quinientas simpatizantes activas. Tenlamos gran
des esperanzas. Las cosas marchaban bien y segui
rían mejor. 

Pero los suenos se desvanec1eron pronto. A 
mediados de julio de 1978 yo fui enviada como 
embajadora a Belgrado y luego expulsada dei par
tido. Decapitado el movimiento, Amín comenzó 
a aplastarlo. Las activistas fueron encarceladas, 
torturadas y asesinadas. 



Uno de los aspectos de la tradición feudal en 
Afganistân es que las mujeres no son enviadas a 
la cárcel. Amin no respetó esta tradición. Encar
celó y asesinó a muchas companeras. Después de 
derrocado Amín comenzamos a reagrupar a las 
sobrevivientes y estamos planeando crear un Con
sejo de Todas las Mujeres Afganas para poder mo
vilizar a nuestras mujeres y orientarias hacia sus 
nuevas responsabilidades: entre ellas un papel 
mAs relevante en su propia educaci6n y en la edu
cación de los jóvenes. 

" Pero - concluy6 Anah.ita con una sonrisa ra
diante- para tener un cuadro completo de las ac
tlvidades de la mujer, habría que hablar con la 
compaiíera Soraya, una de las siete fundadoras de 
la Orga.nrzaci6n Democrática de Mujeres que ac-
tualmente preside el movimiento." ' 

Simplemente Soraya 

Soraya (no tengo apellido, explica, porque 
nunca me casé) es una mujer sólida, de cabeza 
maciza y rostro gentil, que preside coo dinamis
mo la Organización Democrática de Mujeres. Co
mo su companera de luchas, la ministra de Edu
cación Analtlta Ratebzad, fue una de las siete 
fundadoras dei movimiento femenino y pertene
ce ai comité central dei PPD. Su personalidad 
-como comprobarían sus torturadores- es enér
gica. 

"Ten íamos que tra bajar en el marco dei atraso 
social de una sociedad feudal", explica, contes
tando a mi p.rimera pregunta sobre la fonnaci6n 
de la ODM. "La mujer no tenía derechos en el 
plano político, económico o si,.mplemente huma
no. Y por eso la camarada Analúta resolvió crear 
la ODM hace quince anos. Eramos apenas siete al 
cornienzo. Pero a pesar de las dificultades y obs
táculos creados por los sucesivos gobiemos, a pe· 
sar de las dificultades naturales que derivan de 
nuestras costumbres medievales, nunca arriamos 
la bandera de la liberación femenina. Sufrimos 
golpes, pero también tuvimos n uestras victorias." 

"Una de las victorias fue que, habiendo lucha
do duro por el derecho de la mujer a votar y a ser 
votada, en las primeras elecciones generales en 
nuestro país Anahita fue elegida a la Asamblea 
Nacional. Y fue en gran parte gracias ai voto fe. 
menino que el companero Babrak Karmal y otro 
militante de.! PPD fueron también elegidos. Eso 
fue en septiembre de J965, pocos meses después 
de la creación de nuestra organizacíón. Usamos 
la tribuna parlamentaria para impulsar la lucha 
por los derechos de la mujer, pero también para 
luchar contra las fuerzas represivas y reacciona
rias." 

Bayonetas y tomates 

"Obviamente, los grupos reaccionarios no se 
quedaron quietos. Estaban aterrorizados por es
ta nueva fuerza femenina. Se introdujo una ley 

Soraya: "Las mujeres no teníanios derechos'' 

en el Parlamento que prohibiría a las jovenes sol
teras estudiar en el exterior. Organizamos una 
marcha de estudiantes universitarias y secunda
rias a la Asamblea Nacional, donde ocupamos las 
bancas y los corredores. Cuando Uegaron los di-



putados ni siquiera intenta.ron tomar sus asientos 
Se dieron cuenta que si se aprobaba una ley que 
limitara los derechos de la mujer, o ellos o noso· 
tras saldríamos rnuertos dei Parlamento. Y la ley 
fue retirada .. , 

Uespués de esta victoria, los derechistas recu
rrieron a métodos más duros, contratando ma to
nes para tirar ãcido en la cara de las militantes, 
golpearias o denunciarias a sus padres. 

"No podían soportar que el movimiento si
guiera creciendo", continúa Soraya. "Sabían que 
nosotras éramos un poderoso bastión dei PPD. 
Duntnte un debate parlamentario tres diputados 
dei partido - incluyendo Anahita- fueron agredi
dos. Sólo dejaron de golpearias cuando los creye
ron muertos. Hubo una manifestación de protes
ta en Kabul, que comenzó a dirigirse ai hospital 
donde los habínn internado. Se movilizaron tro· 
pas con bayonetas para detenerlos, pero nuestras 
militantes lograron traspasar la linea de bayone
tas y llegaron a1 hospital, donde se quedaron has
ta que Anahita fue exhibida en un balcón, desde 
donde recibió nuestro mensaje para Babrak Kar
mal." 

"Asi demostramos que podíamos vencer en 
las umas, en el Parlamento y en las calles", con
cluye Soraya. Una de las mayores manifestacio
nes callejeras se produjo cuando el vicepresidente 
norteamericano Spiro Agnew llegó a Afganistân 
para defender la poütica de Nixon de bombar· 
dear Vietnam. La ODM y el PPD organizaron 
una multitudinaria manifestación de protesta des
de e! aeropuerto hasta la residencia donde Agnew 
se alojaria. Se quemaron retratos de Nixon y ban· 
deras norteamericanas, el carro de Agnew fue 
bombardeado a tomatazos y el vicepresidente se 
vio obligado a irse sin poder entrevistarse más 
que con los poUticos afganos que fueron a reci
birlo a1 aeropuerto. 

Como vacas lecheras 

''No fue fácil," aiiade Soraya. "Nada es fácil 
para la mujer en nuestra sociedad. Los varones de 
una familia podían decidir el destino de un niiío 
cuando éste atín estaba en e! vientre matemo. Po
d ian venderia, incluso, y el precio se fijaba por 
adelantado, en ganado o en efectivo, según fuera 
varón o niiia. Era considerado normal que la mu
jer hiciera los trabajos más pesados. No había pa
ra nosotras nada que se asemejara a los derechos 
humanos." 

Soraya recuerda que en una ocasión escribió 
en Parcham, el semanario dei partido, un artículo 
describiendo cómo, en una regi6n remota dei 
país, las madres vendian su leche a familias de la 
aristocracia y alimentaban a sus propios hijos con 
leche en polvo. "Una delegación de hombres de 
la región irrumpió en la redacci6n, reclamando 
que me despiclieran. Pero no por haber revelado 
un comercio vergonzoso, sino por divulgar un se
creto tribal. Temían que su tribu perdiera elmo
nopolio de la leche humana. Estas eran los pro
blemas que en frentábamos." 

A la cárcel 

La Organización Democrãtica de Mujeres, 
siempre ligada a1 ala Parcham (bandera) dei PPD, 
apoyó el golpe que derrocó a1 rey Zahir Shah en 
julio de 1973, así como el golpe dei PPD y los 
militares contra Daud en abril de 1978. 

"Participamos activamente en la Revolución 
de Abril", explica Soraya. "En la semana siguien
te fuimos invitadas a participar en la administra
ción. Pero Amin, quien detentaba el poder real 
durante la administración de Taralci, rãpidamente 
se dedicó a destruir las conquistas revoluciona· 
rias, demoliendo las organizaciones sindicales, ju
veniles, femeninas y el propio partido. 

"Todo comenz6 cuando cierto número de 
compaiieros, Anahita y Karmal entte ellos, fue
ron enviados ai exterior como embajadores y lue
go expulsados dei Comité Central. Continuá con 
el arresto de camaradas claves, como Sultán AH 
Kishtmand (actual vice-premier y ministro de pla· 
nificación económica, el segundo en la jerarqu ia, 
después de Kannal), el general Abdul Kader 
(hombre clave en la Revolución de Abril) y Mo· 
ham me d Rafi. Pocos d (as después de su arresto le 
tocó el tumo a Karima (esposa de Kishtmand e 
importante dirigente de la ODM) y a mi. Luego 
siguió una ola de arrestas, torturas y ejecuciones. 
Por primera vez en la historia afgana se encarce-

"Nuestro feudalismo no tiene nada de romántico" 



laban mujeres por aclividades políticas. Las mi
litantes más sinceras y leales tuvieron que pasar a 
la clandestinidad para que el movimiento sobre
viviera. La mayoría de las activistas de la ODM 
fueron arrestadas y Amin cambió arbitrariamente 
el nombre de la organización, que pasó a llamarse 
Democrática Popular de Mujeres, para hacer creer 
que estaba vinculada con su facción dei partido 
(el gnipo Ja/q, que qulere decir "pueblo"). 

En la clandestinidad 

"Después de mi arresto se tom6 la decisión de 
que todas las activistas pasaran a la clandestini
d ad. Es tremendo para las mujeres en nuestra so
ciedad abandonar a sus maridos, su familia, sus 
hijos, su estudio, su empleo y desaparecer." 

Soraya no lo menciona, pero más tarde me 
ente ré por otras fuentes que al pasar a la clandes
tinidad las militantes se prepararon para la tortu
ra quemándose unas a otras con cigarrillos en dis
tintas partes dei cuerpo o aplicándose choques 
eléctricos, métodos que -como se supo tras la 
detención de Soraya- eran aplicados por los inte
rrogadores leales a Amin. Ante la protesta oca
sionada por su detención, contraria a las costum
bres islâmicas, Soraya fue liberada diez días des
pués, sometiéndola a un estricto arresto domici
liario. 

" Irónicamente, yo fui - junto con Anahita
una de las primeras en renunciar al 'velo'. Ahora 
estaba feliz de utilizarlo de nuevo, como disfraz. 

Tanques en las caJJes de Kabul: "Un golpe bien planificado~' 

('Velo' no es el nombre apropiado, aun que sí el 
mãs frecuentemente utilizado, para designar a1 
chardi, la capa tradicional de las mujeres afga
nas, que las cubre de la cabeza a los pies y, en 
este caso, era un camuflaje ideal.) Manteníarnos 
contacto con compaiieras que venían disfrazadas 
de mendigas o lavanderas y nos cambiãbamos las 
ropas para que yo pudiera salir a mantener los 
enlaces, tanto de la organización femenina como 
dei partido. Cambié el color de mi cabello y, en 
ocasiones, tarnbién vestí ropas lujosas y adapté 
mi lenguaje ai de la alta sociedad para mantener 
los vínculos entre el partido, las organizaciones 
de masas y el ejército." 

"Pese a los arrestes masivos, Amin compren
dió que el partido todavía funcionaba y final
mente sospechó que era nuestra organización la 
que mantenía los enlaces. Miles de mujeres fue
ron detenidas, algunas eran militantes, otras ja
más habían tenido actividad política. Se corrió la 
voz de que yo había evadido el arresto domicilia
rio y me buscaban. Para entooces nuestra red de 
contactos ya podía funcionar sin mi y resolvi 
quedarme en casa a esperar a mis captores." 

"No sé nada" 

"Me sometieron a torturas indescriptibles, con 
choques eléctricos en los dedos y los pezones. 
Fui quemada con cigarrillos y con una plancha 
eléctrica: 'l Cuáles son tus relaciones con el par
tido?' ';.Cuáles son las actividades del partido?', 



eran las preguntas mâs frecuentes. La única res
puesta era: 'No sé nada'. Una sola palabra más 
podia costar la vida a decenas de companeros." 

:'En la cuarta noche mis torturadores trajeron 
a una de nus mejores amigas, cubierta de sangre, 
casi muerta: 'Ha confesado que tú dirigiste toda 
la operación', me dijeron. No podíamos hablar
nos, pero por un gesto de sus ojos supe que ella 
no habia traicionado. Se la Uevaron. Habfa sido 
arrestada con un bebe recién nacido y mãs tarde 
me cont6 que durante muchos días la leche que 
mamaba su hiio estuvo tenida de sangre." 

Soraya logr6 vencer la tortura. "Una noche 
-relata- después de haberme desmayado varias 
veces, mi interrogador grit6: ' LVas a hablar aho
ra?' Y cuando le dije 'no sé nada' se Uev6 las 
manos a la frente y golpeando la cabeza contra 
la pared murmuraba 'es imposible, es imposible'. 
Con esas tres palabras casi logré enJoquecerlo. 
i Era una victoàa! •· 

EI golpe 

Soraya fue transferida a la "galeria de la muer
te'', en la fortaleza prlsión de Pule Charkhl, vein
te kilómetros aJ sur de KabuJ, sobre el camino a 
Peshawar. El partido distri.buy6 volantes en va
rias ciudades alertando ai gobiemo sobre las con
secuencias de la planeada ejecuci6n de la dirigen
te femenina En la prlsión Soraya logró vincular
se con otros prisioneros, entre ellos Kishtmand, 
quien estaba reclu1do en uno de los lugares mãs 
djstantes, y con la red clandestina de extramuros. 
Estaban en marcha planes para derrocar a Amín en 
la noche dei 31 de diciembre de 1979y proclamar 
la victoria el primer dia dei nuevo ano, en coinci
dencia con el quinceavo aniversario de la funda
ci6n del PPD. 

A mediados de noviembre Babrak Karmal y 
otros líderes dei Parcham habían retomado clan
destinamente al país y lograron convencer a la 
mayoría dei Consejo Revolucionario sobre la ne
cesidad de terminar con el régimen de Amin. En
tre tanto Amin había asesinado a Nur Mohamed 
Tarak.i, su jefe y "amigo", concentrando todo el 
poder en sus manos y las de sus parien tes y colabo
radores mãs cercanos. Otro antiguo prlsionero de 
Pule Charkhi, Samad Azber, quien ahora dirige 
la Seguridad Nacional me cont6 que Amfn pla
neaba ~sinar a la mayoría de los prisioneros en 
la noche dei 29 de diciembre. Cuando esose supo, 
se adelantó la fecha del golpe. Le pregunté a So
raya si era cierto. 

"Si. Es exacto. En la noche dei 25 de diciem
bre un grupo de agentes de seguridad de Amfn 
comenzó a anotar una larga lista de nombres de 
cada celda. Esa noche se llevaron para ejecutar
los a más prisioneros que lo habitual. El 26 por la 
ma.õana avisamos que algo se planeaba y que la 
mayoría de los prisioneros que quedábamos se
ríamos asesinados. Sabíamos que Amín seria de
rrocado, pero en cualquier momento podía to
mar el teléfono y ordenar las ejecuciones. De 
modo que el golpe se adelantó y pocos minutos 
antes de la hora fijada nuestros companeros vola-

ron el centro de comunicaciones, aislando a 
Amín dentro de su palacio. A las díez de la 
noche dei 27 de diciembre nuestras fuerzas lo 
tomaron, en una operación bien planificada. Los 
prisioneros fueron liberados sin sufrir un rasgu
no." 

Un proceso irreversible 

Le pregunto a Soraya sobre las tareas dei mo
mento actual. "La principal -responde- es tra
bajar junto al PPD para reconstruir el partido de 
modo de lograr el máximo de unidad, reconstruir 
nuestra organización femenina terriblemen te gol
peada y ayudar a los sindicatos y las organizacio
nes juveniles a hacer lo mismo. Sólo entonces po
dremos dedicamos a otras tareas urgentes como 
la campana contra el analfabetismo y comenzar 
a mejorar nuestra situaci6n de atraso social y eco
nómico." 

Le pregunto qué piensa de la condena ai re
gímen afgano por parte de lus países occídentales 
y la mayorfa de las naciones islâmicas, que lo 
acusan de abrir las puertas a la inte1Venci6n so
viética: 

"Para nosolros está muy claro por qué algunos 
países occidentales, en particular los Estados Uni
dos y Gran Bretana estãn furiosos. Definitiva y 
totalmente han "perdido" Afganistãn. Hablan 
mucho de defender los "derechos de los musul
manes" y desatan una campana contra Afganis
tán y la Unión Soviética, que ha sido nuestra ami
ga desde hace sesenta y dos anos. Y nos sentimos 
agradecidos a Ia Unión Soviética, que acudi6 a 
ayudamos en el momento mãs difícil." 

"Es un chiste cruel que Carter se presente a sí 
mismo como defensor de los derechos humanos y 
dei lslam. lQué decía Carter cuando miles y de
cenas de rniles de nuestros mejores patriotas -in
cluyendo muchos mullahs musulmanes- eran 
torturados y masacrados? En cuanto a los britâ
nicos, tres veces invadieron nuestro pais para in
corporarlo a su imperio. Y tres veces fueron de
rrotados. Ahora tratan de entrar por la puerta 
trasera bajo pretexto de "neutralizamos". Hici
mos una revolución. La defendimos con gran es
fuerzo. Lo que pasó aqu{ es irreversible." O 



NEPAL 

lnestabilidad en el Hinialaya 
E/ rey aspira a perpetuarse en e/ poder en esta an~crónica 

monarquía enclavada entre China e India 

Venugopala Rao 

t7i7~ 1 pueblo de Nepal ha optado por el sis
tema Panchayat, sin partidos políticos 
pero con las de bidas refonnas, como es

quema político para el futuro del reino." La am
bigüedad de este anuncio oficial - hecho en Kat
mandú el 14 de mayo- refleja bien la confusión 
política que todavia predomina en este pequeno 
reino en las alturas dei Himalaya. 

La "opción" dei pueblo nepalésen el plebisci
to realizado el pasado 2 de mayo se dividió entre 
un 54.8 por ciento de los votantes que se pronun
ciaron por el actual sistema apartidario en el que 
cada aldea designa sus representantes al Pancha-

yat (con las "debidas" pero no especificadas re
formas) y el 45.2 por ciento que votó por un sis
tema multipartidario de monarquia parlamenta-
ria. 

Así planteadas, las alternativas parecen haber 
sido dos variantes de un sistema de gobiemo igual
mente representativo, democrático y responsable. 
Sin embargo no fue así. Ni tampoco fue un triun
fo sólido para el actual sistema el baberse impues
to por un margen de apenas nueve por ciento, 
considerando que a su favor se había pronuncia
do el rey, el ejército y el aparato administrativo 
dei gobiemo. 
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La difícil democracia 
E! referendum convocado por el rcy Bireodro • , el tercer soberano desde que una revolucibn popular derrocó ai régimen de los Ranas (senores feudales) en 1951 y restauró todos los poderes de la monarquia- fue el resultado de lo ola de descontento que conmocionb ai pais a comienzos de 1979. La protesta latente desde que el rey se emborcb en uno línea cada vez mfls represiva cxplotó violentamente cuando dos líderes dei proscrip to Partido dei Coogreso fueron ejecutados. Se los acusaba de participaren levantamieotos armado.s en e1 interior dei país (particulannente en Ok.haldunga) y complotar para asesinar al monarca. 

Los fusila.mientos fueron interpretados como un acto de pânico de un gobiemo asustado por la e,teosión de la protesto estudiaotil y sindical. Una protesta espontánea, que sorprendió por su fortaleza en momentos en que todos los partidos políticos están proscriptos. La única salida que !e quedaba aJ rey era declararse dispuesto a rediscutir el problema dei sistema de gobiemo y estructura política dei país. Y así lo hizo, convocando a un referendum tras el cuaJ serCn respetada la opinión popular. 
Muchos se olvidaron (o simularon olvidar) que el problema de la democracia en Nepal estaba fonnalmen te resuelto desde 195 J, gracias a la mediación de JawaharlaJ Nehru, entonces prirner ministro de la lndia. A través dei Partido dei Congreso de Nepal, el pueblo de este reino y sus líderes participaron en la lucha de la India contra el colonialismo britânico. lndepend1zada la península en 194 7, los nepaleses esperaban disfrutar también de la libertad. Pero la dominación britânica continuó, a través de sus títeres locales, los Rana, hasta que una rebelión armada los desplazó dei poder en 19 5 1. 

Vic toria e lectoraJ 

Con miras a poner fin a la insurrección se reaLizó una reunión tripartita entre el rey Tribhuvan (cuyo cargo era meramente simbólico), el último premier Rana, Maharaja Mohan, y el premier Nehru, quien presidib la reunión y extraoficialmente representb los intereses dei Partido dei Coogreso de Nepal Se llegó a un acuerdo según el cual elecciones democrãticas y un gobiemo representativo serfan la base de la futura constitución nepalesa. 
Recién ocho anos mãs tarde, en 1959, se realizaron las prirneras (y hasta el momento {micas) elecciones parlamentarias. EI Partido dei Congreso conquistó dos tercios de las bancas de la Asamblea Nacional. Pero 18 meses después el nuevo rey Mahendra, hijo de Tribhuvan, decidib que el experimento era una amenaza para la monarquía. La Asamblea fue disuelta y se prohibieron todas las actividades políticas. Con el aseso ramiento de "expertos" britânicos y norteamericanos se creb el sistema Panchayat, sin partid os, similar a la "democracia guiada" que el ge-
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nerul-presidente Ayub Khan introducla en Pakistán poresa m1sma época. 
Los m11ilantes políticos fueron perseguidos, la prensa amordiuada y el país se abrib a las potencias extranjeras que buscaban poner un pie en esa área estratégica. La econom la se despenó y las diferencias en niveles de vida creclcron astronómicamente ·'Después de completar cuatro planes quinqucnales, en los últimos veinte anos la poblacibn ha crecido a un ritmo de 2.2. por ciento anual, mientros que el Producto Nacional Bruto sólo aumenta 1.2 por ciento aJ ano. En estos veull'e anos apenas 9 por ciento de la uerra ha s1-do incorporado a técnicas agrlcolos modernas y en 45 de nuestros 75 distritos no se ha terminado ni un solo proyecto de irrigación de los anunciados por el gobiemo", explica un economista nepalés. EI salario promedio de un trabl\Jador es de mcdio dólar por dia. 

Reclam os m ínim os 
La protesta que estallb el aiío pasado y creció espontâneamente y sin lideres como una bola dt' nieve hasta bien entrado este ano, en sucesivas olus de manifestaciones y disturbios, tenía, en tonces, una raíz económica. Aunque el movimien to nunca tuvo una formu lación precisa de sus reivindicaciones en gran parte debido aJ arresto de los dirigentes políticos- el pueblo planteaba dos reclamos bâsicos: en el plano politico, 
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un gob1erno representativo, derechos dernocrãti
c?s, libertad de_ palabra y de prensa y fin dei go
b1emo autocrático dei monarca y su corte. A ní
vel económico se demandaban reformas estruc
turales que iniciaran la transición dei actual siste
ma oligárquico-feudal a un orden económico más 
justo, en el que los campesinos, los trabajadores 
las clases med ias y lajuventud desempleada tuvie: 
ran un mejor destino. 

lCreía realmente el rey que un referendum 
bastaria para silenciar estas voces? 1,Creían real
mente los líderes poHlicos, brevemente au tori
zados a propagandear las ventajas de un sistema 
multipartidario y un gobierno representativo que 
ésta era la via para alcanzar ese objetivo? ' 

De acuerdo coo distintas versiones el monar
ca no las ten ía todas consigo, de mod~ que el re-
eréndurn fue sucesivamente prorrogado. Cuan

do finalmente se anunció ta fecha (2 de mayo) 
hubo un sen tirnien to de alivio, pero las dudas 
persistieron. 1,Sería limpia y honesta la consul
ta? ;.Respetaría el rey sus resultados si el plebis
cito fuera adverso a la monarquia? 

Todos los partidos temieron que la consulta 
~lectoraJ fuera manipulada y advirtieron que en 
ese caso no aceptarían su resultado. B.P. Koirala, 
ex-premier durante el gobiemo democrãtico de 
1959 y líder del Partido dei Congreso, alertó que 
de llegarse a tal extremo "las consecuencias se
rían incon trolables y catastróficas". 

Dudas 

Las dudas sobre la imparcialidad de la organi
zación dei plebiscito no carecen de fundamento. 
En los tres distritos densamente poblados dei va
lle de Katmandú el veredicto fue claro en favor 
dei sistema multipartidario (65 por ciento). En 
la regiones poHticamente menos desarrolladas dei 
interior - Dolpa, Piyuthan, Bhojpur, Beni, Dar
chula y Tehatum -la campana en favor dei Pan
chay at resultó triunfante gracias a la estructura 
feudal de la administración local, que domina al 
pueblo por medio dei terror. 

Durante el reíeréndum, el gobiemo prohibió 
el uso de la radio e incluso de los teléfonos para 
adelantar información sobre los primeros resul
tados de las votaciones. Los dirigentes políti
cos fueron autorizados a propagandear el sistema 
multipartidario, pero los partidos con tinuaron 
prohibidos, lo que restringió la efectividad de su 
propaganda, mientras que los partidarios dei Pan
chayat recibieron todo el apoyo oficial. 

EI rey anunció que la opooción política seda 
tratada con respeto, pero ai mismo tiempo ame
iazó a quienes "se aventuren a socavar o burlar
se dei mandato popular". "La violencia, la anar
qu{a y la insolencia -agregó- atentan contra los 
principios de paz y democracia." Pero, 1,qué paz? 
1,CUâl democracia? 

Más decretos 

De acuerdo con Jo que se infonnó en Katman
dú, después de anunciados los resultados dei re-
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La población urbana se inclina bacia fonnas democráti-
cas de gobiemo 

feréndum hubo una ola de arrestos, se endurecie
ron las restricciones a las actividades de indiví
duos y organizaciones favorables al sistema mul
tipartidario y se emitió un nuevo decreto real 
-para el cual ni siqo.iera se consuJtó al Pancha
yat, que es una especie de asamblea nacional
que restringe la libertad de prensa al prohibir la 
publicación de opiniones partidarias o de organi
zaciones que tengan influencia de partidos polí
ticos. 

BIio causó descontento, incluso entre un gru

po numeroso e influyente de miembros del Pan
chayat, quienes declararon que hubieran votado 
en contra de la ley si se les hubiera consultado. 
Oponiendo un grupo de poder contra otro el rey 
intenta consolidar su propia posición, pero las 
protestas continúan y la situación política es aún 
incierta. 

Que Nepal logre finalmente estabilizarse no 
depende - como afirma eJ monarca- de la acep
tación in temacional de su propuesta de conside
rar al país como "zona de paz". La estabilidad 
depende de cómo se responda al reclamo popular 
de reformas políticas y económicas. Si estas rein
vidicaciones no son atendidas, Nepal será una 
nueva fuen te _de _tensiones en la región. _ a 
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IRAK 

Bagdad recibe a los No Alineados 

Un numeroso equipo de técnicos. arquirecros y obreros 
trabaja dia y noche para tem1i11ar a riempo e/ Palacio 

de Co11ve11cio11es y las residencias de los Jefes de Estado 
que asistirán a la Vil Conferencia Cumbre en 1982. 

Disefio sumerio_ de hace cinco mil aiios 
para un edifício dei siglo XXI 

~- '!lliii 
_,~ - 1.1 -

1111~11r-·· ,mr. ru 'li m~~,;r ..... 

·.·:~ ~Jt ~ ir!•, t _.__l'~ ;i.aa 
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[ID agdad se está preparan
do ya para la VII Cum-

0 bre dei Movinúen to de 
Países No Alineados, que se rea
lizará en 1982 en Irak. A fines 
de 1981 ya debe estar pronta 
toda la costosa infraestructura 
que demanda la realización de la 
conferencia más importante del 
Tercer Mundo. El Palacio de las 
Convenciones diseiiado por el 
matrimonio de arquitectos finlan
deses Kaira y Heikki Sirin, cos
tará 120 millones de dólares. 

Los jefes de Estado que con
curran serán albergados en 120 
suites de cuatro cuartos cada una, 
con espaciosos restaurantes, ca
barets, e instalaciones deportivas, 
construidas por un costo apro
ximado a los 100 millones de 
dólares. Además, desde hace va
rios anos, importantes firmas ho
teleras intemacionales (Meridien, 
Sheraton, Meliá, etc.) por medio 

de convenios especiales con el 
gobiemo de lralc, están levantan
do la infraestructura paralela que 
deberâ albergar .i los miernbros 
de las delegaciones, periodistas, 
traductores y demás personal de 
la Conferencia: 1,200 camas en 
boteles de cinco estrellas. 

La zona reservada a Jefes de 
Estado cuenta, además, con tien
das, bancos, correo, informa
ción turística, y un hellpuerto. 

Un diseiio milenario 

"Este Palacio de Convencio
nes es el más actualizado y adap
tado a este tipo de conferencias. 
Fue diseiiado y adaptado a las 
necesidades en función de la ex
periencia recopilada en otras con
ferencias cumbres de los No Ali
neados, en el diálogo Norte-Sur, 
la Conferencia de Seguridad Eu
ropea de Helsinki, etc.", nos ase-

gura e! responsable de las obras. 
El sa.L6n principal tiene luga

res para 120 delegaciones de cin
co miembros. Hay otros dos sa
lones de reuni6n, para aproxima
damente 400 personas cada uno 
y dos más pequenos que pueden 
albergar 120 personas cada uno. 
Se proyectaron además varios es
pacios para reuniones de comités 
in fonnales y formales. 

Para que el diseiio no entrara 
en conflicto con la milenaria tra
dición arquitectónica de lrak, los 
proyectistas pasaron por un in
tenso período de "aclimatación": 
recorrieron las calles de Bagdad, 
el rio Tigris en barco y las áreas 
históricas m!is importantes del 
pais. El diseiio dei Palacio de 
Convenciones, de planta rectan
gular, se inspira en las formas 
sumerias e islâmicas. 

Comodidades 
para los periodistas 

Uno de los aspectos mfls cui
dados fue el de las facilidades pa
ra tos periodistas. También con 
base en las experiencias de con
ferencias anteriores, e! djsefio de 
las áreas de prensa inoluye una 
gran sala de redacción cercana a1 
salón dei plenario y cabinas de 
telex, teléfonos directos para el 
exterior, cafeterías y bares. Una 
sala fue destinada exclusivamen
te a las ConferenciS,$ de prensa, 
con equipos de traducción simul
tânea Hay dos estudios de ra
dio y uno de televisión. En loca
les especiales se instalarán apara
tos de televisión para ernisiones 
simultáneas con traducci6n direc
ta en cada lengua oficial de la 
conferencia. 

Para los fotógrafos hay cuar
tos oscuros y laboratorios. Cada 
agencia de prensa tendrá su pro
pia oficina. Una imprenta com
pleta acelerará la entrega de do
cumentos. 

Mil personas trabajan actual
mente en las obras y e! número 
irá aumentandoen la medida que 
los trabajos vayan avanzando, 
hasta llegar a dos o tres millares 
en el proceso de terminado. o 



Venecia: Siete grandes 
vs. OPEP 

Las potencias occide111ales traza11 una estrategia para socavar la capacidad negociadora 
dei Tercer Mundo. Resultado: Europa y Japón dependerán aún más de 

Estados Unidos 

Claudio Nino 

..... 
-~ ._,,__.,.,t.; ....,_ 

Los grandes en Venecia (ai frente Helmut Schmidt y Mwgatet Thatcher) y los supe1-grandes (peuoleros) en Hambur
go, descwgando crudo árabe 

omo si fuese lo único que cuenta en el 
mundo, Los llamados "siete grandes de 
OCcidente" concentraron su última reu-

nión cumbre , concluida en Venecia el 23 de ju
nio último , en e! tema que los obsede desde el 
inicio de los anos setenta: el petróleo. 

Los aumentos decididos en 1972 y en 1973 
por la OPEP constituyeron el primer caso en que 
una asociación de países productores logró fijar 
por si misma los precios de una materia prima a 
fin de tomaria remunerativa. Se invirtió así, sec
torialmente, la tendencia universal impuesta por 
un puiiado de potencias capitalistas: Estas, las 
grandes consumidoras, determinan según sus ne
cesidades los precios de los bienes básicos y los 
volúmenes de su producción. No importa cuáles 

sean las necesidades de los países exportadores 
que conforman la mayoría de la población mun
dial y la realidad más pobre y desvalida del pla-
neta. 

Nueva estrategia 

Tras las alzas, el petróleo fue acusado de cau
sar todos los males: recesión y desocupación en 
las naciones industrializadas, agravamiento de las 
crisis y de las graves dificultades en los paises 
no petroleros dei Tercer Mundo. Esto último era 
cierto, pero s61o en parte y dentro del sistema 
generado por el Occidente capitalista. Este, sin 
embargo, recibió a través dei "reciclaje" el grueso 
de los petrod_ólares: gran parte de las ganancias 
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obtenidas por los exportadores regresaron a los 
bancos y las empresas dei capitalismo central, 
reforzándolo en ténninos económicos y por lo 
tanto dejando casi inalterado el mecanismo de la dependencia. 

A pesar de ello, la posición de ln OPEP signifl
caba cuestionar uno de los pilares dei desnrroUo 
capitalista: la obtención de energ!a barata y abun
dante. De alli que los esfuerzos occidentales en 
los a.nos pasados estuviesen orienta dos a do biar 
la mano de los miembros de la OPEP. Se busc6 forza.rlos a reductr los precios o, ai menos, a 
no someterlos a nuevos incrementos. 

Pero quedaron en pie dos presupuestos dei 
esquema anterior: 

1) Las potencias capitalistas continuarían sus 
políticas de crecimiento y de despilfarro - den
tro de un perfil de aumento dei consumo. Esto 
sagnificaba un rechazo de plano o la justa tesis 
de que la crisis sóJo podían resolveda q uienes la 
habian provocado mediante una demanda des
medida que debía ser contenida. 

2) EI energético básico continuaria siendo el 
petróleo, por ser el insumo que mejores venta.ias relativas ofrece. 

El primer punto - aumento de la demanda imposibilitó el éxíto de aquella estrategia, pues 
los productores se comportaron según las leyes 
JeJ mercado inventadas por el capitalismo liberal, y los precios siguieron la espiral ateista. 
Por lo tanto durante los a.nos pesados los dos 
presupuestos fueron de hecho pulverizados. La 
reuníón de Venecia sígnificó su eliminación for
mal y su reemplazo por una nueva estrategia que 
incluye una prognunación en meteria de energia. 

Recesión 

Estados Urudos, Alemania Federal, Gran Bre
taí'ia, Francis, Jap6n, Canadá e Italia han tomado 
dos medidas fundam.entales: contener el consu
mo e impulsar nuevas fuentes de energía. El ob
Jetivo estadístico es que el petróleo baje, de aqui 
a 1990, dei 53 por ciento actual hasta el 40 por 
ciento en tanto que proveedor de la energía con
sumida por las siete grandes potencias. 

Podrá dudarse de que los planes de expan
sión de fuentes alternativas sean aplicados a fon
do por todas las potencias y, sobre todo, de que 
algunas medidas de austeridad se ejerzan con fi.r. 
meia. Pero ello solamente hat;la variar en algún 
grado el porcentaje, no la dírecci6n. 

Convendrá entonces reconocer que se ha adap
tado una poUtica cuyas repercusiones influirãn 
sobre el conjunto de la economia mundial y, por 
lo tanto analizar sus proyecciones: 

EI costo de la programación energética para 
los fümant.es significará el prolongamiento de la 
presente recesión. Tal término no tiene ni de le
jos el alcance pGr el cual se lo conoce en el Ter
cer Mundo, Aqui quiere decir empeorarniento de 
n iveles de vida miserables. Allí es tan s6lo aceptar 
que, a partir de un nivel de vida alto, el mismo 
debe mejorar lentamente. Por ello los efectos se
rãn muy desiguales. 
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Ln recesión capílalisto golpea siempre más n 
los países subdesarrollados dependientes. Encare
ce sus importaciones industriales, dificulta y de
precia sus exportaciones : les vuelve aún más des
favorables los ténninos dei intercambio (exccp
tuados, claro está, los productores petroleros). 
Los "siete grandes" no han previsto la aplicación 
de paliativos para esta situación. 

Política etc confrontación 

EI objetivo declarado consiste en eUminar ln 
dependencia de las potencias capitalistas en rela
ción ai petróleo en general y la OPEP en parti
cular. La anterior cumbre de Toquio hab(a dodo 
un primer paso. Congeló el monto de las importa
ciones actuaJes hasta 1985, meta que ahora se es
tira hasta 1990. Esto y el desenvolvimiento de 
nuevas fuentes de energfa tiende a producir la 
reversi6n dei presente cuadro. Si se considera que 
en la actualldad no hay escasez del producto, el 
logro de las metas haría que la oferta petrolera 
supere a la demanda. Se espera con ello doblegar a la OPEP. 

La adopción de esta política de confrontaci6n 
envuelve ai conjunto de las relaciones sur-norte. 
Ha prevalecido una vez más la tesis de los Esta
doo Unidos y sus aliados más próximos, según la 
cual hay que descartar la negocíaciones globales 
para resolver los problemas de la economia mun
dial. Los "siete grandes" estaban frente a dos op
ciones: Una, encarar eJ tema de la energía dentro 
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de las relaciones generales entre productores y 
consu1~1dores y, por lo tanto, discutir sobre tos 
mecanismos para conciliar los intereses en Juego 
tal ~uai se intentó, por ejemplo, con la confe: 
n:nc1a Norte-Surde Paris. Dos, reafirmar los prin
c1p1os de la hegemonia capitalista y, por lo tanto, 
enfrentar los aumentos petroleros en modo direc
to. Esta vieja postura fue la que prevaleció. Ello 
coloca a los miembros de la OPEP en primer pla
no. Pero se trata de una opción que concieme 
globalmente ai Tercer Mundo, pues de hecho des
carta el camino de negociacíones entre consumi
dores y pro~uctores. Si ya ha~ía poco que espe
rar de los instrumentos de d1scusión Norte-Sur 
creados en el seno de las Naciones Unidas, ahora 
esas vías aparecen más estrechas y más oscuras. 

Revelador de tal tendencia es que ai denomi
nado Informe Brandt, que propuso la discusión 
de los problemas económicos mundiales en foros 
en que participen las naciones subdesarrolladas 
así como la transferencia de fondos para los pai: 
ses no pet roleros dei Tercer Mundo, se lo despa
chó con una írase: el in
fonnc de la Comisión Brandt y estudiaremos cui
dadosamente sus recomendaciones." Lo cual es 
igual que archivarlo, pero dicho según el lenguaje 
de la diplomacia. Y acto seguido se privilegia la 
función de las instituciones de la dependencia 
económica : la banca privada, el Fondo Moneta
rio Internacional. 

Un gran proyecto tramnacional 

Los puntos anteriores tocan a la poHtica co
mún aprobada por los "siete grandes". Pero la 
mismo refleja, en el campo petrolero, diversos 
acuerdos, que ya se ven lan aplicando aunque no 
fueran publicitados 

Uno de estos acuerdos dispone que cesen las 
búsquedas de petróleo en el Medio Oriente y se 
lé preferencia a otras áreas, en particular Asia y 

Australia. Y, efectivarnen te, pese a que se estima 
que el 36 por cien to de las reservas mundiales de 
hidrocarburos se encuentran en Medio Oriente, 
en 1979 sólo se efectuó a!H el 4.1 por ciento 
de las inversiones totales en exloraciones de pe
tróleo y gas, en tanto que el 62 por ciento se rea
liz6 en Asia y Africa. Previamente, 18 de las ma
yores compaii ías petroleras dei mundo, de las 
cuales 16 son nortearnericanas, habían monopo
lizado el 74 por ciento de los permisos de explo
ración fuera de los Estados Unidos. 

En Venecia se otorgó prioridad como fuente 
sustitutiva ai carbón, cuya producción será du
plicada en los próximos anos. Para ello deberã in
vertirse la escalofriante suma de 900 mil millones 
de dólares. 

Sucede que las mayores reservas mundiales de 
carbón se encuentran en los Estados Unidos, que 
podría mantenerse como exportador durante los 
próximos 200 aiios, según las evaluaciones. Y 
ademãs de ello, las compaiifas petroleras estado
unidenses se han acaparado las mãs ricas conce
siones de carbón fuera de su territorio, particu
larmente en Amêrica Latina y Australia. 

De manera que está en juego un gran proyec
to, cuya aplicación mira a que las transnaciona
les - que son norteamericanas en amplia mayo
ría- se aseguren el control de las fuentes de ener
gia de las próximas décadas. 

Una de las consecuencias de este proyecto 
serâ una mayor dependencia energética de los 
países europeos frente a los Estados Unidos. 

De alli que, dentro de una Europa carente de 
energia y pobre en materias primas, haya secto
res renuentes a verse arrastrados por los Estados 
Unidos y sensibles a negociaciones globales sobre 
materias primas, incluyendo los hidrocarburos. 

Los países de la OPEP se ven frente a una 
amenaza de envergadura. Los países progresistas 
de la organización están a favor de profundizar 
la solidaridad con los demlls países dei Tercer 
Mundo y presentar un frente único y compacto 
para equilibrar las relaciones Norte-Sur. Pero son 
neutralizados por los gobiemos conservadores y 
pro-occidentales, la monarquia saudita a la cabeza. 

Si esta actitud no se modifica puede preverse 
que la OPEP tendrã que resignarse a ver triunfar 
e! Programa de Venecia. EI único modo de su
perarlo es la concertación para imponer la .revi
sión de las relaciones entre consumidores y pro
ductores, en el marco de un Nuevo Orden Eco
nómico Internacional. Sólo si se aúnan en tal sen
tido voluntades de todos los países dei Tercer 
Mundo y de los países desarrollados en contradic
ción con el desígnio norteamericano, podrá és
te ser contrarrestado. O 

cuadernos dei tercer mundo 



TRICONTINENTAL 
FILIPINAS: 

EL METODO DE SIEMPRE 

O En Mindanao, la segunda 
isla de las Filipinas. hay un 

poderoso movirniento guerrillero 
desencadenado por sectores mu
sulmanes de la poblaci6n, con el 
apoyo de los campesinos de la 
región. Para contener esa insu
rrección, además de una feroz re
presión militar, el gobiemo dei 
presidente Ferdinando Marcos, 
anunci6 la creación de un "polo 
de desarrollo'', en base a la inver
sión extranjera. 

Los inversionisLas tienen nom
bres conocidos: Dunlop, Mar
Copper Mi.ning, Parkers y, con
cretamente, los recursos que uti
lizan le soo sacados al propio 
pueblo filipino. EI método es el 
mismo que se ha utilizado en 
otros países: cultivas para expor
tación, concentración de la tie
rra. expulsion de los campesinos 
de sus propiedades. 

"La participación dei seclor 
privado (multinacionaJes) en la 
producción agrícola sólo produ
jo un aumento de las carencias y 
la pauperización dei pueblo", 
afuma un estudio de la Universi
dad de las Filipinas, en coopera
ciõn con el Centro de Estudios 
de Recursos dei Pacífico y Asia. 

PRESENCIA DE MEXICO 

El presidente de México, 
José López Portillo realizó 

en los últimos dfas de julio una 
gira latinoamericana que i.ncluyó 
Brasil, Cuba, Venezuela y Costa 
Rica, durante la cual se anuncia
ron importantes acuerdos econó· 
micos. 

En Brasil se resolvió aumentar 
el suministro de petróleo mexi
cano a ese país sudamericano de 
20 a S O mil barriles diarios. Se 
acordó, además, que Brasil abas
tecerá con mineral de hierro una 

siderúrgica binacional que fun
cionará en México. 

En Cuba se firmaron acuerdos 
relacionados con la compra por 
parte de México de 800 mil to
neladas de azúcar y un amplio 
intercambio tecnológico. 

En Costa Rica, el 3 de agosto, 
en una reunión conjunta de L6-
pez Portillo y los presidentes He
rrera Campins, de Venezuela y 
Rodrigo Carazo, de Costa Rica, 
se fi.rmó un trascendente acuer
do petrolero, por el cual los dos 
mayores productores lati.noame
ricanos de hidrocarburos se com
prometen a abastecer a los pai
ses de Centroamérica y el Caribe 
160 mil barriles diarios de crudo. 
EI treinta por ciento de sus im
portaciones petroleras en el mar
co de este convenio les será acre
ditado a los países compradores 
como crédito a cinco anos de 
plazo con un cuatro por ciento 
de interés. Si esa suma es desti
nada por el país comprador a de
sarrollar fuentes alternativas de 
energia, eJ crédito automática
mente se prolonga a veinte anos, 
con un i.nterés dei dos por ciento 
anual. 

Esta fórmula de cooperación 
fue presentada como contribu
ción concreta a1 Nuevo Orden 
Económico Internacional y, se 
dijo, podría servir de modelo aJ 
programa de cooperación con los 
países dei Tercer Mundo impor
tadores de petróleo que viene es
tudiando la OPEP. 

Pero no todo fue petróleo en 
la gira latinoamericana de López 
Portillo. En la Habana, hablando 
ante un millón de cubanos, el 
presidente mexicano dijo que 
"lo que se haga a Cuba lo senti
remos como si se nos hiciera a 
nosotros", condenando las fre
cuentes agresiones de que ha si
do -y continúa siendo- víctima 
la isla revolucionaria. 

La ausencia de expresión po
pular en la visita dei mandatario 
mexicano a Brasil (en notorio 
contraste con lo ocurrido en Cu
ba) fue seõalada por los medios 

de comunioación aztecas. El pro
grama oficial no preveía, en efec
to, ningún acto que permitíera 

. el contacto dei presidente López 
Portillo con el pueblo. Incluso 
en Sao Paulo, donde se esperaba 
una agenda más ílcxible, el go
bemador Maluf reclutó los inter· 
locutores no oficiales dei manda
taria entre sus colegas de la Fede
ración de Industrias y la Asocia
ción Comercial, y marginando ai 
pueblo y los sectores representa
tivos de la vida política y social 
dei mayor Estado industriaJ bra
sileno. 

Esa programación dej6 en al
gunos periodistas que acompaiia
ron a López Porlillo una visión 
equivocada dei sentirniento de 
los brasileiios hacia México, que 
es de simpatia y aprecio y así se 
hubera manifestado si se le hu
biese dado oportunidad. 

MANDELA HABLA 
DESDE LA PRISION 

e Presidente dei Congreso 
Nacional Africano (ANC) 

ele Africa dei Sur, Nelson Mande
la está preso desde hace 16 anos. 
con una condena perpetua. Du
rante todo este tiempo ha sido 
prácticamente imposible mante
ner todo tipo de comunicación 
con éJ. Recientemente, Oliver 
Tambo, presidente en ejercicio 
dei ANC, divulgó un mensaje 
escrito por Mandela, sacado clan
destinamente de la cárcel de la 
Isla de Robben, pese a la sofis
ticada vigilancia. 

l 



La carta, dirigida a los militan
tes dei ANC y a las masas com
batientes de su país, pasó por 
complicados caminos para salir 
de Sudáfrica y demoró dos anos 
en llegar a las manos de Oliver 
Tambo. "Creemos que e! mensa
je aún es válido" afirmó el presi
dente dei ANC cuando lo divul
gó, destacando la eficiencia cada 
dia mayor del esquema clandes
tino en Africa dei Sur . 

. "Para ver la cara real dei apar
theid - escribió Mandela- de
bemos mirar debajo dei velo de 
las fórmulas constitucionales, las 
frases trarnposas y los juegos de 
palabras. El tableteo de las ar
mas de fuego y el ronquido de 
los veh{culos blindados, rompie
ron nuevamente ese velo a partir 
de 1976. 

"La primera necesidad para la 
victoria -destacó el dirigente 
preso- es la unida d negra." Y 
agreg6: "nuestro pueblo, los afri
canos, los hindúes, los mestizos 
y los blancos democráticos de
ben unirse en una sola muralla 
compacta y sólida de resistencia 
y de acción de las masas unifica
das. El repudio al apartheid cre
ce y las fronteras de la suprema
cia bianca se estrechan". 

"Nosotros, encerrados en las 
prisiones dei régimen de Preto
ria, convocamos a nuestro pue
blo. Contamos con él. Nosotros 
que morimos por la acción de las 
armas o por la cuerda de la hor-

ca. Los saludamos a todos, a los 
vivos, heridos y muertos, porque 
ustedes tuvieron el coraje de su
blevarse ante el poder dei tirano." 

tos son los muertos que viven co
mo mártires en nuestros corazo
nes y en nuestras mentes, como 
una advertencia a nuestra desu
nión y a las infinitas debilidades 
que acompaiían la división entre 
los oprimidos." 

Más adelante, Mandela dice: 
"Incluso, cuando nos inclinamos 
ante sus tumbas, recordamos: es· 
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Y concluye: "enfrentamos el 
futuro con confianza. Las armas 
que sirven aJ apartheid no son 
invencibles. Quien vive por las 
armas, por las armas morirá." 

Mandela fue un hombre clave 
en la organizaciôn dei brazo ar
mado de! ANC, creado después 
de la masacre de Sharperville, en 
1961, que demostr6 la inviabili
dad de las vias pacíficas hasta 
entonces preconizadas por el 
movimiento de liberación suda
fricano. O 

EL SALVADOR: 
PERIODISTA ASESINADO 

D El periodista mexicano lg
nacio Rodríguez Ter-raza, 

corresponsal de Uno mãs Uno, y 
la revista Proceso y colaborador 
de la agencia UPr fue asesinado 
en San Salvador el 8 de agosto, 
cuando cubría la información so
bre un enfrentamiento entre fuer
zas guer-rilleras y efectivos milita
res salvadoreiios. La junta militar 
democristiana atribuyó e! hecho 
a "un accidente", pero testigos 
presenciales seiialaron que se tra
tó de un crimen intencional, por 
parte de las fuenas represivas, 
descartando toda posibilidad de 
confusión ya que tanto Rodrí
guez Terraza como sus acompa
iian tes estaban perfectamente 
identificados como miembros de 
la prensa internacional. 

fic6 de "violación masiva de los 
derechos humanos" en la nación 
centroamericana. O· 

ZIMBABWE: 
REFORMA AGRARIA 

DEI gobierno de Zimi>abwe 
distribuirá tierras en bene

ficio de los lrabajaclores africanoo, 
declaró a la televisión local el mi
nistro de Tierras y Desarrollo Ru
ral deJ primer gobierno de Zim
babwe independiente, Se Kera
mayi. 

"La desigualdad entre negros 
y blancos es inaceptable" subrayó 
el ministro, acusando a las autori
dades coloniales dei pasado como 
respons/lbles de la situacíón de
sastrosa de los africanos en Ias 
regiones rurales dei país. Como 
posible solución aJ problema su
girió la creación de formas de ex
plotación colectiva de la tierra. O 

ARGELIA: NUEVO 
PLAN QUINQUENAL 

D Un nuevo plan quinquenal 
para 1980-1984 fue apro

bado por el Congreso Ex traordi
nario dei Frente de Llberación 
Nacional recientemente reunido 
en Argel. 

EI plan prioriza la industria, a 
la que se destinarán el 38.6 por 
ciento de los gastos totales en el 
quinquenio. El debate que se rea
liz6 previamente a la aprobaciôn 
dei plan giró en tomo a Ia consig
na "responder a las aspiraciones 
sociales fundamentales" y los gas
tos de carácter social ocupan el 
32 por ciento dei total previsto 
(15°/o para habitación, 10.5º/o 
para educación). 

El crimen fue repudiado en 
EI Salv?dor y México por organi
zaciones period ísticas y popula
res. En representación dei presi
dente López Portillo, el canciller 
mexicano Jorge Castaiieda acudió 
a recibir los restos dei periodista 
al aeropuerto de la Ciudad de Mé
xico, donde sugirió Ia posibilidad 
de que su país rompiera relacio
nes diplomã ticas con la junta sal
vadoreiia "cuando convenga a los 
intereses del país". Las relaciones 
actuales son, de todas maneras, 
"difíciles", debido a lo que cali-

Entre 1980 y 1984, según se 
prevé, serán creados 9C,0 mil 
puestos de trabajo, o ses e! mismo 
número que todos los nuevos em-



pleos creados en la década 1968-
7 8. El financiamien to de todas las 
inversiones depende en gran pro
porción de los ingresos petroleros. 

ESTADOS UNI DOS: 
ARMAS PARA 

EL TERCER MUNDO 

D Según un documento publi
cado por la Comisión de 

Relaciones Exteriores dei Senado 
norteamericano, los Estados Uni
dos firmaron en 1979 contratos 
de venta de annas por un valor 
de l 0,300 millones de dólares. 

En rnayo de 1977, al iniciar 
su mandato, el presidente Carter 
condenaba como "inmoral" el 
comercio de armas y afirmaba: 

"los Estados Unidos dominan el 
comercio de armas y a nosotros 
nos corresponde dar e! primer 
paso" para reducir las exportacio
nes bélicas. 

Pasaron tres aiíos. Y en su afán 
de demostrar que éJ no le cede la 
derecha a Reagan, Carter declaró 
a la cadena televisiva CBS que es 
suyo el "mérito" de haber inver
tido la tendencia a la reducción 
de los gastos militares. Su admi
nistración, recordó, consiguió en 
1978 que sus socios de la OTAN 
aprobaran un programa arma
mentista a largo plazo que prevé 
un aumento dei 3°/o anual en los 
gastos militares. En Estados Uni
dos el ritmo armamentista es aún 
mayor, con un crecimiento del 
4º/o anual promedio. 

Entre los nuevos programas 
de ventas bélicas alexterior intro-

ducidos por Carter se cuenta la 
venta a Arabia Saudita de aviones 
cazas F-15, el aumento en 800 
millones de dólares de las ventas 
de armas a Corea dei Sur, y la 
promesa a Sadat de proporcionar 
2,500 millones de dólares en ar
mas a cambio de la firma de los 
Acuerdos de Campo David. A1 
mismo tiempo se continuaban 
satisfaciendo lcs apetitos agresi
vos de Israel y dei rey Hassan II 
de Marruecos. O 
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VOCERO DEL PUEBLO MEXICANO 
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