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EDITORIAL

La tarea de contribuir al desarrollo perma-
nente del pensamiento del Partido en torno
• las: -cuestiones •. polñicc-teérlcas e ideoló-
gicas de la revolución chilena, latinoamerica.
na y mundial y la tarea, más coyuntural, de
servir de vehículo para el debate interno con
ocasión de la próxima Conferencia Nacional
de Programa y Organización, constituyen el
marco dentro del cual aparece el presente nú-
mero de "Arauco", revista teórica del Partido
Socialista de Chile.

El momento histórico que vivimos es tam-
bién un importante elemento constitutivo del

·marco aludido. Asistimos, en lo internacional
a un complejo procese de repliegue de los go-
biernos dictatoriales del continente y de avan-
ce incontenible de .las fuerzas populares y de-

•mocráticas cuyo símbolo ha pasado a ser la
Revolución Nicaragüense. Esta verdadera ofen-

,SiVI democrática y popular continentai ha si- '
:do uno de los factores importantes en deter-
· minar la situación d. creciente aislamiento
internacional de la Dictadura pinochetista.

Asimismo, estarnos en presencia, en .1 pla-
· no nlcional, del fracaso de la dictadura en
sus afanes de consolidación ,o institucionali-
zación, tanto en los planos económico como
socill y polilico-jurídico. El modelo econó -
mico aperturista en lo comercial, concentra-
dor y excluyente que ha querido implantar
y perpetuar, a sangre y fuego, la dictadura
esU tocando fondo. Siguen sin solución_.
problemas claves como son la inversión, .1

desempleo y se manifiesta un claro rebr~te
inflacionario lo que seguramente se agudiza-
rá durante el futuro cerca~o a juzg~r.p_or to-
dos los antecedentes que anticipan una pro-
funda crisis del sistema capitalista mundial
para este año,

En ei plano polilico-institucional Y ante
el evidente fracaso de la Dictadura en su
búsqueda por la consolidación o institucio-
nalización de un régimen militar de carác-
ter permanente, asistimos a una verdader~
ofensiva de parte de los sectores de OpOll-
ción permitida, "legitima", con. miras. a
Mtomar su relevo" sin caos ni vlolencla.Ta-
les sectores parten en su proposiciones de
un. supuesto: el pueblo, los trabajadores, los
obreros, empleados y campesinos respaldan
cualquier salida que les permita aliviar su
desastrosa. situación. Es decir, la derecha y
el centro "democrAtlco" pretenden llenar el
vacío de conducción y dirección, la 8mbi -
g«edad, la inexistencia de alternativas de
parte de la izquierda chilena que ha sido
y debe seguir siendo el canal natural de
expresión de los intereses de los explotados.
y oprimidos, d. las grandes mayorías del
.pueblo chileno. Lo cual -no IS sino la mues-

.tra •• ident. de t. crlm que vive ,1 la izquier-
da desde la derrota de 1973 y que se prolon-
'ga ya por demasiado tiempo.

Crisis que queda palmariamente expresada
en la ausencia d. adecuación a las nuevas con
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diciones polAlco-Sociales que se viven bajo la
Dictadura, l. f.ltI de Inici.tlvas po lAicas y la
debilidad d. una movilización popular que se
h. m.ntenido Incuadrada en las reQlas tolera·
das de juego, la carencia de una propuesta se-
'ci.lista revolucionaria que supere los Intentos
,d. "restauración democrltlca" que parecen
ser los únicos que se muestran ante los ojos
del pueblo.

Un. izquierda que no tiene soluciones que
ofrecer .1 obrero, empleado o campesino su-
per·uplotado o cesante, ni al poblador que
ve cómo su precaria vivienda es destruida pa-
ra dar paso ~I "progreso", ni al profesor y es-
tudl.ntes que ven como su escuela y la Uni·
versldad son retrotraídas al perrada caverna-
rio. Tampoco ofrecemos soluciones a las oro

;ganlz.ciones de trabajadores, son miras a re-
'cuperar y profundizar sus conquistas o en
cu.nto • didrutar de condiciones de vida
dlgn.s, o en cuanto a su participación en
las decisiones raspecto de los grandes pro »

blemas n.clonalas.

En suma, vivimos una crisi~ que podrramos
condensar del siguiente modo: nunca antes en
la hl$torl. d. nuestro pueblo habíamos vivido I

tal ".do di explotación generalizada I de fal·
t. de libertades individuales y públicas. Tal
constltac:ión, que no es dificil probar, hace
inaceptabll que no axlsta por parte de la izo
qulerd. un lI.m.do al pueblode Chile a Ii.,..'
rane del yugo de la dictadura, de la explota·

'clón burguesa, del capitalismo. Es cierto que
vivimos bajo condiciones represivas que tampo-
co habl'a conocido nuestro pueblo y que se h.
generalizado .1 tamor y la inacción, pero si
nuestra historia no nos ofrece precedentes a·
provechlmos l. experiencia de lucha de otros
pueblos dll . mundo y particularmente de nues-
tra Am'r1ca, quienes han sido capaces con su
crutlvldad y con su lucha de oponerse y neu-
tr.ll%ar I l. represión y derrotar a los regíme.
nes que los oprimían.

NUlstro P.rtido no ha quedado al margen de,
la referid. crisis de la izquierda y es, quizás, el
que con m.yor fuerza y espectacularidad la ha-
y. dlbido soportar. Más, su fuerte arraigo, en
el MnO de las masas, su vitalidad y profunda

vocación revolucionarias le han permitidO sao
lir de ella fortalecido en MIl estructuras y en sus
'principios. V ha visto .c:recentada su voluntld
de robustecer ~u papel dI nngu.rdl. di l. re-
volución chilena, su voluntld di gen"", con
Imagln.c:I6n y .udlcll. pero I su vez con ela-
rldad poJAlcl y doIrtrinarl., las condiciones
que permitln .1 pUlbia super" las 1Ctu.IIS
IImit.cionll derivadas di la 'ofenlln estr.·
tégica di l. Dictadura.

Unidad y Luchl es nUlltra divisa. Unid.d,
en l. que se decanten las poslc:lanes revo lu-
cionarils, pira l. cu.1 hiCImos un deddido
llamado, y luchl, qUI Impulsaremos por l.
vr. de f.vorecer l. aparici6n '1 multiplicación
de org.nismos -poll\icamente unitlrlos- de
base, dispullStos • 'impulsar las luchas dlmo·
cráticas que nos permitan tranlltar por el
camino hlcia el sod.llsmo.

Este es el cu.dro In que lparece HARAUCO",
y en el que se Insert.n sus objetivos más pero
manentes como son el de contribuir .1 desa·
rrollo del pensamiento dll P.rtido .cerca de
la revolución chilena, I.tlnoamerlcan. '1 mun-

'dial; hacer .portls p.ra 1,·el.boracl6n dI I.s
definiciones estrat4gic:as¡ can.llzar los .portes
teóricos·ideoiógicos del 'conjunto de ,. estruj:',

.tura partidaria y ofrecerll' .,M,adecuida 'difu·
si6n tanto nacional como' ,intern.l¡ crIar, den-
de no exista, profundizar '1 consolidar un ca-
nal .mplio para I1 dlbatl interno, blH 'irr•• "",
plazabll' dI la dlmocracla partld.ri.¡ ser un.
herramienta In ia discusión te6r1to-ldlol6glca
con ,1 rllto di los partidos di la Izquilrd. y
más .11' de ell••

"ARAUCO" es I1 6rgano teórico del Partl·
do Socialista de Chile '1 como tll dlbe ser sos-
tenido con el aporte dI tod. 11Istructura par-
tidarl., tanto In sus .spectos dI contenldo(por
medio de la crAica '1 l. collboración intelectual)
como por medio d. su difusión '1 disc:usi6n,djlr¡.
tro y fuera dal P.rtldo. . ,,'

COMITE DE RED~ION
"A.RAUCO":
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~ Critica al "Modelo" Económico
de la Junta Militar fu ,Carlos Elizaga

1.- 'INTRODUCCION.

El golpe militar del 11 de septiembre
fue hecho demagógieamente en nombre de
principios aceptados por la tradición demo-
crAtlea chilena: reestablecer la instltuclon ••
lidad, fortalecer la' lIemocracia y la liberlld.
etc. Detrás de toda esta hojarasca ideológí-
ca eslaban los intereses muy concretos de
la burguesía, especialmente de la fracción

,denominada burguesía financiera que com-
ponen los grupos económicos.

Esta burguesía financiera, con la asis-
tencia de los economistas de Chicago, te-
nra un proyecto especifico, coherente y
coheslonado. Este es el modelo económl-
-ee de la Junta Militar.

Para imponerlo, el requisito esencial
era .tablecer una dictadura, que permi-
tiera eievar la explotación o de los traba _
jadores, sin que éstos pudiesen defender
sus Intereses. La Junta Militar con su pe-
IRica terrorista de Seguridad Nacional crIÓ
el marco represivo sin el cual, el modelo
no puede funcionar.

Los llamados grupos económicos, en,
tre los cuales destacan los grupos de CriJ-

o Zlt, Vial, Matte-Alessandri, Angellinl y o-
tros menores, constituyen una fracción rr&I)'
reducida en número, que empleando las,
m4s modernas técnicas de análisis económi-
CO y de administración, dirigen multitud de
.mpresas en las más diversas actividad.s,des-
plazando sus masas de capitales a través de
toda una red de conexiones entre empresas
y tambl'n a nivel internacional. La concen-
tración de riqueza que significa este modelo
atenta en contra de los Intereses vitales del
proletariado, la pequllla burguesra, 101 mar-
glnallS y hasta es contraria a 101 Intareses
de otrOl sectores burgueses.
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Los seis años de dictadura han demos-
trado fehacientemente que la alianza burgue-
sr.tinanciara-burocracia militar, astá cada vez
m4s aislada. SI soQiene sólo por la fuerza,el
apoyo financiero Internacional y la división
del frenta opositor.

Un deber de la izquierda es .studlar
exhaustlvamenta .1 modelo económico d.
la Junta, porque aqur radica la expresión
concreta de los Intereses de ese .$9ctor mi-
noritario. Su estudio cabal nos permite de-
mostrar que el modelo es concentrador de
la riqueza y que ni siquiera su blto signil
flcarra un mejoramiento sustancial en los
niveles de vida de los trabajadores.

. Pero no basta estudiar crilicamente 1I
mOdelo pera fundamentar li-Iucha dá--todo --
el pueblo que es perjudicado. Tamb"n. tene-
mos el desafro de elaborar el modelo de tran-
sición al socialismo que nos permita señalar
la alternativa popular.

El estudio del modelo económico se
ha hecho, desde el punto de vista de la Iz-
quierda, pon lindo énfasis en los resultados
negativos logrados hasta ahora, destacando
la magnitud del costo social y sus con58Cl.lll'l-
das en los niveles de empleo, Ingreso,lnver-
sión, servicios socialeJ, etc. (1) Este enfoque
es correcto, pero adem's es imprescindible
comprender la lógica Interna del modalo.Es-
tas notas están dirigidas en ese sentldo.(2)

Es por ello que aqur reseñamos en pri-
mar lugar una breve visión del desarrollo ca-
·pltalista de Chile en'el que se inserta el mo-
delo; posteriormente en la tercera sección
~ue representa la parta m4s extensa de es-
ta trabaJo-, ahondamos en las condicione.
en que se desarrolla el modelo, sellalamo.
sus caracterrstlcas prlnclpele. y factores crr-
tlcos; pera finalmente en le (¡Itlma sección,



-terminar señalando la necesidad de formular
concretamente nuestro proyecto sodalista al-
ternativo.

2. Una visión critica del desarrollo económico
de Chile.

El desurollo económico de Chile duran-
te los siglos XIX y XX se ha descrito tradi-
cionalmente utilizando las categorías del mo-
delo de crecimiento hacia afuera y del mode-
lo hacia adentro o de sustitución de importa.
clones.

Los marxistas hemos empleado esas cate-
gorras en el análisis económico sin destacar
que son meramente descriptivas y que escon-
den la esencia del proceso hist6rico,pues di-
chos modelos aparecen como neutros, d.scr~
ben el desarrollo en función de la generación
de la dinámica: si ésta surge del mercado in-
ternacional o de! mercado inte_r:no.

Es más correcto apreciar el desarrollo
económico de Chile desde el punto de vista
del modo de producción .predomlnante y de
los estadios que generalmente se presentan
en ese modo. En este sentido las categorías
de capitalismo liberal. y_capitalismo da Esta-

do desarrolladas por 01 marxismo son más
cientilica~ (3) .

Entendiendo por capitalismo liberal el
estadio de desarrollo en 01 eua. se genera
un sistema de acumulación originario hasta
llegar a una reproducción ampliada autosos-
tenida. En otros términos es la etapa duran-
te la cual el capltalismo incipiente va crean-
do una infraestructura física: caminos,puer·
tos, ferrocarriles, fábricas, lnstalaclones.etc.,
logradas a través de la explotación intensi·
va y extensiva de los trabajadores, sin reeo-
nocer casi ningún tipo de legislaci6n social.
S610 cuando se ha completado esta etapa
y se ha logrado la reproducci6n ampliada
permanente, es posible saltar al estado sl-
guiente, donde el Estado empieza I jugar
un rol interventor para prevenir y enfreno
tar las crisis, al mismo tiempo que surge la
legislación social, se reduce la explotación
extensiva y se limitan las tasas de explota-
ci6n. Desde este punto de visla, Chile du.
rante el siglo XIX tuvo una burguesía muy
pujante que intentó delllrrollar el país en
los términos del capitalismo liberal,prueba
de ello son los auges mineros, del trigO y
posteriormente salitrero, asr como la ex·
panslón territorial que_de un Chile anti-
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, guo constreñido al Norte, :'hico y parte
del Valle Central, se expande hasta Maga.
lIanes incorporando la Frontera y por el
norte hasta 105 territorl,os de Perú y Bolivia.

Sin embargo, eita expansi6n, que cul-
min6 con la Guerra del PacIYico, se agot6
definitivamente con la Guerra Civil del 91.

:En efecto, la aparici6n del imperialismo ln-
,g14s inhibi6 la r'pida expansi6n del capita·
lismo nacional y determin6 que el exceden·
ta generado en el salitre no fuera fuente de
acumulaci6n en Chile, sino que, mayorita·
riamente, fuera succionado por la metr6po.
11inglesa.

Este capitalismo liberal frustrado, que
no alcanz6 a cumplir su rol hist6rico, 58
delTümba definitivamente con la Primera
GUlrra Mundial y con la c~isis del 29

Ante ~ste derrumbe, la única alternati·
a viable es el capitalismo de Estado. Este
'capitalismo significa crear un sistema de allan·
zas que incorpora a la pequeña burguesra y
,al proletariado al sistema poli\ico a través
de la democracia. El Estado asume su rol
principal en el fomento del desarrollo eco-
n6mico y, debe presentar, como intereses
de la naci6n 'toda, los intereses especilicos
de la burguesía en esa coyuntura, especial·
mente los de la burguesra industrial que se
dlsarrolla a su amparo.

Este capitalismo de Estado prematuro
-prematuro porque no se habra cumplido
la etapa de acumulaci6n originaria, impres-
cindible para lograr el desarrollo autosost ••
nido a trav's del IU mento de la tasa di ex·
plotaci6n de los trabajadores- esU condena·
do 'al fracaso: la disminuci6n de la tasa de
ganancia impide a la burguesra acumular so
pena de, destinar a la inversi6n su consumo
conspicuo, lo que es imposible dentro de
'IUS únones. El sistema de alianzas creado
para mantener el mercado interno amenaza
con permitir un acceso cada vez mayDr de
,la pequeña burguesra y del proletariado al
EstadD.

¡..

U burguesía chilena, con su profunda
conciencia di cla58 intenta repetidas veces
volwar atr's a completar el ciclo del capita·
Ilsmo liberal que le permitir' cumplir con
la acumulaci6n originaria. Este es el sentl·
do que tienen los Intentos d. "polilicas de
estabi)lzacI6n" d. ~ondlaz Videla en 1947,

8

de los Klein Sacks en el gobierno de Ib.ñ~
y di Jorge Ale5sandri en 1958. Hasta Gusta·
vo Ross tuvo esa misma perspectiva. Pero el
capitalismo de Estado es un anillo de acero
que Impide a la burguesra retroceder para a·
vanzar. u única salida es romper e58 anillo
de ecero destruyendo la democrlcla.

u oportunidad surge en 1973 anta el
temor catastrófico de la revoluci6n socialis·
ta, entonces la burguesía logra el apoyo de
'la pequeña burgljesf, y legitima el golpe mi.
,litar.

Sólo con la destrucción de la democra·
cla, la burguesía puede volver al capitalismo
liberal no intervencionista. Este es el único
camino para lograr el desarrollo capitalista
de Chile.

u historia ha cambiado a la burguesra,
di la burguesra comercial y minera dll siglo
'XIX, pasando a la burguesra nacional indu5-
trial del capitalismo de Estado llega a ser
una burgues~ hegemonizada por una frse-
ci6n financiera organizada en los Uamados
grupos econ6micos". Estos grupos pueden
desplazar grandes masas de capital finimciero,
apoder'ndose d.! I!, actividad_es producti~a~
m's divlrsas: Industrias, minas, tierras, bes-
ques, barcos, etc.

u burguesra financiera esU rntimamen·
te.relacionada con las transnacionales y pue-
de utilizar los excedentes de la liquidez ínter-
nacional en sus actividades internas. Es el /
nexo concreto entre el imperialismo y la eco-
nomrl chllenl.

Esta burguesía esU aplicando, con el re5-
,paldo militar, el modelo econ6mico que desde
su penpec:tivI sacarrl I Chile del subdesarro-
Uo y Uevarra a éxitos como los logrados por
Taiwan, Cor.a del Sur, Singapur y Hong-Kong;
que por muy criticables que sean, han signifi.
cado duplicar el producto en pocos años y
tener tasas de 25 por ciento de inversi6n.ln·
tenta transformar a Chile en una factorra de
las empresas tranlnlcionales y dirigir por sr
misma esta relaci6n, lo que permitir' explotar
a II mano de obra chilena, realizando la plus-
valrl en el mercado internacional (4).

En la secci6n slguiente, al analizar el
modelo econ6mico de la Junta Militar ,ahon·
der_OI en 101 , •• te •.•• hiatérilOl 11118 _,,11.
can y ,~e:!-rminan el "relUrglmle,nto" de ,es-



te capitalismo liberal.

3. Modelo Econ6mlco de la Junta Militar.

La polilica econ6mica implementada
por la Junta Militu obedece, en lo esen-
cial. -como ya habramos adelantado en la
sección precedente-, al intento de la bur-
guesía monopolista por dar una soluci6n
radical a la crisis econ6mlca chilena den-
tro del sistema capitalista. Esta crisis es el
producto del fracaso del 515tema de capitalis-
mo de Estado y a la vez corresponde, a ni.
vel interno, al cambio radical en el modo de
acumulaci6n que se da a nivel internacional.

La solución a este crisis estructural del
capitalismo, soluci6n a la cual asistimos aún
hoy día, se traduce en un cambio radical
en la división internacional del trabajo y
en un cambio de esta división a nivel na-

'cional. El modelo económico de la Junta
'Militar, consiste entonces, en una reorienta-
ci6n radical de la economía chilena, con el
fin de llevar a cabo una reinserci6n en la
economía mundial que le permita superar
.Ia crisis econ6mica.

3.1. Las condiciones generales del modelo.

Las condiciones generales del modelo
implantad,! por la Junta Militar, son las

que explican, uu-1érmlnos generales,su neee-
sidad hist6rica como soluci6n a la crisis. A
un nivel abstracto, estas condiciones son,
a) Cambios en el patr6n de acumulaci6n a

nivel internacional; y
b) La crisis del capitalismo de Estado.

A un nivel más concreto, para las for-
maciones sociales latinoamericanas, y en es-
pecial el caso chileno, el auge de los movl-
mientas populares acelera el proceso de erl-
sis del sistema al poner ejl peligro las eondt-
ciones de reproduccl6n ampliada del mode-
lo. Este elemento sin duda, constituye una
de las condiciones de implantaci6n del mo-
delo, como veremos más adelante.

3.1.1. Cambios en el patr6n de acumulaci6n
a nivel internacional.

El desarrollo del capitalismo en escala
mundial ha sufrido diversas trlnsformacio~
nes cuyo sentido último es explicado por
la superaci6n de las diversas cri~ls por las
que ha pasado. Recullrdese por' ejem¡:iD, el
reordena miento de la divisi6n internacional

.del trabajo surgida después de la crisis del
30 y la. Segunda Guerra Mundial.

Actualmente el capitalismo mundial a-
traviesa por una crisis caracterizada por una
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disminuci6n del crecimiento; crisis del siste-
ma financiero internacional; disminución de
la tasa de ganoncias, debido a la defensa de
sus salarios por porte de los asalariados de
los paíns desorrollados, etc. Este proceso ha
sido ogravado por la crisis energética, refle-
jo de la lucha de algunos países exportado-
res de petr61eo por redefinir su situación
subordinada dentro de la economra mundial,

Podemos decir que existe un agotamien-
to del modo de acumulación preexistente y
que se busca revitalizar, el desarrollo capita-
lista a trav's de un nuevo ordenamiento in-
ternacional y una nueva división Internacio-
nal :d.1 trabaJo_ Las caracterrstlcas de este
proceso son:
- un proceso de Integración capitalista cre-

ciente a la •escala mundial;
- tendencia creciente a la transnacionalln-

ción de las economras. en que no sólo
se produce una Internaclonalización del
producto final, sino que hay una transi-
ción desde la int.rnacionalización del ca-
pital financiero hasta la Internacionaliza-
ción del proceso produetfvc. Vale decir,
no solo sa internacionaliza la distribución
sino tambi'n la producci6n ~, ar:ticulándose
un proceso de acumulación a nivol Interna-
cion~; ,
búsqueda de una nueva división internacio-
nal del trabajo, en la cual los parses depen-
dientes deban proporcionar materiu primas
y tambi'n mano de obra barata, lo cual ha
sido un rasgo búlco de la integración de es-
tos parsas a la economra mundial. Ademú,
en la actual etapa, los parses subdesarrolla-
dos deban cumplir la misión de proveer a
los parsas centralas de productos manufactu-
fados y samielaborados producidos a bajo
costo (aprovechando los recursos y la ma-
no di obra dI Istos parsas) que sean lnsu-
midos por dichos persas, de forma de ell'
Var la tasa da ganancia. Vale dlclr, los par.
SlS subdesarrollados daban operar creando
"economras externas" pera la industria dal
pars central, traslad'ndosa hacia' estos aque·
lIas Industrias "dlnamizadoras" del creclmlan·
to (textiles, algunos Slctores d. Industria
pesada, alactrónlcu, atc.) mientras en los
persas centrales daban dasarrollarse ¡que •
lIas Industrias "dln'mlcu" (computación,
etc.). Por otra parta, continuarran localiza·
das en los persas subdesarrollados aquellas
actlvldadas "decadlntes" que han sido una
actividad tradicional (a,i¡untos, 'minerales,
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etc.):
se advierte entonces que el .;~e(caCt.') exter-
no es el nuevo centro gravitante d. éste es-
quema de acumulaci6n a nivel internacicnal.
De él dependen lanto 13s posibilidad.u de
realizaci6n del producto como el may:¡r O
menor dinamismo de las economías nrclen ••
les;
por otra parte. el proceso de internaciona·
linción de la producción y de la aeumu-
laci6n. eleva a un primer lugar de lmpor-
tancia el papel desempeñado por el cap Ita·
financiero internacional, constituyéndose
en el principal elemento de címtrallzación
del capital y en elemento vital para la con-
centración.

Debemos entender, sin embargo, que lo
señalado constituye una tendencia actual en
marcha, que abre nuevas formas de inserción a

,a los países dependientes, pero que este proce-:
so de ordenamiento aún no concluye, y que
no todos los países dependientas lograrán ln-
sertarse de igual forma (o con probabilidades.
de éxitol en este sistema,

Amparado por esta estrategia, el sector
industrial logra un desarrollo ,relativo en las
dos primeras décadas de implantación de la
estrategia, desarrollo que es fuertemente sus-
tentado y apoyado por el Estado. La lnter-
vención del Estaoo en la economía es en este
caso directa y abierta. Recuérdese, por ejern-
plo, el importante rol de fomento Jugado por
CORFO y el gran número de empresas lndus-
triales y de infraestructura que crea el Estado,
algunas 1<Ielas cuales son posteriormente tras-
pasadas al sector privado.

El modelo requería el desarrollo y amplia-
ción de los mercados internos de consumo,lo
cual supone un mejoramiento de los niveles
de ingreso y consumo de amplios sectores de
1I sociedad. En tal sentido las políticas redls-
trlbutlvlS y las caracterrstlcas de un Estado·
bienestar cobran importancia creciente para
1I dinamismo del modelo, Nótese qua en un
modelo de este tipo los asalariados cumplan
un papel doble:(a) productores de plusvalra, y
b) consummores, que integran el mercado in-
terno y, por tanto, determinan las posibillda.
des de realización del producto. En tanto me-
nor sea el tamaño del mercado y menor la
importancia de mercados regionales para la
realización del producto, mayor será la lm-
portancia de este segu'ndo aspecto del papel
de los asalariados.



L.aSconsecuencias sobre el modo de do- ,
ninaci6n interna en los países dependientas

de un modelo de este tipo, radica en las el<Í·
Leneias de acumulaci6n que plantea a las frae-
r iones monop61icas de la burguesía y su eon-
tradicci6n con otros sectores de la sociedad.

Este tipo de modelos se apoya en la
!:'urguesía monop6lica, especialmente aquella
ligada al capital financiero internacional,que
es la fracci6n que tiene más posibilidades de
redefinir favorablemente su inserción en la e·
conomía_ c_apJta_!!stamundial. La exigencia de
una integración en la economía mundial que.
'plantea una contradicción inmediata con a·
quellas fracciones burguesas orientadas ha-
cia el mercado interno, en una lucha por
la hegemonía dentro del bloque dominan·
te, y que se traduce en un desplazamiento
de esas fracciones del bloque en el poder,
sin llegar a ser una contrw.:llcclón antagóni·
ca. Por otra parte, la efectiva integración
al proceso de acumulación a nivel mundial
atraviesa por la definición de condiciones
favorables para el capital nacional e lnter-
nacional. Es decir, una condición básica pe"
ra asegurar la reinserción en la economía
mundial es el aumento en •• tea de ••••
plotaclón de la fuerza de trabajo (la dlsmi-
nuci6n del costo de la mano de obra) y la
garantía de condiciones d. estabilidad eco-
nómica y política. En realidad estos aspec·
tos son precondlcion.s para el .stablecl •

miento del modelo y constituyen la expli-
cación de la existencia de un régimen re-
presivo. El estado debe actuar como ga •
·rante de éstas condiciones. Por otra parte,
la exclusividad en cuanto a la hegemonra
ejercida por la fracción financiera, cenflu-
ye en la configuración de un modo da
dominación que en lo a~ncl,L's: IntIIlP,.

!pular;' antldemocrático, antlnaclonal, centra-
lizador y excluyente.

Esta modalidad de acumulación y de
dominación implica la ruptura y crisis de
las alianzas de clase que caracterizaron al

¡Estado democrático buryués y su reemplazo
.por un Estado represivo, donde l. fracción
financiera ejerce una hegemonía no comparo
tida sobre el resto de la' sociedad.

3.1.2. La crisis del capitalismo de Estado.

Como respuesta a la crisis de comercio
exterior de los años treinta y como única
alternativa viable de desarrollo capitalista,
surge a partir de estos años el capitalismo
de Estado, donde se resolverán los proble-
mas de acumulación '1 estabilidad a través.
d~1 rol interventor del ,. stado,

S.- implementa en esla etapa una estr.·
tegia de Industrialización ~uSli!utiva, basada
en una división lntarnacional del trabajo en
la cual una serie de países orienta su desa-

. rrollo hacia modalidades de acumulación "ha-
cia adentro". Esta estrategia basó su dinarnls-
mo en el mercado interno y supuso una fuer-

'te protección efectiva (vía aranceles) a la in-
dustria nacional. Se aislaba así a la industria
nacional cqn el fin de protegerla de la como
petencia del exterior.

Estas características del modelo dan orl-
gen .y base a una alianza de clases donde.
la burguesía industrial ostanta la hegemoRla,
y participan en forma subordinada capas. me-
dias y algunos sectores asalariados, en ahan·
zas de corta "populista" .Este sistema d. ••
lianzas significa limitar las tasas de explota·
ción y el Estado juega una función ,adistri·
buldera del excedente económico, destin.ndo
sólo una ¡¡¡arte a la acumulación. LlI plusv ••
lía deba realizarse en el mercado Intamo,pe'
ra lo cual 101 salarlOl y el consumo del Es-
tado deben elev.rse,

Sin emblrgo, las características ":,Ism.s
de éste modelo conducan a un aggtam •• to .
La dlnjmi~ depende d. l. demanda.·lnterna,
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ésta a su vez depende del tamaño de los mero
cados y de los ingresos reales, Una vez que
se ha agotado la etapa fácil, consistente en
la industrialización liviana y en la integración
de los diferentes sectores a los mercados na-
cionales, es decir, una vez agotados 105 me-
canismos iniciales del dinamismo, el estanca-
miento producido por la disminución de la .
tasa de ganancia durante el proceso, conduce
a 105 siguientes dilemas:

a) Enfrentar la falta de dinamismo de la de-
manda a través de un aumento de 105sa-
larios reales, lo cual implica reducir aún
más la tasa de ganancia, por tanto, a la
larga es contradictcrlo si bien en el corto
plazo es efectivo;

b)Acrecentar la demanda a través del incre-
mento del gasto público y ampliar .1 58C'
tor consumidor dependiente del sector pú-
blico, financiado en forma deficitaria. Un
financiamiento del gasto a través de la a~.
propiación de excedentes de OtfOS"sectores,
si bien provoca un impacto en la demanda
a corto plazo, no es viable en el largo pla-
zo, donde los agentes económicos ajustan

'su comportamiento a las nuevas condicio-
nes. Por tanto, el gasto deficitario en el
largo plazo y la inflación consecuente es
una característica estructural del modelo;
c) Generar un progreso tecnológico que se

traduzca en un abaratamiento de costos
para algunas industrias dinámiCas que
permita elevar su tasa de ganancia, gene-
ralizando su impacto dinámico al resto
de la economía.

Pero tanto la alternativa (a) como la
(b) tienden a estar fuertemente limitadas
por la defensa que cada clase social ha sido
capaz de llevar a cabo por mantener o au-
mentar su participación en el ingreso, por
tanto no proveen de una alternativa esta-
ble para el contínuo crecimiento, con lo
cual aparecen violentas fluctuaciones cícli-
cas en este crecimiento. Luego, en un mo-
delo cerrado, el doble papel del sector as.
lariado como generador de plusvalía y de
poder de consumo, se torna en una contra-
dicción insoluble. Por último, la attems-
tivI de generar un pro_greso tecnológico.
que permita elevar la tasa de ganancia estí
doblemente descartada. Por una parte, 105
países dependientes se han limitado a absor-
ver la tecnologra proveniente de los par58S
centrales, Y en segundo lugar, la presencia
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de altas barreras de protección frente a la
competencia externa sitúa a 105 producto-
res nacionales en una situación de cuasi- •
monopolio respecto al mercado nacional,
con lo cual 105 incentivos para la absor·
ción de progreso tecnológico son bajos
progreso tecnológico que además tiene un
elevado costo de generación.

Se arriba finalMente a una situación
caracterizada por un estaca miento económi-
co, o un equilibrio de bajo nivel.

El populismo desatado de la pequeña
burguesía agravan la situación: se exige más
y más, estas cla 585 quieren vivir como en
el mundo desarrollado: el sistema de segu-
ridad social sobrepasa al de muchos países
avanzados, la educación se masifica, etc.La
ineficiencia se expande por toda la econo-
mía.

La inflación es el reflejo de esta sltua-
ci6n en el ámbito monetario. El proletaria-
do brega por una participaci6n mayor en el
ingreso nacional consiguiendo mayores suel-
dos y salarios. La pequeña burguesra asala-
riada logra mejoramientos efectivos por su
control del gobierno. La burguesía "prota-
ge sús niveles de vida" alzando 105 precios.
Es un espiral en ascenso: la burguesía sube
105 precios para mejorar su ingreso, el pro-
letariado exige aumentar sus salarios para
mantener su nivel de vida. El Estado acelera
este proceso con 105 gastos redistributivos' qua
se financian con más emisi6n monataria. De
esta forma, 105 problemas inflacionarios se
agudizan y las polilicas estabilizadoras +que
son Incapaces de atacar el problema en su
raiz-, terminan siempre en el fracaso.

Por otra parte, frente a la contradic -
ci6n de necesidad de ampliar el mercado in-
terno y mantener bajos los salarios, se han
hecho algunos intentos parciales de darle .
soluci6n, como por ejemplo aquellas polr-
ticas aplicada¡ por el gobierno de Frei.

Diversas polilic:as "'an pretendido su-
perar esta situaci6n, tales como aquellas a-
plicadas por el gobierno D.C.: integraci6n
1I mercado IUbreglonll' andino, I1 monelarl •••
zaci6n de sectores agrrcolas, etc., sin poder
dar soluci6n al agot8mento 851ruclural del
modelo.

Este fracaso del. modelo sustituidor de
importaciones como modalidad de acumula-



eíén es un factor básico de la vigencia para
las fracciones burguesas de la alternativa de
crecimiento integrado a la economía caplta-
ista mundial, en un modelo de economía
abierta.

'1.1.3. El auge del movimiento popylar y el
Gobierno U.P. .

Desde la perspectiva que e~tamos exami-
nando, es decir, la generación de las condicio-
nes básicas del modelo económico de la Jun-
ta Militar, el auge del movimiento popular y
el Gobierno U.P. juegan un rol fundamental.

El desarrollo de este movimiento, que
llegó incluso a cuestionar las bases del modo
de acumulación capitalista, condujo a una pe-
larizaci6n de los sectores sociales en torno a
la contradicción fundamental de la sociedad
chilena. Es precisamente la derrota del movi-
miento popular y la polarizaci6n de las cia-
ses sociales, lo que abre un espacio politico
que entrega a los sedores monopolistas liga-
dos al capital financiero internacional, la po-
sibilidad de conducir a la sociedad chilena
hacia otro modo de acumulaci6n.

-El mismo proceso desarrollado por la
U.P. había debilitado a la burguesía mono-
pálica industrial, ligada 1I mercado Interno;

la fracción monopólica financiera surge IUI-
go de la derrota como la mAs fortalecida,
en el sentido de que es la que otraca un
proyecto econémlco-pelñlce "de reforma
estructural de largo plazo, mb org'nlco;pro-
yecto que es percibido por la burguesía y
las FF.AA. como capaz de detener o elimi-
nar el. ascenso de las fuerzas populares que
pusieran nuevamente en jaque al slstlma ca-
pitalista.

3.2. Características generales del modelo.

'3.2.1. Caráder de la contrarrevolución bur-
..!1IWL..

La contrarrevolución burguesa encabe-
zada pos la Junta Militar posee un doble as-
pecto:
- Por una parte constituye una respuesta
de la burguesía como clase social a •• ame-
naza representada por el movimiento popu-
lar en ascenso. Sin embargo, esta respuesta
de la burguesía como clase social con5CIen-
te es encabezada y hegemonlzada por II sec-
tor financiero ligado al capital Internacional_
- Por olra parte, esta C:Q(ltrairevoluclón bur-
guesa es un Intento de dar solucl6n dentro
de un nuevo esquema de ac:umulación capi-
tali,tl, a le cr"" ele ueclmiento lile n_t•..•
capitalismo dependienta.
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Estes do. aspeetos se refuerzan mutua-
mente, condicionando así el car'cter de la
contrarrevolución. A.í, el grado de amenI-
za que llegó a constituir el movimiento po-
pular, la gravedad del es~8ncamiento económl¡
ce del país, lo. cambios en el patrón de 1- "
cumuíaelén a nivel internacional en el cual
la burguesía financiera busca "Insertarse,d ••
terminan que el gobierno de la Junta MilI-
tar no sea sólo un perrodo de transición
durante el cual se busque exclusivamente
"normalizar" las relaciones capitalistas pues-
tas en jaque por el gobierno dI la .• U.P.
Es más bien un proceso de redefinición
de todas las relaciones de dominación tan-
to sobre el conjunto dI las clases explota-

-, das, como al interior del bloque dominan-
te en lo que se refiere a liS relaciones de
subordinación entre las diferentes fraccio-
nes de clase de la burguesía.

El cojetivo de este proceso es, como
ya hemos dicho, definir un nuevo modo
de acumulación que permita superar la
crisis de estancamiento de la Sociedad chi-
lena, proceso no ausente d. fuertes tensio-
nes sociales, y que a medidl que avanza
identifica en forma progresiva a los bene-
ficiarios de este modelo. Asr, progrIMi,va-
mentell. aplicación del modelo a través de
la politica económica, ha dejado en claro
que es el sector monopolista-financiero ex-
portador-importador el principal beneficia-
do.

Los requerimientos del modelo In
cuanto a explotación de la mino de obra,
apertura al comercio exterior, etc., signifi-
can una ruptura radical (al menos en el eer-

"te plazo) con los intereses. otras fraccio-
,nes subordinada. de l. burtuesía y una con-
tradicción abierta con los sectores asalarll-
dos .. En dafinltiva, en el corto, plaio, la friC-
eién hegemónica de la burgues~ es incapaz'
de compartir los beneficios del crecimiento
ecor.ómico con otros sectores, y el modalo
es~c1uyente en tanto no es capaz de sao
li.¡hcur las necesidades de otros sectores SCl'
ciales. En el largo plazo, dependiendo del bl:'
tu ecunómico ~el modelo, se podrra abrir una.
•• pecratlva de desarrollo secundario para al.
~un sector. de la burguesra industrial orienta.
da al mercado interno y ciertos sectores so.
ciales medios, a eesta de mantener altas ti-
SIS de explotación dI¡ los asalariados; pero In
definitiva 1I modelo excluye, deja fuera de
su din.ámica de ~recimiento, a amplios seete-
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res de la sociedad.

En resumen, se busca Implemen+-r un
cambio en el patrón de Icumullción que
se expresa en:

"definición de los sectores dinámicos de
I1 economra: desde l. burguesra indus •
trlal orientada al mercado interno,hacia
I1 burguesía financiera ligada al sector
externo;
nu.vo rol del comercio exterior: al mede-
lo se orienta 1I mercado externo subordl-
nando al mercado interno y, por tanto ,el
papel que el sector lSileriado juega como
consumidor;
creciente importancia del sector financiero:
este sector se constituye en el pivote de
la centralización de capitales, necaSiria pa·
ra que la burguesía nacional enfrente exito-
samente su reinserción en I1 economra ITUI·
dial;
cambio en el ritmo de acumulación (acela·
ración): el nuevo esquema supone desatar
un proceso acelerado d. acumulación eapl-
telista que permita disponer d. una masa
d. capital por parte de la fracción mono-
polista de la burguesra que le permita rea-
decuar su inserción en la economía mun-
dial manteniendo. altas tasas de ganancia;

• el modelo .-.qui_, lumentar la tasa d. ex·
plotación de los as.lariados, no sólo In el
corto plazo (para provocar un proceso de
acumulación acelerada), sino en forma.R!!·
manente pues ésta es una de las "Venta •
jas comparativas" que debe ofrecar el país
al abrirse a la eompetenela internacional:
mano de obra barat •.

3.2.2. Postulados básicos del modelo.

El modelo que SI busca implementar co-
rresponde a una economía abierta al exterior,
que bese su dinamismo en el mercado exter·
no y que se inserta en l. división Internacio·
nal del trabajo ofreciendo a los. mercados ex·
ternos sus materias primas y, mano d, obra
barata pa,. la producción de bienes indus-
triales finales y ,emlelaborados_ Es crucial 1
por tanto, el comportamiento del mercado ex·
terno y 1•• posibilidades d. exportación que
tenga el país. .

A nivel intlrno, el mercado determina
la asignación de recuBos, en una polillca d.1
mb puro corte liberl~ que supone una libe·
ralización d_lllos sistemas de precios d• .Iot



mercados de bienes de forma que sea la de-
manda- básicarrent; la demanda externa- la
que oriente la producci6n.

La apertura y la polllica de precios sig-
nifica ademb, una reubicaci6n del sistema
productivo de acuerdo a las "ventajas cornpa-
rativas estáticas" que posea el país, de forma
el, producir s610 lo que sea competitivo a
nivel internacional, aunque eUo nos Ueve a
producir ,610 melones como plantel el pre-
side,. te del Banco Central. En un país como
Chile, las ventajas comparativ85 que posee
P' país son la dotaci6n natural dI recursos
(1" ,,,dp.,mente mineros) y poder ofrecer
una mano de obra barata, lo cual supone una
superexplotaci6n de la fuerza de trabajo.

El modelo supone también una defini·
ción del papel del Estado, desempeñando éso
te s610 un rol subsidiario y fiscalizador. Es
decir, ya no es necesario que el estado fo-
mente la actividad econ6mica nacional tnter-
viniendo directamente en la economía, como
tampoco es necesario 1I modelo econ6mico
que el Estado suavice las desigualdades en
la distribuci6n del ingreso o que prove~ ser-
vicios sociales básicos a la comunidad. Esto
podrá llegar a ser un requerimiento polltico
-en algún momento determinado- pero no
un requisito intrínseco al sistema econ6mico,
como era en el modelo anterior -debido a la
necesidad de contar con un creciente merca-
do interno y debido a que el Estado también
jugaba un importante rol como consumidor.

3.3. Pre-condiciones para la implementaci6n
del modelo y Polllica Econ6mica aplica-
~
La polllica econ6mica implementada des-

de Septiembre del 73, ha tenido dos obleti-
vos:
al "Sanear" la economía, ~s decir, liberali-

zar los sistemas de precios y posterior-
mente frenar la inflaci6n. Estas medidas
constituyen un primer paso dentro de lis
polilicas para implementar el modelo y
tienen además como objetivos el de pre-
sentar una economía atractiva a la inver·

• sión extranjera y de favorecer la aeumula-
ci6n de capital (por t. forma en que se lm-
plementaron las polllicas).

LI fonna en que han sido Implementa-
das "tas poll\lcas son un reflelo claro de

los objetivos del gobierno. LI liberaliza •
ción de precios decretada en Octubre de
1973 desata un proceso inflacionario,subien.
do el nivel d. precios de 362,8'por ciento

anual entre septiembre 72 y spptlembr.
73 a jm 605,9 por .ciento entre septiembre
73 y septiembre 74. Junto a eUo, la poster-
gaci6n deliberada de los reajustes de remun.·
raciones (aunque se entregan bonltlcacion_!s
inferiores al alza del IPC), los reajustes pos·
teriores inferiores al alza dil costo de la vida
y el menor reajuste implícito en la escala ünl-
ca para los empleadqs del sector fiscal, condu-
ce a una disminuci6n drástica de los 'salarios
reales, que s610 representan en odubre-dilil.m·
bre de 1973 un 30 por ciento del, salarlo
real de. 1970.

Posteriormente, a partir de abril de 1975,
con la Implementacl6n de la poll\lca de shock
se busca dar una soluci6n drástica al proble -
ma inflacionario, donde nuevamente los secto-
res asalariados se ven perjudicadOS. LI fuerte
restricci6n del gasto fisal, la disminucl6n de
los salarlos reales, provocan una contricci6n
en la demanda agregada' que repercute sobra
los sectores que producen para el mercadc
interno. Las quiebras a que este proceso da-
r' lugar, 'acllltan a su VIZ la centrallzaci6n
del capital, ya q~e IOn I~s '11)~"a, m,.0no-
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p6licas, los empresarios más poderosos, los
que mejor pueden resistir dictia .:r'i'is. Este
ha sido uno de los elementos que' ha ayu·
dado a la formaci6n de grupos económicos.

Es importante tener en cuenta' que la li-
beralización de precios se realizó en el con-
texto de una economía en creciente mono-
polización, con los consiguientes efectos re-
gresivos sobre la distribuci6n del ingreso de-
rivados de las prácticas monop61icas de fija·
'ci6n de precios. Por otra parte, y más im •
portante aún, la liberalizaci6n de precios
junto a la apertura al comercio exterior,
han servido tanto para la centralizaci6n co-
mo la acumulaci6n de capitales.

En primer lugar, la apertura al comercio
exterior implícita en una reinserci6n en el
nuevo patrón de acumulaci6n que se confi·
gura a nivel internacional, junto a la libera-
lizaci6n de precios, lleva a una caída en la
tasa de ganancias de aquellos productores
surgidos bajo el alero de la protecci6n. Las
necesidades de crédito que han enfrentado
estos productores, ha sido ,sin· duda, un irn-
portante mecanismo a través del cual el ca-
pital financiero ha llevado a cabo la' centra-
Iizaci6n de capitales.

En segundo lugar, el hecho de que la ll-
beralizaci6n de precios se haga en un con-
texto de creciente monopolizaci6n junto a
una aestrucci6n de la capacidad de defensa
de los asalariados, ha llevado a una fuerte
caída eh los salarios reales, provocándose
una redistribuci6n regresiva y favoreciendo
II generaci6n de una' gran masa de plusva.
lía; Es decir, la tasa, de explotaci6n ha au-
mentado. como una de las formas de au-
mentar la tasa de ganancias. . ,

b) ~I segundo' objetivo de la polilica ha sido raes-
tructurar la economía en el sentido del mode·
lo de largo plazo. Los principales aspectos a
destacar son:

i) Apertura al Comercio Exterior. Las medidas im-
plementadas son:

reforma arancelaria: disminuye la protecci6n
con que contaban los sustitutos de impar.
taciones, de una tasa arancelaria promedio
93 por ciento en diciembre de 1973 (tasa
diferenciada) a una tasa uniforme de 10
por ciento;' ,

se ha simplificado la estructura cambiaria y
se ha incrementado el tipo de cambio real.
como forma de fomentlr liS exportlclonesl
nuevo estatuto para la Inversi6n Extrlnjerl.
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~ue da incentivos Y garantras al capital ex-
tranjero. Su implementaci6n ha significado
el retiro 'de Chile del Pacto Andino.

ii) Restauraci6n de las relaciones capitalistas.
Las medidas que analizamos en este punto

llevan, a "restablecer" las relaciones capitalls,
tas de acuerdo a las necesidades del nuevo
modo de acumulaci6n. Esto significa una pro-
fundización de estas relaciones en un esquema
de economía liberal netamente privada. Es de·
cir, van más allá de la devoluci6n de empresas
intervenidas y tierras expropiadas. que s610
significaría una vuelta a una economía mixta
con fuerte ingerencia estatal. como la preexis·
tente.

Las principales medidas en torno a esta polr.
tica han sido:

contra reforma agraria: que destruye las bases
del proceso de reforma agraria desarrollado
hasta 1973; para lo cual se, p~ralizan las nue-

vas expropiaciones. se restituyen los predios
expropiados. se suprimen las restricciones le;
gales para la venta y divisi6n de predios," etc.

El marco econ6mico general en el cual se rea-
liza este proceso, determina que la asignacl6n
individual de tierras sea en la práctica transl-
torio, porque al carecer de créditos y asisten·
cia técnica los pequeños propietarios agríco.
las y minifundistas se verán obligados a ven-
lIer sus tierras.
Estos procesos han favorecido la concentra-
ci6n y centralizaci6n del capital, por el tras-
paso de activos estatales a grupos monop61i-
cos privados y por las irrisorias condiciones
de venta que se han fijado.
Creación del Mercado de Capitales. el desa-
rrollo del sistema financiero es uno de los
elementos que permite la centralizacl6n del
capital.
Junto con estas medidas se busca restaur.ar
relaciones de mercado en sectores que ant ••
riormente quedaban bajo el dóminio estat.l.
En este sentido se encamina la prjvatlzación
del sector salud -eliminación del SNS---
y el traspaso al sector privado de los re.•.
cursos del sistema previsional.

'iii) Redefinici6n del papel del Estado.

Como ya habíamÓ'S mencionado. el Es"
tade. desempeña en este modelo sólo un
rol subsidiario. esto determina que se de. ,
ba disminuir su tamallo. I!:sto se traduce
en un traspaso de las empresa_s, ~ancos



y activos agrícolas que estaban en su po-
der -a través de CORFO- al sector pri-
vado; disminución d.1 penonal de 105 ser-
vicios de la Administración Pública y dis-
minución del gasto público, básicamente
.1 gasto social y la inversión pública.

3.4. Condiciones críticas para el éxito del
mod.lo y sus consecuencias.

Un modelo económico como el implan-
tado pe r la Junta Militar, requiere, para lo-
grar .,tas tasas de crecimiento en un país
c. ~ eSCiSOcapital como Chile, de un flujo
constante de inversión externa. Sin embar-
go, se obs.rva que el interés extranjero se
ha circunscrito a preftamos de corto plazo, ,
y en al CiSOde la inversi6n directa ésta se
dirige casi .n su totalidad al sector minero.
Los inv.rsionista¡ extranjeros exigen no só-
lo condiciones económicas favorables sino
que también garantías de estabilidad polni.
ca y económica.

Lo qua desaamos plantear, es que ya
sea porque no existen garantías de estabili-
dad política en al largo plazo y/o porque
las ventajas econ6micas que, ofrece el país
no son suficientes +en relación a otros paí-
ses+, Chil. no ha logrado aún su reinser -
ción plena en la nu.va tendencia de divi-
sión int.rnacional del trabajo como es su
objetivo, si biu par. tratar de alcanzarlo
ha destruído poIrt. i",pertante de las bases
en qUI 51 sust.ntalla 1I patr6n de acumu-
laci6n antarior.

Respecto a las garantías de estabilidad,
es claro que este ha sido uno de 105 terre-
nos en 105 cuales 'la Junta Militar ha cen -
trado su atenci6n, tanto en lo que se refie.
re a estabilidad econ6mica como política.
Por otra parte, respecto a 1;15ventajas com-
parativas ofrecidas por Chile resulta sinto-
mático, como ya señalábamos, que la in-
versi6n extranjera se concentre hacia las ac-
tividades mineras donde la productividad
del trabajo es alta. Ello estarra indicando,
tal como lo señalara Harberger en su recien-
te visita al país, que los salarios reales aún
serian altos en relación a otros países, ra -
zón por la cual sus vantajas comparativas
serían .scasas salvo en lo que se refiera a
recursos naturales. Condicl6n necesaria pa-
ra al éxito del modelo es entonces un nia-
yor aumento en la tasa de explctaclén,

PO! otra parte, no 'parace ,'viable una

l
reinserci6n exitosa y rápida en la nueva
tendencia de divlsi6n Internacional dal tra-
bajo mientras los parses centrales no resuel-
van an forma definitiva la actual crisis que
,involucra un cambio 'en el modo de acumu-
laci6n. La situaci6n de esos países es aún
inestable y la crisis energética sigue vigen-
te, razón por la cual no es de esperar un
cambio radical en el flujo de capitales ha-
cia el pars dada la tendencia de estos capi-
tales a refluir hacia el centro en períodos
de crisis. Los países centrales aún no se re-
cuperan plenamente.

Otro factor crítico del modelo es su in-
capacidad para generar un. excedente parma-
nente de mano de obra. Estos factores crr-
ticos, como también 105 mencionados de
inversión y estabilidad econ6mica, pueden
corresponder a crear condicionas favorables
a una. inestabilidad social, pero por sr so-
los no quiebran el modelo. Lo mismo ocu-
rre con la parte de la plusvalra que capta la
burocracia militar y el aparato militar, la
que puede incrementarse ante loS problemas
limitrofes, poniendo en peligro el funciona-
miento mismo del modelo 1I sacar fuentes
de acumulaci6n.

Como ya hemos planteado en puntos
anteriores, el modelo excluye a amplios sec-
tores de la sociedad (inclusive burguesra in-
dustrial y capas medias) a la vez que supone
'una permanente superexplotaci6n de la fuerza
.de trabajo. Esto impone ciertas condicionas
socic-polñicas criticas al modele.

En primer lugar disminuye su basé 50'
cial de apoyo (en relación a las fuerzas que
apoyaron el golpe), elimina 'la posibilidad de
formas de gobierno democrático burguesas
y exige el establecimiento de un régimen dlc-
.tatcrtal y represivo. El alto costo social del
modelo tiene como contrapartida un alto'

'.1 costo politico que deberá dificultar su censo-
o Iidaci6n. Es decir, el éxito del modelo esU
condicionado a garantizar altas tasas de expíe-
taci6n, lo cual depende criticamente de la ca-

l pacidad de respuesta que desarrollen las clases
explotadas.

En conclusi6n el modelo agudiza las
contradicciones del capitalismo, llevando a
un grado aún mayor la explotaci6n de los 1-,
salariados. La forma de.,Estado que le corres-
ponde es antidemocrática y antipopular, al
excluir a amplios sectores de la sociedad tln--
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to de las decisiones poli\icas como de 101be-
noficios derivados del crecimiento eeonémtee.

Finalmente dado que el modelo basa su
dinamismo en el mercado externo, el pais que-
da a merced de las fluctuaciones de la econo-
mfa capitalista mundial, pero, a diferencia de
los países desarrollados y de gran tamaño,no
tiene el poder de negociación suficiente co-
mo para afectar la distribución de los benefi- ,
cios y los costos que se derivan de las fases
de auge y de depresión del ciclo económico
del capitalismo mundial,

El modelo económico de la burguesía fi-
nanciera puede funcionar si supera las condi -
ciones cri'\icas y puede, por tanto, conducir a
Chile a un desarrollo económico, con crecí -
miento del nivel de ingresos, aumento del ern-
pleo y hasta con una redistribución positiva
de ellos, algún dfa, Sin embargo, este desarre-
110será capitalista y, por tanto, traerá consigo
más explotación, más injusticia, menos demo-
cracia y participaci6n. El capitalismo no pue-
-de superar estos efectos porque están en su
esencia: s610 es posible acumular mh explo -
tando más.

4. Hacia el desarrollo econ6mlco socialista.

18

La única salida a la explotación y mise-
ria de la mayorra que produce el modelo ca-
pitalista financiaro es el socialismo: cualquier
modelo alternativo de tipo capitalista podrá
modificar aspectos formAles y marginales; pe:
ro en su esencia seguirá significando explota¡' ,
ci6n, desigualdad a Injusticia. En forma inme-
diata, la salida as derrumbar la dictadura mili- ,
tar que ",stiene al modelo y construir un go-
bierno provisional que represente los intereses
de la inmensa mayorra: el proletariado, la pe-
queña burguesra y los marginales.

El modelo econ6mico alternativo deba
basarse en II constituci6n de un sistema de
propiedad del Iparato productor que permi-
ta coexistir la propiedad privada, II social,
la cooperativa y autogestionaria. Clda tipo
de propiedad y su respeto irrestricto deba ser
la base de II alianzl que sustente el gobierno.

Por otra parte, el proyecto debe orientar-
se decididamente en romper las relaciones de
dependencia y establecer una poli'\ica econó-
mica internacional de independencia, refor -
zando las relaciones ecgoQiricas con todos los
países q\la sea factible, pero especialmenta an
el ámbito latinoamericano.

Se busclrá II Implantaci6n de ,lIn sisteml



de racionalidad económica, que supere la des-
humanización del mercado, y que permita una
disciplina laboral consciente que acreciente la
productividad y la creatividad. Negar el lucro
como único móvil de la conducta económica
y reemplazarlo por una concepción de benefi-
cio social será una tarea rmproba pero impres-

. cindible. Sin embargo, que nadie crea que pre-.
piciamos utopfas, la transformación econéml-
ca sólo será posible dentro de un esquema de
disclplina y eficiencia, de valorar la productivi-
dad como factor esencial en la distribución del
inqreso,

El proyecto socialista significa instancia
.que to(\" .1 valor creado por el trabajo vuel-
va a los trabajadores convertido en ingreso
monetario, pero también en servicios socia -
les de vivienda, salud, educación, urbanismo,
etc. Esta dnvctuelén, en última instancia, de
todo el valor creado por los trabajadores de-
be entenderse también en el sentido de que
una cuota sustancial del producto debe desti-
narse a la acumulación. Sin esa necesaria acu-
mulación no hay desarrollo posible y la fuen-
te real del excedente que se destine a la inver-
sión es el trabajo.

Se requerirá, entonces, un sacrificio del
trabajador para asegurar mayor bienestar ma-
ñana. Es por esto que el socialismo no puede
ser demagógico y ofrecer un paraíso ni maña-
na ni pasado.

L15 fuentes de la riqueza son el trabajo y
la naturaleza. El hombre es el fin del socialismo,
pero la naturaleza es la base de la vida humana. ,
Es por eso que el desarrollo debe ser planifica-
do, no sólo para ordenar el trabajo humano y
el reparto del producto, sino que debe proteger
el medio ambiente. La destrucción indiscrimina-
da de la naturaleza por fines de lucro es Incon-
cebible en la sociedad socialista que propicl.a -
mos. La calidad de vida está condicionada por
el control que el hombre ejerza sobre las fuer-
zas productivas y por la preservación que haga
de las riquezas naturales.

La planificación económica significa reem-
plazar el sistema actual de dirección económica
-que en términos concretos son las decisiones
que adoptan los Cruzat, Matte Alessandri, Vial,
Angellini y Pinochet- superándola con la par-
ticipación en todos los niveles de los que crean
la riqueza. La planificación significa reemplazar
la dirección de unos pocos en función de su
lucro personal, por una dlreccl6n d~ todos en

función del interés social, de cacla uno y d. to-
dos. La planificación es racional, social, previ-
sión, integralidad y demo~acla económica,

Este es el proyecto socialista que d.be-
mas elaborar como alternativa al modllo di
los grupos económicos .

(1) Un ejemplo de este enfoque es .1 a.u-cu-
lo de Sergio Bitar aparecido en la r.vlsta
NUEVA SOCIEDAD, NO 54,111 1979. titu-
lado Libertad Económica, Vuskovlc "Una
sola lucha",Méxlco,1978.

(2) Algunos artrculos qUI tllnln esta orllnta-
clén son los siguientes:
Miguel Chossudovsky,"L,a acumulación di
capital en Chile",Comerclo Extlrlor,Mblco,
febrero de 1978;
Carlos J.Valenzuela,"EI nuevo patrón di a-
cumulación y sus precondlclones.EI caso chi-
leno: 1973-1976" .Comerclo Exterior ,Míxlco,
~~p.tiembre de 1976;'

(3) Bettelhelm sena la los estadios sigulln-
tes: producción mercantil,capltallsmo
privado,capitalismo social y capitalis-
mo monopolizador .Peulanuas descri-
be dos:no intervencionismo o libera-
lismo e intervencionismo o caeltalls-
mo de estado,que constituyen varl••
bies de una invariante Isplc:l'flca".

(4) Muchos economistas y poll\lcos dISta-
can la explotación Inhumana qUI SI es-
conde detrás de los casos di dasarro-
110 mencionados. Asr por Illmplo,Rado-
miro Toaric dice:"EI par, crabe saber
que detrás de esas cifras daslumbranles
de producción industrial y comercio In-
ternacional, viven en condiciones ¡ncralbla-
mente miserables cuatro millonas da pobres :
diablos que sirven de sustento a asas Istadl's-
ticas,en Hong-Kong,por ejemplo: ¡Chil. son los

. chilenos! Radomiro Tomic,Una patria para to-
dos los que quieran una patria para todos,li'l
revista CHILE AMERICA,54-55 d. Junlo-Jullo
de 1979. .
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·Nicaragua:
Sandino y su pueblo

Por Régis Debray
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IMAGEN de Epin.1 o di IC1Ullldld1 (PI"
ria 194 .•• L. H,b,na 1969 o ""nague
hoy? El lo Que" 111m, lo YI-vilto. 1"

que s. h••••iuo .610 In ,1 etee. PIIU di '1 C.
'ld,.I: tlt. 20 d. julio d. 1979. ,. gr.n fiu ••
que Icompeft, ,. entrad. d. 101 gUlrrill,rol
lI.gando In rlcimo In 101 commlnd·CI,. 10
mIdo •• 1 .n.mlgo. "" conforme con todo~
101 mitos. En". riuI V 10110101. l. "."rí••• '
talla In himno •. ,n "flgll. In vítor •• , In un'.
:muchedumbrt ¡"undld, por e' 101. lQui,'n
c,,(a tún, dupuh d. veinte '''0' d. injunicil'
y d. comba ••• fnutrldo" Que •• t.'lyenda d.,·
'underi, d. nu.vo I ,. '111., AquIII •• bln·
der •• fojin.grl' ("rolo por ,. IIb., •• d, n•• ,o

. par .1 luto" dicta Sandlna Inte"o p.r •• ~pll·
cer tU ,mbl.ml': aquellol uniformel verde oli·!
v,; .qu.1 ··Patria ,librl o morir" r'Pltldo .1
uf'!Ílono: .p.bullant. ju.go d. espljOI .•.

.•P.ro 'Quí 11 ,.Innnta la hiato'ri. por pri·
m'ra VII, tin .f.cttcIOn ni "culrdOI. CU'I'
tibn d•• dad. En." '11' multitud d. roUrol
imb.rbes, lcuinto. pued.n recordar h.ber vis·
re, .un en un. p.ntall. o un dí.rlo. l. entrad.
d. 101 rft1eldes en L. H.b.n.? En esta c.mpo
de ruin •• CUYOIpríncipes Ion niflol. p.lln mi·
IIcl.no. dI nuev. '''01 y com.nd.nte. di v.ln
te. NUlv, .i'io •. lno er •• casó la ed.d • partir
d, l. cual l. Guardi. N.clon.1 tení. orden d.
fUlilar • 11.11prilionerol7 e. vlld.d qUI los
muchachos ••••• ed.d, puesto que no ib.n I
l. "cu.la tcerr.da o d.uruidal, '.n"b.h
granad ••• 1 medio de 101 convoy •• mUltar ••.
Precocidad insoportable par. quiln viln. dal
Vi.io:Mundo.·

Elt; tita pu.blo. an qUI l. mit.d de l. po'
bl.ciqn tiena m.nol d. veint. '''01. l. luv.n·
tud se lubl.vo In bloque y •• como 11101muo

,chachol hubieran PUIUO en Jaqu. m.tI • toda
l. v~t~z d.1 mundO . ..E1jefe del Est.do M.yor

dei n~.vo ej.~clto. Jo.qu In Cu.dtl, ti.n. 29
a"ol; .1 ,,,ponl,bl. d. l. S.gurldld d.1 Est.-
do, Hugo Torres. 26; l. mil lit •• utorid.d d,
Leon •• egund. ciudad d.1 Pljl, l. comend.nta

' ••Cl.udl e", el un. delic.da jovlncita qua no
represen ti SUI 23 '''01. En cUlnto • 101nu.v.
ve •• r.nOI de la Direccibn N.cion.1 d.1 Fr.nte'
Sandinill' -e' or8.nilmo luprlmo di la R.vo·

'~~~~n- ,ienen como .d,d promldio,trlintl

y un r.sgo díslintlvo:' l. tI.cura, como l.
gr••• lo .tI par. lo. potentados d,l ,ntiguo r'.

glm.~ fhgla c.lisica d. fis'onom í. politica. En
lad •• 1•• I,titud ••. el derrocamiento de un.
cl••• por otr, parece tan.r po, fo,m ••• 0." .•.•
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ca y Oblltr\llbll I limpll viUI, el dlrrOClmien·
to de 101 IdipOIOI por los fllCOl, En todo ee-
10, U11 NicI,."UI Ifto,cero dlVuelve un lire
di jU\lentud no lallmlnte 11 •• im'uenu lino
I 1•• idll' Que 51 creían clduc", como ,i

•~:~~t~~e f!:, d:r:~~:,~~~:r.lu~=;:i:: ::u ~.I~:~.
tl ••tuibn'·, I'Pltlbl • 'UI juec.. Cerio,
Fonsecl Amador, el fun2ldor d.1 F,.nte
~Slndiniltl, mUlfto In' co~batl In 1978:
Tomi, Bor"l. ,u antl"uo comp.""o V hoy

Miniuro del Intl,ior, pUlO lile IC10 di 'fl'
hecho ,"lided, como título • I,In libIO d.
,ecuerdol Que acaba dI ulir de l. imprlnta, V
Que IIc,ibio In prilión cuando .1 •• ntia
"P"" del dial dI la .ót"a 't dll d.",~nio d"
II t.rnuII", Cuando, por la fueu. de i" co."' .
gabernl' es ,inónimo di inve n ts r. POIU V
Ministro' dll Inltri'or Ion f•••.nc·ion·•• q~1 ven
junt ••. II lurora •• '1\llntó pIro lob,. .
combrD~ ••.'! hav "',,iuo en e"l l'lgría.

-Memoria popular
y lucha revolucionaria

LA ¡'rruP,cióñ "Plctacul" uncionl en r.a·
lidad una lerga epoplya dll flcuerdo.

"CinCulntl a"ol d. lucha •• ndini.t,'· 11) die'
'ron lutos jóven81 una madurez da vU"lnOI.
lljOl de hlcer "d.1 puado tabll r•••••. 101 re·
\lolucionariol nicaragüan,el le con •• "rln una
piedad meliculola. La mlmoria fue '.rgo tilm·
pe IU 1011 fuina. Se trenlform.ron In combl-
tiantal al con\l."i,. •• n archivil1ll di un.
hiltoril prohibid., y l' no hubieran "cup.rl'
do IU identid.d n.cianl' primeramlnte In IU
elbau V .n IU cOlllbn, no h.br¡ln podido
indudlbllm.nt. reconquistarll con .'11 fu.iI,
Fu. In 1927 cUlndo comlnzó su gu.·". d.
r"iuenela, bija la 'gid. d. un hombre p.quI·
,"_o. tenll, .motivo1 ligo m(llico y. curioll'
mente dotldo d. un cierto untido d.1 humor.
Augulto C' •• r S.ndino. Todo. 1101 guerrllle'
rOl" dicen y Quler.n ur IUI hljol.

¿S.ndino? En Am'ricI Lltln.: un lombre·
ro da .nch •• al•• , unl lilul'. Indlbl. V gril,
un mártir mi •. En Europa: m.no. que un sim·
bolo. ni liquier. unl foto, El nombre del In-
ventor de l. guerrill •• ntilmptri.Ii •••. dll pri-
mero Que Infligió una derrotl I un cuerpo Ik'
pedieionario nortllm"icano, no figura In 1I
Encyclopedia Unlv" •• U. frence ••. En .1 P.¡I
di Al C.ponl, II l. e••• logo h.uI IU muerte
como "bandolero", En \lidl, BarbulI' lo blu·
,tiZó, lin ImblJgo, "glna"l da hombrl'
-lib"I" • .,. l. c.u" •• ndin!"a originó l' primer
documento oficia' conllglldo I Amtric.
Latin, por l. Intlrnacion.1 Comunista (S.xtO
Copgruo. 1928l, EUI obrero macinico,
lutodidacll. trancm •• ón V mulánico. form.·
do duran ti 1I exilio en el México d. la ReVo·
lución, regreló IIU p.íl en 1927 P'" combl-
tir a '" Hb•• tl •• rubi ••••• 101"yanqull". qu • .,.a
h.blan ocup.do Nlcl,.gu. d. 1912 a 1926,
y h.bl.n \luelto .n 1926 PI" Irbltr.r una
nUlv, '"ultra civil Intre liberal" .,. conserva·
dorll,

Sandino .n di tililclón liberal. Pero 101 ll-
bera'", reprlllntlntll di l. nueve burguesía

aoro-e.portadora. KIPt.ron cimblar l. tuta'-
le norte.marle.n. por II PIZ .oclal: 'stl fui ¡a
"trllel'" d. MORcedl" U927). El pacto d.
II •.•eoneUIKlón ollg'rquica trandormo al
PI" In protectorado, "lI.ndo l. domlnlcl',
el6n d. 1•• cl.l' domlnlntel y .u future In-
cIPKldld .p.r. eonUrulr un Euado n.elon.1.
fu. p.r. dlnuneler IU. abdlcKlon QU' Sandl·
no •• refulllb an 1•• monte" •• d. 1•• 'I,ovl •• ,

• la cabll. d. IU Ej6rcito di Olflnsa di l. So'
berlnla Nlclonal" _ •••• plqu.Ro .l'r.ita lo-
00". como lo lIam.,. G.brlll. Wllltr.l- reclu-
tado Intra lo. camplllnol d. la región. con •.•
plrticipaci6n d •• Igunol voluntario, I.tino·
amerlc.nol, A pilar d. ,UI formldablll me-
diol, los " 'narin •••• nortllmerlcanOI no pudll'
ron milltermlnte ae.blt con 61.

¿SI lib. que al primer bomblrdlo di .ml-
drent.ml'-nto IOb" un obj.tlvo c::lvlltul lid.
le plqueft. clud.d di Oeo"I, In II norte d,
Nic"lgUII, por un. IIcuadrllle nortl.marlc.nl,
diez a"o. nnt.1 qUI GUlrnlca1 Sandlno rlllnl6
cinco ~i'\DI, .,. .ólo .c,PtÓ dlpon" 1•• arm ••
un. ~el Que e.tldol Unida. retiro IUI trap ••
U 9331. PilO 1I p"lldlnt. Coolldgl y IU
en\liado Stimlon tuvlllon bu.n cuidado di
orglnizIt, desdl 1827, un. fUllu Iuplltor¡.:
ti GUlrdi. Nacion.1. En un' principio "te fu.
ccmendede por oflclelll norte.mlrle.nol, V 11'
euetdo de la tropl •• p.glbl direct.mlntl por
lo. ccupen t •• , El mismo d(a In qu,·com.nz.-
ron • reemb arcer •• (2 d. ,n.ro di 19331.
cercearon d IU cabeu I Ana,,"lo SomoZl
G,rcla. al primero d. la dlnlltta. En 1834.
con al aculldo d. la Imbaladl nort •• mlrle.n ••
m.ndó I ."Iinar por lorpr •• a • Slndlno y 1,
varlol d. IUI g.naralll. Olldl .qullla tacha. II
nombre d. lite "blndolero", d. IUI "comu-
nll •••• fUI prohibido I~ 'u P"I. borrado d. t.
hlllorll. '

Contra lita emn •• l. organizada, un pullado
da hombr •••• obstinó en recopilar 111C"tll
d.1 d".pI"cldo, hurger 101 .rchlvol, Ineon-
trer lo. tlltlmoniol, reimprimir y h,cl( elrcu-
¡Ir 1101 docum.ntol (como lo hizo Sergio RI·
mlru •• n l. Unlvlnidad di COUa Rlcll. con
.1 fin d. m.ntlner Ibltrta. 111puertal da' por·
v.nlr, Hoy dll, In Am'rlca L.tlne. ., n.clon ••
111mo (8\1oluclon"lo. únlc. 'vII da ICC'IO I
una ,vlnlull r.,,0IucI6n 10el.II"I. rlquler.
-f"nte • unl Impru. pert.c-t.m.ntl conl-
ciente d. dllculturlzeclbn. cuyol rlluhado.
SI lI.mln Puerto Rico o Ylnllulla- una ver-
dad"a •• trat~11 d. mamarla populer. Unl 1'•.
clón Iln orgullo ni Pllado •• un. nIC16n qUI
abdlcl d. todo dulgnlo hluorlco. El cl.n lo

'", •••, .ft •• ti". ""~ •••••• temu •• 'It •••••••
Iv SI r.""".ba la •• gund. I.ngu., II IIPaftól,
p.,. 1'1 mlnltl"Ic:lon •• ofi~I.III). "_.ttn_p.c:I·,
nó an Ipl.u., un P"I Intlfo bajo II rodillo
comprllor d. 101 "hot·doO'" Y di 101 Hllton,

'dl Iq. e.blll AP y UPI, da loa "Amerlcln
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schools" y de las "urials" teI8'1iU<las. Si el
landlnilmo no hubiera sido un ren~C'imi8nto
cultural, ¿podría haberse ccnve r l,JO alguna
vez en una fuerza politica y milita',

Fracasos en sene

EL undinismo es l. expresión deflagrante
que asume la exigencia nacionel en una'

nación Impedida de s'r, d.,de hacía má. da un'
.iglo, por cau,. de la O.opolltic. Imperial. Re'l
cordemo. qua Nicaragua ya •• había vllto Im-'
poner como P, •• i~ent8, poco dupuél dO et-.
canzar la independencia, a un filibu.tero
esclavista, William Walk6"t, afiliado a los ,udis-
ta. norteamericanos, V finalmente derrotado
en 1857. No fua la explotación económica d,1
cafi, del Ilgodón o d, II madara (los principI-
1•• rubros de exportación) ni aun el control de
las muy fruccife"s minas de oro de II COsta
atlintica lo qua motivó el enunamiento norte-
• merfcenc sobre este paíl, lino muy eyidente.
mente su .ituación estratégica como yia de
tránsito ideal de un canll tranloclÍnico. Desde
fin,. dal ligio pasado, Int8l da la apartura
de Panamá, Washington había penudo en Ni-
caragua. Hoy día resultaría ser un comptemen-
te. quizás un reemplazo del viejo canal, dama-
sia.lo estrecho para 101 "tanke,,";y cuv c re-
torno a la loberanía panameih le logró con el
Trlltado Canar·Torrijol da 1977. . ~

A puar del reflujo del mcvtm iento nacio-
nal entre 1934 y 1956, el hilo de le resiUencia
nur.c e fue completamente cortado. Rigobarto
Ló,..ez Pérez, tipógrafo y poeta, ejecu to a tiros
• Anastalio Somon padre, en 1966, la misma
noche de un •• néliml reelección, la Presiden-
cia. Contra Luil Somole, hiio da' prime!o, se

cuer.t;'In no menos de vttinte mcvunien rcs ótr'
m:.do: -conspiraciones o incursiones de gue·
rrille delde 'as fronteras- entre 1956 y 1961
En ene último ai'io se constituyó el FSLN, .•,
calor Je la Re'lolución C1ubana, por un trío de
utudiant81 exiliados en Honduras, mar.i.ta.
·descontentos con los partidos del mismo nom
bre: Carlos s cnsecs. Silvio Mayorga, Tomas
Borga. El primero ya había escapado por poco
a la muerte en 1959, en una guerrilla interne
clon.'ist. frustrada, que fue m.sacrad. dudll
la partida -El Chaplrral- por la. tropas con·
junta. de Ho{'dural y Nic.ragua. La hiuOlla
del Frente Sandinistl, de habar •• detenido
aver, constituiría ain duda l. mís larga letaoul
de fracIJo~ que pueda ofrecer unl organill'
ci6" revolucionlfia: frac aJO del foco guerrilla
.ro de Patuca, en 1963; del de Pancasin, 1111

:1966; de Zinica, en 1910. Extinción cali com
pleta da' movimiento replegado an la'ciuda<l.
durante CUltro 11'\01 (casi todos 101 lobrevl
vient •••• encontraban en prisi6n) halla l.
oP.ración de comando de diciembre de 1974
que obtiane la liberación de los detenidol ~
cambio de las mi. altas autoridad •• de la du..
tadura tomadas como rehenes dur,n.e una Uf

cepci6n mundana. Dos .i'iOI más tarde. Fonsl!
ca Amldor y Eduardo Contreras Ijefe del ce
m ende urbano) vuelven al combata en 'a mon
ta"., donde encontraron l. muerte el 8 de no
viambr. de 1976. Aeflujo, polimicas y escisio
nll. A p,¡'ncipios d. 1977, si hubiera exlatido
algo BSt como una bolla de valores revorce¡c
narios, las accione. de los sandioiUa. no hu
bieran encontrado comprador. Pero tanto u
cdñctc, delpués de su atree r ., monopolio de
la opo.ición "se ri' •. a' juego de 101 partidos
llamados cívicos, terminó por conferir ••1

FSLN una legitimidad irresistible. "L. ruta de
• Ja victoria •• ti pavimentada de d.rrot •••• 1:1'5

cribió un día Rosa Luxemburgo.

Si el triunfo sandiniSla no es una revenen e
une una recompensa ccncedtde el 1" tres 'I1r

tudes teol0\)8lel del revolucionerio - fidelidad,'
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tenacidad y dilcreción- uramenie i. habré
vino un. mOFlI d. l. historia m61 morll que
'na. En efecto, los premios ma.,.ores de virtud
no hac.n I.s ,.",ol\olclon81 locial.s. LI Icclón.
poHticl tiene SUI normls", IUI l•.,.•••I las cu,'
1•• el .andinh~o, por excepcionel QU' 1" IU
tra.,..ctorll. no hace .xcepclón. Ninguna r.vo,
lución •• paree •• otrl. pero tod •••• r.tlfle.n
une •• otra. In .1 hecho de que reunen: para
decirlo con la. Pallbras de Fidel Canro, "el
pueblo, las armll, la unidld" (26 di julio de
1979l. Id•• simpl • .,. .¡empre nUlve. La más
modesta de 1•• revolueion.s cont.mporín •••.
que no 11 un modelo .ino una lecctén, surgió
cornpluimente de la pr6ctlca (l. liaría del

landlnl""o lerí IU propia historia, el dí. en
qUI sus protaoonistas tlnOln .1 tl.ropo de ••.
criblrt.l. ',ro como lo hlcler. nOllr el coman'
dant, Jalm, Wh •• lock. uno de los ¡ef" de la
tendencia proletaria, ",ritor y loclólooo. "Tu_
_I",oa ~u. I.tudlar mucho pa,. UIglr 1 Mr
pra.m'tlco e", oal mismo modo .a pUld. de·
elr qua p.ra encontrar el hue"'o d, Colón ••
nacasit,b. n.d. meno. qua un. vanguardia.
o •••• an 'UI caso. diaclocho .ftos da Int.li·
a.nci. ;. Ibnlg.ción. El tilmpo- dirá Qué rl'
N"'a para el futuro le fusion di 101 tre,
factores mencionado •. Tratemol da ver cóm-'
c.d. un. di ello. -pueblo, .,ma. y unld,dJ.
ha operado. hena a~orl.

El puebio: 'una
formidable movilización
CUANDO toda 11 población de un. c.·;

pital. con muiartl .,. nlfto., pu.d. tom.r
un arma.,. pona,.e un brazalet. como

insignia de aUloridid; cuando udl qul.n 1,·
'llanta una barriclda en l. IIquln. d. 1I calla
par. controlar ,. Id.ntld.d dll tran •• úntl QUI
cien metros mh all' hlr' lo ml.mo • IU VII:
cuando uno pu.da deten.r .,. reginrar con la
boca del fusil .1 COChl del ministro. porque no
se sabe que acaba d. sar nombrado ministro VI
pcr qu e, de todo. modo •• "101 mlniltrol 11 u-
rajo" -ha.,. Que eleolr .nt" reconstruir un E.·
teGo a partir de Clro,o hundlrl. In l. nada
fui,. nadl rípid.m.nte repobled. por 101 ven-
cidos di la vl.pe,.). Es tambl6n •••• una r.VI

~~~i;qn.~f~·e:~. ~.:I!:~~~'ini~cr~:~~~~!~. ~:~:I~
111mara con .u Val ron" Tomb Boral. ,1 ca
..,.rur en el e. bunkar de' Somola .• n el qua s
aClblbl d. Inn.lar la dirección d.1 fr.nt
SandlOiu •. y 'ar."abl: UNo .omos no.oír
101 Que hamo. genldo •• on .UaL Est. pu.bl
bien ·m.racI II derecho d, OOl.ar " pod.r l.
mln"' •• inganu. y .In rabi.: daapu" da tod i

e. ,u poder y .u .Ietor"."
El saqueo d. lIS ¡n"'alaclon •• de la Gu.rdi.l

~eit,cl': :~:: ~C~~tla:e:~~~t~~ :c=~o~·:. r:~I~:r:C::~
parlona. .,.a hlbían t.nido luger durant'
1" brav., v.inticuaUo ha" •.q.ue: ~ap~raro.n I,~
fuga .del diclldor y~I.!lag ••.4.JJ'u... fU'rz" re
voh.lCIQnarill org.ñtlld". Lo Que" In.tlló
contlnu8cibn .n Mlnegu. no fue m", qua u~
caes inc6modo .,. bonlch6n, en que cad. zon
tenia sus pal.br.s d. contra"'" Y 'U' Sllv .
conuoc tos. Pero desde que cada uno JI Intr
"1.!l8 p.ra h.cer (.inar el orden y l. seourldad.
el desorden pasó a •., Indllcrlptibla y la In•• -
guridad. oen"al: clda 'alidl d. le ciudad im·
plica una "gymkhlna" IZara •• ; cualquier Indi·
vlcuo de Pa"u.lo roio y negro puede .pro .•.•-.
char 11 .hulción; y, al c.er l. nochl. un solO
fr.ncotlrador .nemlgo provoel hacatomb'l.
E.tI • .,arQu ia fue d. corta dur.clón. En mi·
nos da do. "mlnll. el a¡'rclto y el gob~!rn~
-Iogr,ron imponar l. di.clpllna en .1 ••no de
1•• millcial popularal. d •• lrmar. en li m.dl--
da d. lo po.lbll, • IdvlnedllO. y d,lInculnte'.1
IUprlmlr lo. pUIUO' dI control y r.abrl, la'
d.nd ••. '

Aa'r. "'1 en todo c•• a. l. expr •• t6n "un
pu.blo ,n .Im ••••-hlbr' .Ido minos metafórl·
Ca. LI muchedumb,. di ··mlticl.nol" qUI re-,
corrl 1•• -:11111y c.rretar •• fa dU."ricl. d' 101.
·"combatllnu." en uniforme y regularmente;:
Incorporado •• da ttltimonlo d. lo que fu. el
grado d. p.rticipacI6n·· d. 1•• mas •• -.n •• ta
g)'.rr~ Jam6. una vanguardia hlbrel podido
ac.bar con un. Guardil Nacional .uperarme'
d., flnatlzadl V d"enfrenldl. Entre octubre:
da 1977 y julio de 1979, Nicar.gua no cono'
ció unl gue". civil. como •• h. dicho ernd.·
mente -lo qua hubiera lupU •• te por 10 mano.
un PU.blo dividido an do.- .Ino una guerra d.
libaraclón n.cional contra un verdadero apara"
te miliur do ocupaclbn, qua domlnabl .1 Plrs
como un campe atrincherado I le mane,. en
QUI! 11 culina fortificada de TlscaPI. uda d.1
bunÍl..:r y t:a los ,"""arpas d. élita d. Somola
domina loa eapit.l.

LO! dictadura militar de 10s'Somoll •• urgi·
d:- hillóricamentt en la prolongación de unl
inter""ncibn militar I.t"nla". dl.fraZad.lul·
go d. r'gilnen civil •.•d.mocrátic.m.n te" Oenl'
"do In .Iaceiones ··!lbr •••• an al curso de 1••
decId u dll CUlrenta y del cincuenta ••• reducía
.1 final d. tU recorrtdc, I ••-ta sola b•••• oclll:
un .¡'rcha, fl.nQueado POI' una burocracia
astatal «ministeriol. org.nl,mol pÚblico •• 'n.·
tituto •. !ltc.1 y -por unl cll,ntll, p.rtldaria ofi·
'cial 1101cuadro. d.1 Partido Llb.,.~I. La m 1'"'1
',Urleh., da •••• b•• 1 d•• poy o IX plica la cruel;
!dad InaudiU de l. "prulón. PUllto QU. nI s¡·
·Quier ••• tratlba de la lúcha d. un. mlnorí.
'cont" U". mavor/a. lino de una gUlldi. pra'
tori.na ImpulSt. y mlnunldl d•• de fu.r.
contrl'un pUlblo. di un.En.do mUlt.r cont,.
1I .ociadJd civil ••••• Guardil y a.t. Estldo
•• ncllllm.ntl daclararon la IUlrra • lita .ocl.·
dad, como SI hace .nU, pai ••• a. t"njeroa. Da
.IH al bombard'O mltbdlco d. Est.li. d. M.·
taallp. y d, 101 barriol popUlar •• d. Mln.gua,
con bomb •• di &00 V 200 ¡Ibr ••• V con nlrPalm
I.nz.do por hlllcóPterol. Guerr. to •••I. gUlrrll
a muerta Csln pri,ionlro.'. Clnculnta mil víctl.
ma. In poccy m ••••. SI 'L.nlmlgo 1, .1 pu.-
blo, el único ciudadano bulno 11 et ciudadana
mUlrto. Eu. lóglcl da ta n.g.clón contlena un

i ••rm.n • "noclcll •. & ••• " •••• d•••••.
nll cludld •• di Nlc •.ruu,' 7"'".~n~!I



historico en t ode América Latina- solo se
puede compal.Jr, en la elcala respectiva,' al
del" ciudades arra'adas de Europa d.lpuÍldl
hl Segu~d. Guarra Mundial.

I.a vanguardia desbordada

A :r~Sa:E~I~~ni~:~~~;:a ~~~:i~: ;e~;:~p:l~
por aviones militares norteam.ricanos tI Plrtir
de la Zona de PanamiL ~or Isra.1 (fu lila, 0,111,
aviones .ntiguerrilla V ca~ones) V por Argen·
tina, la Guardia Nacional hubiera podido re,i.·
tir indefinidamente, dt no habe,.t enfr,ntado
sino • un. fu.ru militlt aislada,' necesaria-
mente meno. pertrechada' y antrenada. A
penr de su increíble heroismo militar, al
FSLN solo debió lu'triunfo final ¡su Clpaci-
d.d politica de impulsar, mo"iliz~r V oro
ganizar un amplio olcque popular que propor·
ciono su armazon a una \fuerra d. movimten-.
lOS, fase ultima da lIS insurrecciones urban ••.
'Solo ella p.,mhl6 anular el .feclo de la repre·
.sibn, al asegurar ti r.I •.•.o de los combaiientes
muer tes y ".nsform.r a la pOblacion civil en
""erva V periferia del movimiento. .

Da principio a fin, hubo .iempre m'l c:om-
·batiente. que armlS disponibl ••. Este impul.o
popular desbordo, al principio, a la vanguar-
dia, .nduci'ndola a modificar en el trayecto
sus plan.s de operación, como durtnte el le-
••.•nt.mi.nto dt IIPtiembre o la ocuPlcion Im-
pro .•.isada d. EU.li .n abril da 1979. Pero,
desde esa fecha, los órganos de defensa popu-
lar -Comités de Defensa Civil, Comités de De-
fensa de los Trabajadores (COC, COTl- IItI·,
ban clandestinlm.nte implantados en las prtn-
cipa'es ciudldes V centros de producción. In
81 marco de una orianización de envergadura
naciorfll. $1 MPU (Movimiento del Pueblo Uni-
do). Ene ultimo. cr •• do despuÍl del fracaso
militar de septiembre (quI fu, sin embargo un
Ih..ito politico'. Igrupa veintidós organizacio-
nes sindicales, etvre •• , femeninas. cultural •• y
estudian til es.

Entre Ibril y octubre, .1 conjunto da 'e
producción Igdco!1 y agro-exportadora (cor·

.te, cos.ch., tran.porte, ete.! entr •• n reeeee. y
lib.ra asf. en dir.cción a 111ei",dldes, c.rCI d.
medio millón de trabajadorea In s.mid ••• m·
ptec, que retoman el trabajo en noviembre. SI
trua. pues, tradicionalmente, de los mllil de
mas fuerte agitación poUtica, y no e. un Izar
qua la insurrección final se desancad'nara el
29 de mayo, seguida di inmedilto por un. oro
den de huelga general. Lo. comith di barrio
'1 de fibrlca va hebran Ilmlcenado v¡v" •••
eenudo las familias. &Xclvado refugio. enti·
aér.os. recabado toda la In'órmación posible
sobre las fuellas anlmig ••. E. la poblKión ci·
vil, en toda, la, ciudadu ¡n,urrectll, l. qu.,'
a tra .•.•s dI .u. propia. forma. de organización.
embriones del poder pe pulIr ectuel, ••• guró¡
el traslado d. armas, el Icantonami.nto, la eli~
mentlción. lo. prim.rolluxiHoI V l•• comunl·
cICiones di las unidldes combatientes.

Al "a".pon" lo. ,"vicio. de ,a.aguardla I
prime,. Unea, 1I ellYar trinch" •• In'itanquea
o "coltar I lo. combltienttl con paJe. V pico.
plr. ab,ir fortlflcaelon •• lo mi. r,pldamenta.
pOlible, lo. eivil •• , mujer •• V hombr •• , mUlei.·
nOI o no, Ic.l.raron conlldar.blemente la ren-
dición o la toma de las guarniciones V fuer,es
de leon, Mau v e, Jtnotece MoIltlllalt)a.IHe.
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Experto In 1I Irtl di los dlnomlnldor.s
comunes, fundlmlnto de l. prktice d•• H.n·
'uso el Frentl SandiniU' buscó const.nt.m.n·
te unificlf y .grupa, • 111 otras org.niucionls
di l. oposicion. cu.lquier. QU' fuer. su. eere-
rlcion políticl. Es II org.nillclón de 11. fren'
t. Pltri6tico d. m.lIs lo que permitl6 • los
undiniuas ganar dos combl'll I l. VII: .1
combat. militer contra l. dlct.durl. y .1 como
bit. polltico por unl IIt"nltivl popular al'·
t. dlctldura. El Frente S.ndlnl". '010 Iln
dude no hubl.re pOdido contrab.¡.nc • ., l'
peso dI 11.11.liado. burgulII' Clmpres. priva
d.. partido. dI opo.ición constitucional •• ,
Iglllia. ete.I, pOd"oll .unqu. t¡rdiamlnt.
.yud.dos dude el exterior por una dlplom.cll
norteamericana • l. búsqu.dl d •• olucion ••
•••quilibnd •••• o d, tlcaPltorill, blutil.dl.
como "diilogo nlciona"·. "Coml.ión ••••di.·
dar. de I1 OEA", etc ... Allmpull" la form.,
ción d, un bloqul popular a"llgldo In II
b •• a, lo. undiniU.I logr.ron no .ólo .111.r
compl.umlnt •• 1 r'glm.n .omocist. d. 1,
,oposición bu rgu... ,,'orml"a .1 Interior
d,1 plis, sino inllgrar IU. oPollclón dentro d,1
bloqu, popular.

Las virtudes del clan

s ~o::lz°:' ::~':~vi~:r':!~~;~~ f::u'~rí::~:
SUCllor, Urcuyo. cuu ,"Urudll lulcld. p.r •
• f""ru .1 poder. P'.1r d. los .cuerdo. con'
cluidos, p"mltió al Frlntl Sandini"l ,podl'"'U de los últimol reductos d, l. GUlrdi.
-t"nsform.ndo •• r el armisticio previsto In

capitulación etn condicion". El r'giman somo·
cistl contribuyó no poco I l. unlan nlclon.!'

En primer luglr. con su políticl: .1 v.cilr
da todo contenido. 1•• forml' di dlmoc •• ci.
conuitucion.I, di todl credibilidld • lo. P.rti·
dos polltico. oficill" ILiber.1 y Con •.,vldor.
princip.lmentl'.y d. todo Ilclnce práctico.
las múltiples IIocl.ciones "cívicas", él Ibrió
111. fueulI revolucion.ri.s un •• p-.:io político
insólito (hllta l. frontera centro-d"lchl). A

.falt. d••• lid •• ¡nstitucion.les, l' "ndinismo
"fue,,' d. '1 ley'••• e convirtió .n l. únic.
.l1ernativ. relliu •• .en .1 carla pluo, Inclu.o
Pira 101 mOd"adÓs. lOu' ou. ca •• hacer,
frente • un cl.n qua mandó •••• in" II dirigen·
te hiuorico ae. l. opo.iclón moder.d •• el
conserv.dor P.dro 'Jo.quín Ch.morro, Incen

'dilr L. P"n •••• 1 princip.1 dlerio d.1 p.is. 'f
fin.lmente bomblrdear 11. f'brícI. qu, no l.
pe"entcl.nl :~ . ~

Luago, con '1.1 comportlmilnto ,conóml·
ca: al térmln'o de cueranta aftas de dlct.dura
din'stic., lit dos terc" •• partes dI lo. medios
de producción dil P.t. h.bían p.sldo .1 con-
trol de l. p • ..,dill•. El inw.nt.rio de bi,n •• d.
famili. VI di l. ti.nd. di ioyerí. hlUI la como
P'" ¡. di .vi.ción naeional, PIs.ndo por ,••
emb.jadl. en 1,,' capitll •• ut"nj" •• (f,..
cuentemlnte prq'pladldu Inmoblllarl.s d.1
propio Pre.idente): L. utillución de II HI-
ci.nda Pública y. d. lodol 101rtcunos d.1 IPI'
r.to dI' liattdo (M"II'I." ,••.•"., •• de ""_.H •..
ción-uportación, Impu litO ••• cepclon.'" I
le producción. t •• acionll y comlllon •• diver·
•••. et~,! ~!r. lo. fin •• d•• c.umulecló." Indl,,".

dual desembocó ••••• Quello qua un miembro.
d. l. Confeder.clón d. Empresarios P,iv.dol
lIamarí. un di. "unl ,itutclón de compltln'-
.la d•••••I". Situ.ción qu. alcanzó un. IItU'
ración In 1912 con e' terremoto de M.n.guI,
cu.ndo el cI.n, n'o contento con capit.liztr
.u. emprens con l. Iyudl finlncil" 'ntlrn.·
cion.I, •• Ilnzó •••.•• orbit.nt.1 IIpecul.cio·
nll Iv,n" di 'erren os, comprl di todl' la.
f.bric.I d, Clmlnto y IIpeclllm.nte di Ido'
quin" per. I•. ref.cclón de 1•• cIIIII. I1c.'.

Si 1I pU'blo •• define prk.tic.mente como
.1 c:.onjunto de quienes, en un momento d.do,
tilnln Inter'l In .1 derrocamilnto de un rigi·
m.n di domln.ción determlnldo, de hecho en
~ic.r.gu. In 1979 .1 ··pulblo" incluí. Am'
plía. fracciones di l. burgullí. induhrial,
.gr.ri. y comerci.l. En cambio, ,. expropi.·
cíOn de los bilnes de Somoza.-una da I.,pri·
mer •• medid" tom.d.s por l. Juntl d, Go·
bierno- tuvo por IflCtO h.cer p.s.r • m.no.
del Esudo populer l. p.rte mi. declsiv. d,l
.p.reto productivo y fin.nciaro de l. nlelón.
Por .¡emplo, puso. dlsPolición del In.tituto
d. R,form. Agr.rí. unldld •• de producc'án.
mlc.niZld •• y dotldas de I.s m.Jor •• til".I.
Qua no SI divldir'n .n p.rcllas individuales'.i·
IlO qUI " tr.n.former'n In propi.d.dll collc'
tivlI original •• , I.s '·comun •• Igr/cola' "n di·
nill ••••. El individualismo Clpitllin. d. ell.·
do, .nt.cim.r. d, un soci.lismo .in prlce·
dente.

tn términos gene"I •• , l. mequlnarl. somo'
citta d. subcontr ••• clón económlcl y política
no podí. 'desintegr.ne .in toeer los cfrculos
de inte,h conc4ntrlcol. Al Igu.1 que sus et-
milnto, económico. Cinv.niones eo lo. plis ••
",cino. y partlcip.cione. financlerall. lo, ci·
mientas polltlco. y millt.". d,1 r'gim.n ••
volvieron trlnlnlclonllll IIncluy,ndo ca'
si .bi.rtamente ochenta miembros del Con-
gre.o y un. buen. p.rte dll •••• t.bli.hm.nt ••
mili"r y policíaco de Weshlngton). Est' .ulta·
nllO ultr.moderno que "Inv.ntó .1 Est.do
patrimoni.1 no lInl. ,n .1 lugar .ino 'u .e".1I0
y sus ¡.n/urol, piro no .u Puerta·Sublim •.
Lo. 10c.l •• de l. EESI te.cuell d. Entrena'
ml,nto B'slco d. Inf.nt"I., constltuí,n una
verdadera ba •• mllittr norteamerlcln. Cde•.:Ie
1.1 revist •• di l. blbliotecl h.stl Iqs diurlbui·
dar" .utom6tlco. d. Coc •. Col., p ••• ndo po'
lo. limas bíblico. colg.dos en 111 oficin •• y 111
bol ••• d. -,imlnto. dll"idratldo.' y .1 núm.'
ro 1I1.tónlco d,1 embljador di Ellados Uni-
do. figureb •• n 1._nómina di •• 1Inllonll di l.
red Intarior d.1 bunker. Impo.lbl. Ibatir ,1 po'
der so'moclst •• In ,ncontr.' en .1 c.".lno un
podar mundl.l. El Intern.clon.lI.,no era pues
Inher.nll •• U. luch. por l. sob."níl nlciq"
n.l. L. ravoluclón n.clon.l-dlmocr'tU:a. por
l. dlbilid.d hlltóric. d. la burguII'. nacion.l.
reducid. demlti.do tilmpo • la porción n;ti'
nlml y dlm.si.do deplndilnt., no podi. tlr
lino popul.r y antimpar¡.li"a. E. decir, tarda
o I.mpran", d. contenido soclaliue: Como ye
lo h.n destacldo lo •• utores de l. meior revi•.•
t. polftic. dll plis. P.n •• ml.n'o Critico, al
IIndlnlsmo,. ,.pre.lón organiz.dl d. un. lu·
ch. de c••••• necla".1 • ¡ntern.alonal. 11 "ASc:t
10Inpunto da llagad. coma un punto d. pa"
·tld •...
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Las armas:
com batien tes,'politizados
LoO que diuingu. es te acontecimiento de

cualquier otra Cl1l8 da experiencias an-
te rieres y aDarentamente ,imilare. (ehl· '

,'en a, .r"entint, peruana, e tc.I: lo que autOrlz.
a hablar en rigor. por primera vez d •• de hace
valnte aflos. de ,.woluclbn, radica en un hecho: I
la exlltlnci, d. un ejé,clto popular. e, decir,la
sustituci6n formal V sin réplica. del .ntlguo
aparato represivo: columna ",ertebral del Ena-
do somoclste, por un. fU.fU org.nludl V d.
signo opuesto. E.t. núcleo duro vuelve todl.
las envolturas institucionale. pOJible. Y•• 1 1/-
«rite, secundarte •. Si la cutllibn principal: t,
del poder 8stat.l. tuá ",utlll. ,1 ,uto .ólo ti
asunto de gobierno. La izquierda latlno.m.rl·
cana pegó d,m"i.do pera "bar qUI 101 go·
biernol pasan V 101 Ij6rcltol qu,d,n. YquI ¡,
intemperancia dll lenguaje di los "gimlnll
popullr81 es a menudo proporcional a l. ln-
consluencia d. IUI' blll' rlllll.

/

En /ún con1.lnlnt. In que .1 tradlclonll
Que ,,«1 reformllmo toml pra,l.dol dllfrlcII,
eOJuililnll V lengu.je a 1I ""oluclón -magil
verbal que ram'l •• eguró I1 lupervl"lncla di
1•• "form'l- no •• dlj." de •• Iud.r una re·
volución qUI 1.iene la •• blduria dI pedir prll
lldo al "formilmo. I..al •• ndlnl" •• pUldll
permitir •• hoy die hablar con cprtllle, porqul
•ver golpllron en profundidad: a l. rail de l.
dominacl6n Implrlallu •. La' revoluci6n 'Indl-
niat •. no n,cllita •• , exulmllll, por la .Impll
ralÓn de qUI '1 redlc.!' La conciliacl6n plrece .
ser un .rte ,.. •• rvado a 101vlneedorll.

Un' intoxicado de 1•• ci,nci •• políticlI 'Iti·

.•. --'

mar', eln duda, qua en Nlcaragua.1 IJ"CitO ••
mucho m'l que un Ij"clto y al gobllrno muo
che menOI qUI un gobierno. Cllllflclclonll
inadaPlad •••• un •• hulcl6n típicamente latl·
no.merleln., In l. CUI' 1I ejército de guerrilla
funcion6 efectivlmente como núcllo del par-
tido dt vanguardil. LOI organlgram •• dtllrln·
tlt, dt la ",ubvI"lón", utlbllCidol en Inglh
por lo. IIrvlclal de Inllllglncl. nortllme·
ricanol y Que fueron .ncontrado, en la, .xpe-
dientel ,ecrltOI del comando miUt.r dI II
Guardl. N.clon.I, mollreb.n 11 Frente Sandl·
nllta como •.••1 brelo armldo" dal partido ca-
'muniuI nlc:aragúensa y dI IU "Polltburó" ,,,
mi.mo. por IupUlno. tent4culo dI Moacú'_ La
colos.1 Idiotez polltlca da' cercee Imp'rlal
connJtuya p.,. el revolucionlrlo amenllado
dI esceptlcl,mo II mis •• no, da lo. "Iocllos
y ~ mllor de los •• tlmullnl •••

,,

El Ij'rclto •• ndinlna lam'. fue II Inuru-
mente mUitar de unl dlreccl6n política qUI II
{ue,. l.t.,lor: forme un. mllma .ntldad con
el Frente, la 1, diflcclbn polltlcl lupreme
Nlngón civil miembro del gobllrno, ya 10nlo,1
d, l. Junt. da Rlconurucclón Nlclonal, plln-
ta In cUlltlonar la legitimidad de 1"1 orden
d, ·~o•• " y con Filón: ~o,que no tlndrí~ I.n
.1 ningune rlllidld. Entra lo. 6rganol civil ••
d',ldmlnistraci6n (Junta y Gobiernol. V el oro
g.~I,mo ce!'tral da l. dirección cottrre o-mtu-
11;'(0¡"ccI6n Nlclane" Conju~t; del FkNI
no pod,fl d."., pu,s. a penr de ei., •.•• apa'
rienci •• , una ,itulción de doble poder -lo
mismo ql!e Intre un mandant,~ y, ut:' m.~d.t.~

..•., '



rte. El gobierno recibe su Investidura dela di·
rección del Frente, velid.de por le trayectorle
Indi..,¡.dual d, cada uno de .u. miembros.

Por lo demis, no hay dos programas .ino
uno solo: el de la reconstrucción naclonll, Ila'
borado bajo 11 égida del Frente. Sandlninl.
que 111 Junt" y el Gobierno han hecho .uyo.,
,olemnemente y sin rlurlccion ••. Dicho .uo,
los problema, da Irticulaclón .ntre nivele,
de deci.ión, clnale. jerírquico. y imbltoi d.
competencil no pueden .ublltlmarse, en par'
tlcular In 1•• pro..,inci8l. dandi el Eu,do Ma-
yor militar de clda ciudad a. al que ••• guró
hlst. el momento y • l••• para de la constltu·
clón de instanci •• regularll, la totalld.d de l••
funcione. de gobierno y de administración.
Lo. desórdenes, retra.o. y plradojll darivado.
de lite •• tado de emerglnci. no Indican una
cri.is de podar •• ino un .impl. y provi.lonal
de"quilibrio funcional.

El Frente Sandin!sta, qua asumió dllda .u
fundación tlrea. politiclI y militar •• , paro ce-
yo Estado Mayor IItabe,ubordlnedo ele Direc-
cibn Naclonll, nunca tuvo una axistancle Ind.-
pendiente de .u. utructura. de comba •• Ice-
Jumn8l, milicias, frentll, e tc.}, No IS, PUII,
.orprendente que los mismo. hombru qUI di·
rigieron la guer,. condulCln el procllo d, re-
cons trucctén: ni tampoco que '·combatlln·
te" sea .inónimo de "militan te" y "com-.n'
dan te" de "dirigente", El predominio del
"'.rde olivo t"timonJa que una ml.ma lucha
continúa, por otroS ..madio., L. polltizaclón
total de lo militar de'que dio prueba el Frente
hace poco, debiera excluir en el futuro tod.
militarización de lo político,

y el ejército IIndlniue 11 indudablemanh
~í. (o mil unlformementel "politizado" en

1979 de lo Que podía ser al ejército rebelde
cubano en 1959, Desde hace mucho tiempo,
IItabe prllente -cualquiera fUI" la "aenden-
cle" del mando d. la unldld-, hasta al nl..,e' de
pelotbn, el comllarlo politico; y lo, mejoras
cuadrOI (de I1 columna. durante la guerra; o
del batall6n, en el pr •• entaJ se encontraban en
,1 Estado Mayor. Situación provisional. lnede-
cuada a II nueva eUPI. Existe muy probabl~-
mente un duf". entre el grado de organiza'
ción de m"'I-insuflclente- y el gr.do d. ",".'
ciencia y de unificación d.1 ,¡'reito, Be cupe-
r.r lit. ratraso, .centuldo por el b.jo nivel de
orginlZlcibn politicl y .lndic.1 de 101 trablja-
dores heted.do del palldo. pire" • todo. co-
mo unl necesidad vital: 11 conltrucclón del
"pertido IIndinist e" ·t1.lIeg.do ••• r uña tlr ••
ofici.lmente prioritaria.

El el"eito' IIndinlu. no por ello dejará ~e.
ler m.".na, para retomar un tírmlno frec~.n-
temente emple.do, el "gar.nt." del proc,lo
ravolucionarlO. Daniel Ortlgl, que ,Imbollu.
íl mismo e•• fu.lbn de lo poHtico y lo mUit.r
¡)or pertenecer ,Imult'ne.mlnte • le Junt. de
gobierno le Inca miembro,' y • l. Dirección,
N.clon.l del ·Fr.nt. (nu.v. ml.mbro.~, .bre y
clau.ura IUI .Iocucione. con dOI "llagan."
vinculedol; el prlm.ro .Irvió di divl.a a 1~.
chllenol de la Unidad Popular y e' •• gundO a
lo. g",errill.ro. a'1 tod'" p.rt •• : ''"EI puebl,o

·unldo lem'l •• " •...,cido·· V "El pueblo arma·
do Jamb •• r' .plut.ct~··

Se co""probó que un pueblo unido pero Il~
armas, se •• ponr. al mismo dlltlno qua una
vangulrdi., In erm •• , Iln al pueblo. La dabill-
dad militar fue el telón d. Aqullel de .st. dí-
cada; l. de¡;'lIldad polftle., 1I d. 1, década dll
.e"nta, Nlc.rague tal vez s, haYI' comprome-
tido en' un • .,ra que .Intetiu 111 lacelonas d,
cada década. al corregir una con l. ova.

La unidad': las
etapas .-de la· integración
·u~A vez ~dmltido' el principio de II unjo

c¡iad d. dlnccl6n, ¿quí ,uc.d. con 'a
'unidad dentro de l. dlr.ctlónl Cuando

cierto periodismo internaclonll IIPecule .obre
IU, divislon •• Iltentll. y cuando el Frent. l.
replica con tal.mna •• firmaclone. d. monoll-
tilma, c.d~ qultn hace IU oficio; la CO"trerre-
vctcctón, y II rlvolucl6.n, Sin duda, el un."I-
ml.mo Ifrlco dt 101 comienzo, nO·'lvorlc •• 1'
elclarlclmllnto. Todo .1 mundo y el mundo
entlro .on hoy di ••• ndlnlllll, Sigue pl.nt •• ~
da, Ineludible, l. cu.ulón de l•••• t.nd.ncl ••••.

s. lib. que a p.rtir d. un tronco común.
Que repr ••• nt. l. onado.11 d.1 mo •.imllnto
tel como lo conclblb Oarlo. Fonl,ce Amldor.

;" .sclndl6 un. tendlncl,a lI.m.d. "prol.t,rI,"
In 1976, •• guld, en 1878 por l. tlnd.ncl. lIe-
mada "Inlurrecclon.'" o "tercerin." (por •• r
la t8rc"ll. C.d, un. le vio un di. u otro t.-
ch,da por.u rival, J. primlra como ".oquIUa".
l. Maund. como ·',"t.rl," V'l. "naere •• m.
"loclaldemócrI"", E.quem. cbmodo -que
confundlrl. I 101 ••prol •••• con l. Izquierda,
lo. "tercerilta," con l. derecha y II "GPP"
con el nntro del F renta. El ,tlquete¡. no

rlliit. el examen, En prim.r lugar, .1 orl~.n
de et ••• d. lo. dirigente. "prolltarro," no e.
obrero .Ino •• tudlantll •• d como· tlmp~co
•• camp •• lno el de l. GPP, ni ·esplcl,lm.""
'm" burgu" que lo. otro. ,1 d. '10. "tlreer',-
t ee". Luego, y .06re todo, porque conlign •• Y
perspectlv ••• on d. Iqur en adellnte Idlntlce •.

.Inclulo l' •• verdad qua todo por el momento
obliga. 101 radic.' •• ~ h.bler como moder.-'
'Jp. y 110. mod.rado. como redlc ••••.•

LI Dirección Nlclonll'Conlunta 'del FSLN
," conltltuy6 el 7 d, marZO d, 1919, dIlPI.I":
de largal convers.clon ••• iobr. ta. ba •• de tr"
representantes por ceda tendencia: Daniel Or-
t.ga., V"ctor Tirado V Humberta Ortega por
la. tlrce~l.t •• ; Tomis Bor"e, Hlnry Rul: y
aayardo Arel, por la GPP; Lul, C.rrlón, Je:m'a
Wh•• lock y~arlo. Núft.1 por 101 prol.tarlol.
'Aslmllmo, la Comlllón PoHtlca ."cargadl d,
lupervls" l. conurucclón del partido y la Co-
:ml.16n Militar. enc.rgade de r••• tructur.r 1"~:~~~~~~~:~.·~:::~::ró·~:~~n~'e~~trl:
brlo qUI eceltlgul t.nto ,. voluntad de unl·
dld como la "llIdad de entlgu •• dlvl.lonll.

E!IQ 'ue f,vorable • le coleal.lldad d. la di-
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rección, Representa un desafío ¡ntencional-
mente opuauo par los undinista~ a .nl hlr.n-
ci, nacional un tanto recargada. to1'1topor la
omnipotencia penonal de lo. Somoza como
por las tradiciones caudilliUa. y reglanIU,ta.
de la oliUlrqu ¡l. La pUblicidad ex terlor que
se centró, por ejemplo, sobre la figura d. Edi"
Pallora, el tam csc "Comandanta Cero". no l.
ha prestado ciertamante un •• ",lelo; tampo:

:~r:~u:: :slt~c~.~:::~·~~71:::a~~n~~x::·p~~ci~ I
I\ellz~ción una nu.va pruebl del litO grado df i

cultura politice de lo. cuadro •• andlol ••a••.
(uno de lilas, respon.able reuional, participln';
te en lo. acontecimientos del 68 en P.rl •• :
provlato de una .6lida formación merxlul.·

confiesa dI bUlna ua!la una influencil lit;~·
cioniull; e tres, una de 1•• secual •• dt una
suerte ae Inlrco.criuilnismo emocional V PO'
pufiu., cuy ••• xpra.lones I '181;.' inuenuI' mi'
recen en todo u.o mucho r•• pato. Pru.eba dI'
IUO, estl adVlrtancil fijadl .obr' lo. mu ros
de l. uuarnición de Mat.galpl, inmedl.tamer-'
ta dupui. de la libertclón de la ciudad:

"El raglon',l nortl del Eltedo MIY<H del
Fr.nt. Sandlni"a hac •• ab" por I1 pr ••. .nl.
qua no ••• ,. parmlt. a ningún combatlgnh lIa'
.Ir IItl .ltulo. ni 11nadll Uamerlo ·comandan·

.•••• 'don' o mllno. aun ••• IIor·. La eamlrada,i.
..ndlnl.ta prnhíbl qUI riodamol culto I
qui.nquiera qUI •••• $610 no. d.blmo. m",
tuamlntl Plllbre. di frat.rnld.d, No hay mI'
lor hom.nl¡1 ,'1,. un •• ndin •••• combe.llnte
o milicl.no. qUI .1 titulo d. 'hermanlto' o
·compln.ro· •.. IVI.I n""tra tI.ol".lón .oeia'
lIatal Patria libra o morir'"

El futuro dirí li •• te lirismo no •• tlmb.en
un das.flo a lal rev•• de II gravedad de 101lis
'Ima. político., aparentemenle lomatidos a la
a.,accl6n de I1 personalidad como lo. cuerpo'

. p•• ado. lo e••an I la de la tierrl. Entretanto
1I .andinismo ofrece el _¡Impla ma. bien rau,;
In Am'rica tropicel 'aunque común an 10l
otro. mcvimien tcs revolucionario. de El Sal'
Vldor V de GuatlJmallJ dI un cari.ma colecri
VQeman.do d_ un. org.nización y no de un
lider. V.n •• ja practica: une Invulnarlbilidad
m'. grande a lo. golpes de la repre.ión o de la
acción terroriua. ¿Cómo .ses.na' ..,na IIg.l'

.Dioisiones
1J multiplicación

LA tendencia "Gulrra Popular Prolo·nga·
di" no dlj6 da poner el acento en l.
conurucci6n. naee •• rtamlnte Ilnta, dI·

una fuerll móvil enrlt'glca en la. montelle.,
111(donde el Inlmlgo podla utlllztr mlnlma-.
mante .u potanclal mUItIr. Lo. proletario, In~1
.infln In -la prioridad dll Irabajo de or"nlzt· ¡
ción política en la. lonll urb.n •• pe i. coUa
del Pacifico. dandI •• concantra 1I gru •• o d.
lo. ".bljador •• Iprlnclp"mentt los obrero •
• grh:ol •• dal .lgod6n V del caf6. II¡ como lo.
aa.empl •• dos •• ml,plrmlnlnc •• de lo. I"bur-
blo.L Lo•• arc.,I" ••• ubordln.ban l. Icumu'
leclón de fuarll. de l. gua,,1I11 y l' trabajo
sethtee • fondo I la nee •• ld.d de una oflo,l·
v. Insurrecclon.1 • corto plazo •• obre una b."
nacionll. sobflvlnlantl ,rl. '1 IItll. di op".~'
clonll mUlta,., I ,ra" ••call y d. fu.rta 1m·
Pecto pllbllco. i

Tod •• 1••• endenel" concordlban en .1 CI
,áeter central y decilivo da. l. lucha armad.,
•• 1 como en l. naturaleza de .ui obje'tivo"
mientras ·Ias diwergenci •• incidían, m., bien.
como se va, en al calendario de la ln.urrlc,

.ci6n. II localiueión del acento principal y 1I
grtdo de m.duraclón de l. cri,I •. Los tlrctrl.,
tlS dudab.n que un. guarra de liIuerrllla. irre·
guiar pudiera llguna vez desua,," .arlameote
a l. Guardil Nlelon.t. y lo. GPP no imagl".a·
ban que l. ofen.iva da junio pUdiera ,ener un,
desenlac. tan r~pldo, Pero .1 ccntradecfrse, _\
vece. viol,numanra. las .endancia termina:
ron por complamen'ane mutUlmlftt e. L•• di,
vi.iones d,1 Frente S.ndini.'a ju,.,.n como
multipllcaci6n, .1 .umentar .i.mpr. IUI Clpa'
cidades dI iniciativa. an Vil da diaminuirl ••

01 estl mUagroll e involuntarie dlvi.ión



dlll trabajo, un. mirada m.licio.a podria toda-
vía hoy distinguir l•• huall.,: prlpondlrancia
de los "proles" en II .,ctor "p.rtido. idlolo·
g'. y ora.nluclOn di m•••••• : d. io. ·'In.urr.c·
cion.I •• •• In 1•• divI"a. ¡"arquia. militara.:
d, lo, GPP en la. zona. rura'li mu d"poII¡-
das. S.ri. un error si lo. caz.dor •• da fractu-r., se Intuli ••m.r.n: l. unid.d II un hlcho
consumado en l. cú'spidl. dondl prevallcl l.
¡nlegr.ción de l., t.rl.l. mlanlr.' 1••• fill.cio
ne, tend,nci.lel no .parecan lino In ,1
niv,1 de lo. cua~ro. mediol. V m'l biln an
la periflrl. qUI In la cepltal (l. po.iclÓn par
lonal di lo. "IPon •• bl•• local" •• enculn"a
¡'Icuentlmlntl unida a la pOllcibn heglm6nl-
ca de talo cual tand,ncia an cada r.glón).

En la victoria. cadl una tuvo IU par •• y to-
da. l. tuvilron por entere: la GPP. porque 11,1'
po asegur.r la rontlnu Idad •• tr.t'glca del F"n'
te durantl carc. di vI¡ntl a"ol y •••• 'o .It
testigo y g.r.nte de 11,1 Idlntid.d histórica; 101
..prolet.rio e", porqul dilron • 'a acción mili-
tllr un. b••• id.ológica y politica d' cltl,e; lo.
,erceristas. porqua confirieron .1 Frente un
poder inluPlr.bla di convoc.tori. n.cional y
contin.ntal. a"gur6ndoll da elta forma un
peder de fuego mb'mo. A .Uoi último, •• 1.1
r.procho a v.CII, desde l. ilquierda •• 1 hab.r
"I"ido l. tictie. militar m'l conforma con lo.
in"' •••• de l. burguesí •. qUI lóglc.m,nte d.·
bí, temer menOI d. un golp •. d. mano r'pldo
Que de un. fUlru popular de ecumullción
lenta. Pero lo. t'rceriual .• 1pa"C". no pl.ni·
ficaron 1, inlurrlccjon naclon.l'porqua SI h.-
yan ali.do con 'a burgue,íl n.cionll: atrajeron
h.ci. ellol a l. burguesi. n.clonal porque Qua·
rían •• inlurr.cción, L•.,jol di lubordin.r IU fin
• 11,.1'medio., .110••• dl"on r"ullt.mlnt. lo.
medios fdlplom'tlco. y 10cl"II' p." IU lin
fpolítico y militlr). L. mál g"ndl .,d.ci. rl-
sidia tal vez In l' .PI,.n" compromllo. Lo•
•.¡n.urr.ccion.I •••• fv dltrÁI d, ,110'. II Frent'
en ,1,1conjuntol habrí.n hlcho un .1l0rt' capi'

Las •ruinas
ALGUNOS •• han preguntado 11.1 COIIO

cctütec de Ut. inlurrecclón n.cion.1
de d•• lnlacl "Iativ.menta praciph.do

no h.br' lido dlm •• iadó .Ito. La p •.•••nci. d.
.Igun •• penonalldad" burguesa. en puesto.
gubern.mlnt.'II. el mant.nimlento ,n los
"rviciol público.,' en pUlseO. lubah,rno., di
cierto. funcionariol .0mociU.1 y el hacer la
vilia gorda a t.1 O cu.1 "cambio di c••• c." d.
último minuto hac.n rechinar aquí .'IUno.
di.ntll. L. vi.it. de un M.rio Soare, o l.
lúbita lolicitud de cierto. ,en.dor •• norte,
.mericano. p.rec.n inquiatar. otrOI,.n al •• ·
tlrior. No ••• Iig.n 11,1'circunstancia. y al
",ocialismo • la c.r re" no Ixiltl, Ou. 101
•• ndini •••• h.y.n logr.do, _n el mljor custo'
diado d. 101 COtOI d. c.za nortl.meric.nol.
.vitar una in'.ntlncion milit.r abiert., demu,,·
Ira un. mae'trl. muy r.ra an .1 m.trimonio
del reali.mo y d. la im.gin.ción política {quI
llegó ha". una lolicitud di .yud. mllit.r •
En.dol UnidosL Sin dud •• Walhlngton como
prendió qua li " .ntrometí. P." ap.gar el
lu.go con m,dlol p•• adol. no haria lino
Incendar tod.'I. "'o¡6n~ IMO tK.ld.do tlm.
a' .gua c.liant.,

t.1 a 'a revoluciÓn I.tino.maric.na al qu'br.r
'l. "n.'" dll elitismo d. org.nizaclÓn y d.1
purilmo id.olbgico que .ntr.b.ron .1 des.rro·
110 de numlrOSOI movlmi,ntol de 'gulrrill.,'
cuando no 101 mat.ron In ,1 hUlvo. Oi.per·
li6n IItral'gic. de fU"'IJ .• nQuilolami.nto
d.fln.¡yo. d'bil gr.vlt.ción nacional y timid •.t
Pil!íllca 10 capa d. rigor; ya ocurrió Qua
algun •• org.nlzecion" revoluclon.rl". por
otro ··P••••• d, prud.nci., volvieron. 101POI-
tul,dol d' Inaficl,nci. di 101Partido. ccmu-
nl,," "Idlclonal ••• cuy. vocacl6Pi"propia 'ho
••. como s. liba, tomar por ••• Ito .1 poda,
lino lobrevivlr • 101, •• Itol dll poder,

El un hacho QUI l., .ccion.s di octubrl
di 1977. qUI h.bí.n dam.,c.r.lcoml,nzod,1
tln d, la dict.du" V .1 P"9 d. l. Inkiat",a
polltica V mllit.r .1 c.mpo •• ndini •••.•• , ee-
mo l' .taqu •• 1 P.I.cio N.cion.1 In agolto
di 19/8 Y l. uh"'liva g,n".1 da '.Ptiamb-":!
fueron I.nlad •• y .sumld., sblo por los "ter-
ceriuas", y lreculntemant. pe ••• l. d'''Pro'
bec:ibn form.1 d, 111 otra. tand'ncill. El
I.mb"n un h.cho II que hoy dí. no " .n·
culntra un 1010 r•• ponsabll t.rceriu. qUI ••
j.cte o le valga da .110, L. gr. n of.n,iv. fin.I,
en cambio, fUI objllo d. una coordin.ciÓn
m•• iculo •• antr. 101 •• t.do. m.yor" d, cad.
t.ndancia, L. unidad .endinilta" •• lió lin du-
d. desde ,rrib. y tard ¡.m.n ' •• pero ned. ti.,
n. d•• rtltlc,.1 IJorqu. 81 •• forj.d •• 1c.lor de
101 KVft'1.ctnlllntU" In la "nda di un movi·
m5ento de ma," In ,iClnIO. qua no hubiera
podidO triunf.r lin .n"ecruur 1.1 div.n •• Ii·
nl.1 setrne •• y .m.lgamar todll 1•• form.1 d.
luch.: l. guer" da gu.rrilla, l. hu.lge ganlt"
insurraccion.1 y la lubllvaclbn di 1•• gr.nd •• ,
ciudad •• hado 8Ito ecompa"ado. In la hontl·
" lur. con un. guerra da pOlicíon" convan·
cion.I I. La Ibgic. milma d. 101 ecoatlci-
milnto • .,.nltorm6, In ,1 ••pecio da al•• no,
m ••••. ,. coordín.cibn militar di 1•• oparecio'
"e, en una ~.,d.dl" integr.clón or,,6nlc.,

a leoantar
La unificeción d" tod •• l •• corri.nte, pa'

uiótic •• en al Inlerior dal p.l. encontró .n
.f.cto IU eco internacion.1 In una nueva unl·
d.d latinoamariun. dentro dll hamlsferio
Aun 11, .n l. Europ. Inmovil ••• olvida que la
liarra g" •. "cordlmOI QUI las cor"laclo \1,

di .fu.rz.s le transformaron tinto en u ••
continante como .n Otrll p.rt.s. lunqu. fuer.
por v¡es un poco subtll"in ••• y desconc.rt.n·
t.s, COI•• Rica, por e¡emplo e n 1965 ••• hizo
p""n" .1 lado di lo. nort.americanol In
S.n to Oom inDO. Ou ince ."01 m 's tardl, ""
milmo P'" of,.cí •• 101.andini ••as un. ba•• d,
JItaguardia y una til"a da •• ¡lo, El M'xlco
di Láp., Portillo d.cllnó firmlm.ntl al papII
d. amortiguador que Querí. hacerla toga, II
OlrPlrumanto d. Euado, con a' fin aa s.lv.r
101 muebl •• d. ,. dict.dur., Pan.m'. bajo II
Impul.o dll glner.' To"ijo.. prestó unl
import.nt •• yuda hum.n •• mater¡,1 y diplo-
m'.'c •. V.n~u,l. mi,ma (por lo mano •• nt ••
d, l. "'"ada al poder a, 101d,mócr •• a-crillia·
nOI) SI ."¡.Igb con una .udacia imp.nl.bla
haca dltl aftOI. En cu.o'o , Cub., In ••••
aba" •• 4a t. MUd ••• dad loft,inIAtat. jUlio un
papa.1 que alguno, c.lific.n' d" clava, Pu•• 'o



que '101' nuevos Estados de habla inglesa 'del
C.riba vinllron an apovo dI e.ta Frenta
• nti·intervencionista espontineo. Estados
Unidos, pueuo por primera vel en la t"listoria
en minori. dentro de la OEA' 'al ant¡'guo
"Mlnistario de Colonia."'. debió renunciar,
públiumantl" a IU plan oficial de intervención
(23 de junio de 19191. Entr. gobiernos •• e
reforzaron 1"01 de colaboración multilateral.
como entre org.anilaciones los lalos de frater-
nid.d "internacionalista". Conjunción de
fu.ua. qu •• ugura bien el porvenir. Pa" ec-
menzar, upfremo.lo. el da Nicaragua,

El gObierno no inscribió .n IU orden del
di. la construcción dal socialismo sino la "ee-
con.truccibn naclona'''. V la expr.lión dab.
ser tom ede al pie da la la"a. Se trl.a. puas. d.
volver. levantar lo muros -fábricII. hosPita-
les, escuel" V caul- piedra sobre piedra. En
esta lucha por la vida. todol lo. sector •• del
.pa" I ••in comprometidos. en una unión le.1
fundada sobre un programa preciso. "Hamo.
.contraldo compromil'o, formale. con la bur-
gua.ll d.moer'tlca, dijo Wheelock,.y quare-
mas ' •• p.tarlo a". El .drama es Que este peque-

-ñc país no puede, por al momento. levantarse
solo, pero los 5.0.5. que lanlb no han reclbi· ¡
do h~lta el presente mis qua "spues'" inlufi-
cientes o In,lgnificante.:

L. deuda pública heredada de la dictadura.
princip~lmenll por sus compra. de armamen·
to •• se elev. a 1,200 mlllone. de dÓlare •• pero
el Patrierca. allargane. s610 dejo 3 millone. dI
dólare. en lal celes. Se estiman en 2.600 millo,'
ntl de dblare. 101 d,;'o, lufridol por la infra·
e"ruCtura productiva del pa',. de •• rulda an un
60 ••. La guerra causó por lo menol do. vlca.
mi. víctima, que al terremoto- (que .ólo había
afactado a la capital l•• in COllltar la', 200.00a
refugiado. In lo. pai •• s vlcinos. qUI poco a
poco vUllven a su hogar:'Nicaragua no ha reci-
bido sin Imbargo ni un. décima parte de le,
avuda internacional que en aquel entonces flu·
yo en algunas semanas.

Solo lo~ paises V las organizaciones tatino~
am.,icaoas (SE LA. BID, OEA, e te.I, al sentir,
el problema como suyo, suscribieron un es'
fuerzo ,..al. Es iuato ,.ociar equl • Eua"'.·
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!(Gracias. In particular. a la inSIstenCia de F.h
pe. Gondlez, que se desplazo parsonalmlrn •••
y sin duda. mlftana. a los pains escandinavos
La"ayuda venida de Estado. Unido. v ~o
pa Occidental ha lido hasta ah Q_I.-mucho ••••
declarativa que Ifactiva. y uno SÓlo pUl:lda
asombrarse al ver II abismo que sapar. cierto.
titulas de la prensa internacional ("1:1 nuevo
"giman di.fruta de una fmpor ten te ayuda In-
ternacional", I1 Mond •• 2 de agosto. V le ISC.'

'Sel de lo recibido (2 l, El hambre aceche aqui
'a carca da un millón de personas. I la. cual ••
el Frlnte ha podido. hasta eh ora. distribuir
,gratuitamente lo. "granos d. b••••• · 1"01.

malz V 'rijol •• ,
La cosec;,h. de c.f. estar' augurada e'''i

a"'o (se .speran 260 millones de dól",e. da In-

· :~e';;~lil~:r:ll •• :::,~I::~6~;~:.:~~Ct~~0';;~~~1
metlde. por falta dI semillas V por no haba".'
podidO preparar la. tierras I tiampo. Di.s dlfi·
cile. esperan a •• t. naclbn deva.tada y no •• ,.

¡ext"". mezcle de desin'ormlcl6n y de indifl'
'rencle reinante a su respecto en la opinión púo
blica occidental (excepto el mundo hispánico)"
l. que desmentir' e"a premonicibn. Unl v.~
mAls. lo. pobres ayudarén a lo. pobres, Hubo'
un. "fill" cub.n e", no hav fie •• a nlcaragüln'-

111. Ningún'j6bilo colectilio. una vaz p•• ado al
· primer·dl., sino une alegríe indivldu.l, re.uII-
¡ ta, ingenio •• y orgUllosa. A pa •., da los o••
rlos, de ,•• ruina. V de lo. vecio. por llenar.
Sin ~ud~. una_lección más.

, (1) Ver 1, obra de Hwnberto Ortesa lIí d.j
tu.lada. UNAM. M.éxico. (ebrero de 1919.

t~ Fondo Monewio IntltmacionaJ el 14
· de .,OItO autorizó al nuevo JObief1lo tk Ma.n~
f su& parl hacer una emisión por UQ monto cql.•••
valen te , 17.000.000 de dcrtthos aopec:iales eJe rilO •.
:. titulo de (aA;ilidadde financiamiento compensare-

~i~'Ji~~·~::~~r.':bi~r:lI:~!z~:II~~~ ~a;:
puaJo por el doble del monto del anteriotl
14.000.000 llECo El Fondo QQ pierde ca el neCO'
ci"" •• CNDLH.).



Ideario de Sandi,no
ANTE LA TRAICION.

"Ante que la República se entregue.
los extranjeros por la traici6n de algunos
de sus hijos. ser' preciso el exterminio de
todos 105 nicaraguenses". (Proclama. en
"El Heraldo de Cub a", La Habana. Cuba.
23 de' julio de 1927. p.9).

FIRME RESOLUCION.

"Cualquiera creer' que haciéndonos
muchas bajas caería el ánimo de nuestro
ejército. pero "hoy m~5 que nupca nos en-
contramos impacientes porque salgan en
busca de nosotros los traidores invasores
de nuestra patria. y confirmir así la firme
resoluci6n que tenemos de terminar con
nuestras vidas. si es que no podemos dis •
frutar de la verdadera libertad a que tene-
mos derecho los hombres." (Carta a todas
las autoridades cívicas y militares. 17 de
julio de 1927; "El Verdadero .;" p. 56).

OTROS NOS SEGUIRAN.

"Nosotros iremos hacia el sol de la
libertad o hacia la muerte; y si morimos.
nuestra causa seguir' viviendo. Otros nos
seguirán". (Según Caleton Beals. febrero
de 1928. "El pequeño •.••• p. 244). '

ATACAR Y DESTRUIR LA INJUSTICIA.

"Para destruir a la injusticia ha sido
necesario atacarla. y por eso hemos visto
venir a muchos con esa rnlslén sobre la
tierra. entre ellos esU Jesús. y todo hom·
bre que lucha por la libertad de los pue-
blos. es un continuador de ,quellas dee-
trinas".

IRA DEL PUEBLO.

••.•. toda intromisi6n extranjera en
nuestros asuntos. s610 trae la pérdida de
la paz y la ira del pueblo" (. 120).

VICTlMAS DEL BOMBARDEO YANQUl.

"La poblaci6n civil también ha sido
víctima de las fuerzas c!e ~c;I!paci6n nortea-

mericanas. Ciudad Vieja. San Bartolo yo··
tras son s610 montones de ruinas gracias
al bombardeo de los aeroplanos .•••• (Car¡3
a Pedro J. Zepad •• 1 de abril de 1::28.
"El I\¡queño ••••••p.244. 245).

SANGRE INDIA..

"El hombre que de su patria (ni sl-
quiera) exige un palmo d. tierra par. su
sepultura. merece ser oído. y no s610 oí·
do. sino también, creído.soy nicaraguense
y me siento ~rgulloso de que ,~n _!!lisvenas
circule. mis que cualquiera (otra). la sangre
india americana. que por atavismOs encierra
el misterio de ser patriota leal y sinc.ro; ..•••

LA GUERRA DE LOS OPRESORES SERA
MATADA. .

"La tierra produce todo lo necesario pa·
ra la alegría y comodidades del género humano.
paro como hemos dicho. que por largos mi •
lIones de siglos. la injusticia se enseñore6 se-
br~ la tierra y lIS grandes existencias de lo
necesario para la vida del género humano han
estado en manos de unos pocos señorones. Y
la gran mayoría de los pueblos. careciendo
hasta de lo indispensable. y quids hasta se
han muerto de hambre. después de haber pro-
ducido con su sudor lo que otros derrochan.
con francachela. Pero ya habr' justicia y la
guerra de los opresores de pueblos libres Slrá
matada por ia guerra de Libertadores. y des-
pués habrá justicia. y como consecuencia ha·
brá paz sobre la tierra". (Carta a Cnel. Abra·
ham Rivera. 14 de octubre de 1930. "El Ve
dadero .•.••• p.176. 177).

GUERRA DE UBERT ADORES.

"Nuestra guerra es. gllllrra de Libertado·
res. para matar la guerra de los opresores"
(C.rta • José Hllario Chavarría. 12 de mayo
de 1931. "El Verdadero ..•". p. 230) •

FRENTE UNICO .

••...formar un Frente Unico y contener el
.vance del conqui~ador s.obre nuestras pa.
trias .¿" (Carta a algunos gobernantes de A·
mirica. 4 de agosto, de 1928. "Sand!~o. G.·
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neral .¿" , 11, p. 31). FEDERACION UNIVERSAL.

NO FIARSE DE PROMESAS ENEMIGAS.

"Desde hace muchos años los Estados
Unidos tienen invadida "Nicaragua. No po-
demos fiarnos de las promesas de los nortea-
mericanos, de que algún dia se retirar'n.Los
Estados Unidos prometieron también a las
Filipinas darles la independencia. No obstan-,
te lo cual sus tropas se hallan todavía en el
territorio de las Islas. Con semejantes argu-
mentos, el general Washington jamás hubie-
se logrado expulsar a los ingleses del suelo
norteamericano; Nicaragua no hub lese conse-
guido rechazar a los españoles ni Italia a
los austriacos. Los paises centroamericanos
hubiesen continuado con preferencia bajo .
el yugo de España hasta que ésta les hubie-
se concedido voluntariamente la libertad".
(Según Carleton Beals, febrero de 1928.
"El Pequeño ... ", p.241, 242-t.

NICARAGUA SERA LiBRE.

"Mientras Nicaragua tenga hijos que
la amen, Nicaragua será libre. Han sido y
son hijos que la aman, quienes en repre -
sentación de todo el pueblo la han con -
vertido, de pesadilla que era para las her-
manas repúblicas de Latino América, In
la hermana digna de todo aprecio, median-
te la lucha que contra la pirateria yanqui
entabló aquella columna el 4 de mayo de
1927". (Manifiesto en México, 6 de sep-
tiembre de 1929, "Sandino El Liberta -
dor:' p. 79).

LA CAUSA DE TODOS LOS PUEBLOS
OPRIMIDOS.

"No abandonaré mis montañas mien-
tras quede un g.lngo en Nicaragua;no a -
bandonaré mi lucha mientras falte a mi
pueblo un Derecho para enderezar. Mi cau-
sa es la causa de mi pueblo, la causa de
América, la causa de todos lo' pueblos 'o-
primidos". (Crónica de César Falcon, en
México, (1929, 1930)."Sandino El Liberta·
dor", p. 96).

"De todas maneras, no profesamos
un nacionalismo excesivo. No queremos
encerrarnos !qur solos. iQue vengan ex-
tranjeros incluso americanos, desde luego.
Tampoco pensamos que en el nacionalis-
mo. politico está toda la solución. Por en-
cima de la nación, la federación continen-
tal, primero,; luego, más amplia, hasta lle-
gar a la total". (versión de R. de Belaus-
teguigoitia, "Con Sandino .,;" , p. 199).

AME RICA LATINA SIN FRONTERAS'.

" •••yo le suplico a usted y a todos los hom-
bres de entendimiento y claro patriotismo
de la América Central, trllen da evitar por
todos los medios posibles, al acaloramien-
to de ánimos y la ruptura da nosotros
mismos. Ustedes están en la obligación de
hacer comprender al pueblo de América
Latina que entre nosotros no deben exis-
tir fronteras y que todos estamos en el
deber preciso de preocuparnos por la suer-
te de cada uno de los pueblos de la Amé-
rica Hispana, porque todos estamos corriun·
do la misma suerte ante la política coloni·
zadora y absorbente de los imperialistas
yankll'''. (Carta a F. Turcios, 10 d. Ju-
nio de 1928. "Sandino , General ••.", 11,
p.23).

I
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BOUVAR, HIDALGO. SAN MARTlN,
CHAPULTEPEC.

"Los hombres dignos de la América
Latina debemos imitar a Bolivar. Hidalgo
y San Martin, y a los niños mexiéanos
que el 13 de septiembre de 1847 cayeron
acribillados por la, balas yankees en Chapul.
tepec, y sucumbieron en defensa de la Pa •
tria y de la Raza. antes que aceptar suma
una vida llena de oprobio l( di vengulnza In
qua nos quiere sumlr el Imperialismo yank ••. "
(Carta a algunos gobernantes d. América. ,
de agodo d. l!1iS. "$endino. Ci••.•••• I•.• ".
11. p. 31. 32).
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ESTE SIGLO VERA COSAS EXTRAORDI-
NARIAS. .

•••..el grán sueño de Bolívar está todavía, en
perspectiva. Los grandes ideales. Las Ideas to-
das, tie nen sus épocas de concepci6n y per -
íecclcnamlentc hasta su realizaci6n.
Yo no sé cuando podrá realizarse esto. Pero
nosetes iremos poniendo las piedras. Tengo
la convicción de que este siglo verá cosas ex-
traordinarias". (p. 197).

LA DOCTRINA MONROE.

"Estamos en pleno siglo XX, y la épo-
ca ha llegado a probar al mundo entero
que los yankees hasta hoy pudieron tener
tergiversada la frase de su lema. Hablando
de la Doctrina Monroe dice: América para
los americanos. Bueno: está bien dlcbo. To-
dos los que nacemos en América somos a -
mericanos. La equivocaci6n que han tenido
los imperialistas es que han interpretado la
Doctrina Monroe así: América- para los yankees.
Ahora bien para que las bestias rubias no
continúen engañadas, yo reformo la frase en
los términos siguientes: Los Estados Unidos
de Norteamérica para los yankees. La Amé-
rica Latina pra los indolatinos" (Carta a
Turcios, 10 de junio de 1928, "Sandlno,
General .:" , 11, p. 24).
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_~~-:~:isiónTrilateral
(O la nueva estrategia del Imperialismo)

INTRODUCCION.

Hace poco más de veinticinco años que
un intelectual exiliado de origen polaco,Joseph
Retingor, y el diplomático norteamericano,
'George Ball, tomaron contacto con el prínci-
pe Bernardo de Holanda para que éste acepta-
se a ·presidir unos encuentros anuales donde

·se debatirran los cambiantes aspectos de la si-
·tuación poli'tica internacional. El príncipe Ber-
'nardo de Holanda aceptó dicha sugerencia y
·en Mayo 'de 1954 se celebraba, por primera
'vez y en el más estricto secreto. una reunión
que dio origen a lo que más tarde pasaría a de-
nominarse "Club Bilderberger".

Después de ese primer contacto llevado a
:cabo en Oosterbeek (Holanda), 105 mayores fi-
·nancieros, los dirigentes de las principales fir •
·mas de empresas multinacionales, han venido
reuniéndose, regularmente, con "sus colegas de
diferentes países y con politicos e intelectuales
que representan sus intereses en la administre-
r.ión pública, en las universidades y en los me-
dios d. comunicación social". Han sido más de
dos décadas durante las cuales cada año han ve·
nido enco·ntrándose los hombres más poderosos
del mundo occidental.

El"íxito de las reuniones del ''Club Bilder·
Berger" movió a unos de sus fundadores, David
RockefeUer (1),1 idear una fórmula mucho más
compl.j,: "Habra que ampliar los contactos a
los financieros e industriales del Japón y conlJ1l-
gar a··expertos, quizás menos conocidos que los
grandes lrderes, pero capaces de llevar a cabo un
trabajo de· estudio y propuestas con mayor cantil
nuidad"_' .

. Nacía así, lo que hoy en día se conoce cal .
el nombre de "Comisión Trilateral". La creación'
de la Comisión Trllateral, propiamente tal,coin-
cidió con el "año europeo" del Secretario de
Estado estadounidense, Henry Kissinger, aboca-
do a·la tarea de intentar restablecer el orden .,
la jerarquía apropiada al mundo de la tri lateral
tras el fracaso sufrido por Estados Unidos en la
guerra. de Vietnam.
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En otro plano de cosas, las actitudes esta·
dounidenses para con el Oriente Medio, partleu-
larmente, el apoyo a algunas alzas en al precio
de los crudos, deben comprenderse dentro de
la perspectiva d. creación de un nuevo sistama
comercial limitado a los principales polos eco.
nóiDos de Occidente.

Los acuerdos trilaterales tendían así a a-
bortar liS amenazldoras inclinaciones dé los
países productores de materias primas, y I a·
segurar el dominio estadounidense en la eeo-
nomía mundial, mientras se sentaban las bao
ses de un "diílogo" Este·Oeste y Norte·Sur
mís afortunado. (2)

ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

Las tres zonas elegidas para integrar el
triángulo trilateral se caracterizan por presan-
tar la misma formación socio-económica -el
capitalismo monopolista de Estado-, donde
se observl una fuerte concentración de capl-
tal, no menor socialización de las fuerzas pre-,
'ductivas y tamb"n donde el Estado y las tran5-.
naclollales llegan a fundirse en un mecanismo
único destinado a viabilizar, al máximo, las ga·
nancias de los monopolios. La íntardependen-
cia de esas economías capitalistas, mencionadas
por Rockefeller, fue definida por la OCDE [or-
ganización de Cooperación y Desarrollo Econó·
mico), que reúne a los países más industrializa·
dos del mundo capitalista, como una creciente
intensificación de liS corrientes comerciales,de
capitlles y trabajldores en el interior de la zc-
ni, asr como por problemas estructurales ecrnu-
nes y responsabilidades comunes ante el resto
del mundo.

Se clrlcteriza, dice tambifln la OCDE,por
el surgimiento, un los últimos años, de fluctua·
ciones económicls y movimientos simultáneos
de expansión y retracción de capitales. Por lo
tanto, concluye, es necesario convenir en la
necesidad d. una estrategia económica común
para garantizar una expansión moderada pero
sostenida.

A est. concepto, mencIonado tamb"n



.por David Rockefeller, se podrfa agregar las ne-
Icesidades globales de las transnacionales como
'tal, sin duda el sector más dinámico de la eco-
: nomra capitalista, y recordar que en el maree
· en que nace la Comisi6n Trilateral es un .see-
· nario de crisis en que, ppr primera vez, la in -
· flación y el desempleo azotan paralelamente'
a las econornfas altamente industrializadas del
capitalismo. ",,", ~

Cuando la Comisi6n Trilateral realiza su
primera reuni6n '""11123 de octubre de 1973,
en Tokio-;sus objetivos fueron definidos co-
mo:

· "Una entidad 'creada (.1 por etudadanos priva-
d"s de Estddos Unidos, Europa Occidental y
Japón, para estrechar la colaboraci6n entre .
esas tres regiones sobre problemas comunes,in-

: tentar mejorar el conocimiento público de ta-
les problemas, apoyar proposiciones para en-
fr.nt~rlos _~lIj"ntamente y fomentar hábitos
y prácticas de trabajo conjunto entre esas re-
giones".

Sin embargo, existen otras definiciones,
tal vez mucho más precisas como la de la pe-
riodbta del "Le Monde Diplomatique", Dia-
na Johnstone que escribe lo siguiente:"Eltri-
lateralismo puede ser considerado corno una
reedición más elaborada mejor preparada y
más diplomática del control por Estados Uni-
dos del mundo libre, anunciado demasiado
bruscamente por Henry Kissinger en 1973 e,
incluso, de forma violenta por el Seéretario
del Tesoro, en aquel momento, "Jchn Con na-
lIy. Es también una especie de "New Deal" a
escala mundial para salvar al capitalismo de
sus crisis gracias a un reformismo que propone .'
proyectos de ayuda para el desarrollo con el .
fin dd'crear un orden económico más justo",
en el marco de las estructuras existentes".

Por 511 parte, el periódico francés "L'Unitá"
nos entrega la siglliente definici6n:"La Comi-
sión Trilater~1 os una respuesta 8 los intentos
d. los paises del Iercer Mundo de coordinar
sus políticas y reivindicaciones y a la crecien-
te C(,,,t<.tac,ón dentro de los propios par58s
upitalostas de presentar nuevas soluciones,
de encontrar soluciones a sus crisis".

Por último, el periódico neoyorquino
"The Guardian" nos dice que!~La comisi6n
Rockefeller (Comisión Trilateral] constituye
un esfuerzo consciente en la plan ificacién y
cumplimiento de plataformas capitalistas a

escala mundial (,..1 Ante¡ que todo, rUI'I058n-
ta un intento por 'parte de algunos sectores
de la cla58 gobernante capitalista Internacio-
nal de hacer frente a la permanente crisis dol
caplhlismo a fin de mantener Intacto es. ,I,te-
mi".

,

Al analizar detenidamente cada una de
las definiciones 58 puede observar que ofrecen
un punto en común: la necesidad que el capi-
talismo tiene d. coordinar sus acciones para
enfrenhr el creciente desafro de los pueblos
del llamado Tercer Mundo en su búsqueda
por un orden internacional más justo, en mo-
mentos en que el propio capitalismo mundial
58 hall. sumergido en una profunda crisis.. ....

La Comlsi6n Trllat"al es, por lo tanto,
'nos dice Zbigniew Brzuinski, el Ide610go nú-
mero uno de la comisi6n, "un camino cimenta-
do por consultas poli\icas regulares y cada vez
más formales y en una común planlficaci6n po-
li\ica con respecto a problemas o 'rel5 de-Inte-
reses mutuos para lograr una penpectiva polr-
tica compartida entra los cuerpos gublrnamlnl,'
tales de las tres .;egiones".

En este orden de ideas, la Comisi6n Trila-
teral es asr una tentative de respuesta, en varios
pianos, al creciente crujir de las estructuras de
dominio imperialista, sean a nivel de potencias
desarrolladas, en relacl6n con el Tercer Mundo
y también, internamente, In 1I propio Estado,
:Unldos.

El actual asesor del Con58jo de Seguridad
N~cional de Estados Unidos, Zblgniew

'Brzezlnskl, además de destacar la necesidad de
coordinación y unificacl6n de criterios de los
tres polos imperialistas, ha explicado en distin-
itas entrevistas lo sigulente:"Hl5ta hace unos
cincuenta años atrás, buena parte de la huma-
nidad todavía era dominadl por II vital parte
de Europa Central I través de los Imperios co-
loniales. Eso ha terminado. Hoy existe un mun-
do con cuatroomil millones de habitantes qUI de-
bido a la tecnologra, alflbetización, urbaniza.
ci6n, tórnlnsa poli\lcamente motindQi, Un
mundo que salvo si crelmos formas de estrue-
luras y cooperacl6n, 58 acomodar' cada vu
m's de forma ca6tlca y violenta". Por otro
lado, agrega que: "Un satenta por ciento de
la pobllci6n mundial, con aspiraciones pollll.,
cas produce cerca del siete por ciento del pro-
ducto Industrial global. E58 tipo de sltuacl6n
no podrá permanecer indefinidamente (_.1.
Nadie está sugiriendo que deba producir 58-
tenta por ciento da los productos industria-
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les del mundo, pero si aumenta su produ'c,
ci6n al diez o quince por ciento contribuiría
a reducir el desempleo en sus sociedades, •
fortalecer sus economías y a debilitar la a •
traceién del radicalismo". El asesor del Con-
sejo de Seguridad Nacional se refiere también
al hecho de que el número de países existen-
tes hoy en día se ha triplicado con relaci6n a
las naciones reconocidas al término de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Los integrantes de la Comisi6n Trilate·l
ral esgrimen como otro argumento la posibi- "
lidad de que la poblaci6n mundial se dupli •
que, por primera V9Z en la historia, en trein·
ta años, y otras tesis discutidas en el seno de
la comisi6n:"I. no renovaci6n de los recursos
minerales del mundo, la creciente dependencia
del mundo industrializado en este aspecto, la
contaminaci6n ambiental y otras del mismo sig·
no".

En estos últimos análisis, por tanto, la Co·
misi6n Trilateral no es más que una adecuación
del capitalismo mundial a las nuevas realidades
del mundo y una forma de toma de conciencia
de su Visis y, partiendo de esas du vertientes
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un intento por modelar un mundo capitalista
a su imagen y semejanza por algún tiempo más,
prolongar su vida. Tal como Marx y Engels dije.
ron en su momento: "La burguesía no puede

"existir sino a condición de revolucionar lnce ..
santemente los instrumentos de producci6n y
por consiguiente, las relaciones de producci6n,
y con ello todas las relaciones sociales (3)."

Por otro lado, es evidenle que esa adecua-
ci6n obedece también al cambio correíativo de
fuerzas operando últimamente In el mundo,a
la politica de distensi6n llevada a cabo por la
Uni6n Soviética, a la lucha de la clase obrera
en los países capitalistas, al repuntar de los rno-
vimientos de Iiberaci6n nacional en el centinan-
te africano, al auge del movimiento de los paí.
ses no alineados, cuya actividad ha provocado
y provoca un constante desgarro en el campo
imperialista.

Desde el punto de vista interno d. Esta·
dos Unidos, la asuncl6n de la Comisi6n Trlla·
teral al mundo politico norteamericano lnten-
ta marcar un viraje en un país cuyo descrédito
iba en aumento desde la 4errota de Vietnam,
los escándalos de Watergalp, la intromisi6n de'



la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en I1
política interna de otros paises, etc. '

ASPECTOS DE LA CRISIS
DEL CAPITALISMO

La crisis energática.

El·nacimiento de la Comisión Trilaterll
se produce en unu circunstlncias m4s eeners-
taso En Octubre de 1973 se desencadena la
cuarta guerra árabe israelr, conocida como la
guerra de Yom Kippur, la cu.1 coloca al boro
de del enfrentamiento nuclear a las dos gran-
des potencias mundiales, pero una vez logra-
do el alto el fuego son las repercusiones eco-
nómicas las que más Inquietan al mundo occi-
dental. El embargo de los suministros de pe-
tróleo decrelado por los paises árabes contri
Estados Unidos y Holanda se suspende al ca-
bo de poco tiempo, pero los precios del crudo
se multiplican superando un aumento del cien
por ciento.

En estas circunstancias el tema energéti-
co se transforma en una cuestión prioritaria
para la Comisión Trilater.l. Asilos expertos
económicos de la comisión elaboran tres in -
formes: "La OPEP y el mundo trilateral"rel
imperativo para un acercamiento trilaterll"y
"Una estrategia para una acción internaclo -
nal", que una vez debatidos por los mlembl'05
de la comisión pasan a constituir unl de sus
lineas básicas de actuación en el piaR) econó-
mico.

La amenaza que para el conjunto de I1
economia capitalista representaba el embar-
go en los suministros de petróleo decretado
por el mundo árabe refuerza aún más la nece-
sidad de una alianza entre los tres v'rtlces que
hoy constituyen el mundo trlllterll. E1estre-
chamiento de los lazos entre los parses del
centro capitalista, además de limar las dlf.-
rencias entre ellos, apunta hacia la ellbora-
ción de una estrategia más dinámica y agresivI
ante 105 paises productores de materias primas.
Pero no solo es esta cuestión la que preocupa
a 105 miembros de la Comisión Tril.ter.I, si-
no que también su preocupación se centra
en la crisis monetaria Internacional, en I1 ne-
cesidad de superar la política de bloques y lo
que ellos denominan I1 "crisis de la derneere-
cia", son 105 temas o problemas que ocupan
lugares destacados entre las reflexiones de
105 integrantes de la Comisión Trilateral.

2.- La crisis de la demoClacla.

Desde 1973 a 1976,105 miembros de
I1 Coml5ión Trilateral se han dedicado a es -
truclurlr una nuevI estratogia quo d' respues-
tas 1 los ratos pllnteados por la actual coyun-
tura política internacional. En su momento se
elaboraron hasta ocho grandes trabajos, la rna-
yor parte de ellos de carActer económico. Sólo
uno de Htos se conoco on su totalidad y ha lo·
vantado fuertes pol4mlcas. So trata del estudio
conjunto elaborado por el estadounidonso, Sao
muel Huntington (4), el francés Michol Croza
y el japonés Joji Watanukl y titulado "La en- '
sls de la democracie. Informe sobre la 90bern.-
bilidad de las democracias para la Comisión
Trilateral",

I
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La pOlilica trilato ra1al respecto supone
la comprensión de que el sistema internacional
requiere, hoy en dia, de una "administración
.uténticamente común". Los gobiernos tri la-
t.r.les deben poner en orden sus relaciones in-
ternas y Ifrontar conjuntamente al bloque so-
vi'tico, tras lIaber reconocldo que esU más
IlIí de I1 extension de 'a plarllficación del "área
principal" y al Tercer Mundo".

En esta gestión cctectiva. Estados Unidos
quiere cnntinuar Jugando un papel decisivo. Tal
como el ex·Seeret.flo d. btado. Henry Kissin·
ger hl explicado la. dema. potencias solamen-
te tienen "Interese .• '8910nales,", mientras que
Estados Unido. .1_1101' .nteresarse más en la or-
ganización globa' J~' ,,'den .••• e en la gestión
.te cada onIClal,•• '''9,0Ilal'' "Si debe aplastarse
un mOVlm,en'(._1 "('))Vldl en la penincula ar~biga,
IS mejor sumUt""d' i)tt.trt!c.hos estadounidenses
11I,s Fuerza~ Al ' ••d04) ¡ranies. tal como ocurri6
en Dholal S'".. ••• d. garantizar el paso de 105
submarino\ .,ucl~"le\ "uadounadenses por las
a,..uas del )udUd5h~ <b'dIILu lit·be entonces, en ..
Clrgarse h. lalea de l"1ura' al movimiento inde-
pendentist. d. l. ,"UYUd cotonia portuguesa de
Timor al ejérCito 'lIcJo ••e~IU.más que I una fuer-
ZI expedicionaria 'lOrlumeflcana. De este mo-
do, I1 masacre de lila. de vesenta mil personas
en un solo año no d.,pertará en casa (EE.UU.)
ninguna pasión irracional, ni se consumirán los
recursos norteamericanos. como ocurrió en
Vletnlm. Si existe riesgo de socialismo en la
Europl Meridional, el proconsulado alemán
(R. F.".) puede ejercer sus "'intereses rey iona-
les". Pero I1 Junta Directiva de todo este siste-
ma dlbe estar In Wa~ington".

La comlsl6n Trilateral se ha interesado
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de sobre manera por la capacidad de gobier- .
no (gobernabilidad) de las democracias capita-"
listas. Uno de los informes más importantes de

.Ia Comisión Trilateral: "la crisis de la democra-
cia", está dedicado a este probtema.-Este informe expone que lo que se necesi-
ta "es un mayor grado de moderación en la de-
mocraela", para asr superar el denominado "ax-
ceso de democracia" de la década pasad•. "El
funcionamiento efectivo de un sistema polili-
ca democrático -nos dice el mencionado in-
forme- requiere, generalmente, de medidas
de apatía y no compromiso por parte de algu-
nos individuos y grupos". Esta recomendación
trae a la memoria el análisis de los problemas .,
del Tercer Mundo expuesto por pensadores
polilicos de la misma escuela, como, por ejem-
plo, Ithiel Pool, quien explicaba hace algunos
años, que en Vietnam, el Congo y la Repúbli-
ca Dominicana "el orden depende, en un nodl
u otro, de que se imponga a los estratos recién
movilizados la vuelta a un grado de pasividad y
derrotismo (...) El mantenimiento del orden re-
quiere, temporalmente, al menos, de un reiaja-
miento de ios niveles de actividad polilica y de
las aspiraciones acabadas de adquirir". us re- .
comendaciones de la Comisión Trilateral conte-
nidas en el informe en cuestión, para las demo-
cracias que esUn bajo la tutela capitalista son,
en gran medida de esta misma índole.

Los actuales problemas derivados de la
crisis económica afectan a todos los países

. miembros de la Comisión Trilateral, pero más
significativamente a Estados Unidos, Como
bien señala Samuel Huntington "durante un
cuarto de siglo Estados Unidos eran el poder
hegemónico en un sistema de orden muncial
(... ) Una disminuci6n de la gobernabilidad in-
terior representa una disminución de la influen-
cia sobre la democracia exterior", No dio más
explicaciones acerca de cómo había sido prac-
ticada esa "influencia", pero abundantes tes-
timonios pueden ser proporcionados por los
supervivientes ede Asia y América Latina,

U tarea crucial, en estos momentos,pa-
ra la Comisión Trillteral es "restaurar ei pres-
tigio y la autoridad de las instituciones centra-
les de los gobiernos y esforzarse por resolver
los desafíos económicos inmediatos". Deben
reducirse las exigencias al gobierno y "debe-.
mas restablecer una relaci6n más equitativa
entre autoridad gubernamental y el control
popular", Debe refcanane a la prensa, si los
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medios de ccrnunicacién de masas no ponen
en vigor "las pautas del profesionalismo",en.
tonces "la a;ternativa podría ser su regulaci6n

, por el gobierno central" ~ trata de una dis-
. tinci6n espúrea, ya que s610 los intelectuales

que actúan por m6viles tecnocráticos y d. la
: poiilica al uso tianen la pOSibilidad da fijar
esas pautas y de determinar en qué medida
se respetan, U Educación Superior deberá es-
tar relacionada con "los objetivos polilicos y
económicos" y si se le ofrece I las masas, "es
entonces necesario un programa que disminu-
yan las expectativas de empleo de aquellos
que reciban una educación universitaria",No
puede tomarse en consideración ningún desa-
fío a las instituciones capitalistas, pero debe-

. rían tomarse medidas para mejorar las condi-
ciones de los trabajadores y la organizaci6n
laboral con la finalidad de que los trabajado-
res no recurran a las "irresponsables tácticas
d~ chantaje",

En cuanto al futuro de la democracia,no
parece triunfar el optimismo. El Estado "no
puede seguir asumiendo ei riesgo de una parti-
cipaci6n de los ciudadanos que no acepten el
mínimo de las reglas del juego". Y como sue-
le acontecer que los intelectuales, los perio-
distas y otros sujetos afines son malos jugado·
res, se impone una conclusi6n!'Hay límites pe-
tenciaimente deseables a la extensi6n de la de-
mocracia", Se comprende que el texto d. este
informe, que data de hace dos años, se haya·
hecho público no sin grandes -reticencias den-
tro de Estados Unidos.

I¡
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LA CONSOLlDACION DEL PODER
'DE LA COMI~IUN TRILATERAL

El año 1976 es decisivo en la aplicaci6n
de la estrategia global de la Comisi61) Trllate-
ral. Hombres de confianza de la Comisi6n se
hallan ya a la cabeza de numerosos países occi-
dentales y otros, como Raymond Berre', aican-
zan el poder polilico, en sus respectivos países,
durante ese año, Pero, lo que sin duda marca el
hito más significativo en esta ealada mundial de
la Comisión Trilateral, es la llegada de Jimmy
Carter a la presidencia de los Estados Unidos la
que producirá los cambios más notables en la
actuación del mundo capitalista.

..
l••

El actual presidente de Estados Unidos
surge de las oscuras filas ~ los polillcos loca-
les y es promocionado por el mundo de 185fi-
nanzas a la más alta magistratura del pai" En
la Comi,ión Tri•••• r.' edq"!.""~au. oonoo'",h:",'"



tos y experiencias. V asr, cuando se Instala en
la Casa Blanca, toda una legi6n de funcionarios
trilateralistas toman posesl6n tras 'l. Hasta
diez y seis altos cargos de ~ nueva administra-
ci6n han sido miembros de la Comls16n Trlla-
teral. La amplia lista comienza con el mismo '
Jimmy Carter, y sigue con su vicepresidente,
Walter Mondale; los secretarios da Estado,De-
fensa y Tesoro, Cyrus Vanee, Harold Brown
y Michel Blumenthal; el consejero para Asun-
tos de Seguridad Nacional, Zblgnlew Brzezlnskl,
y asi hasta llegar al Director de la Agencia de
Control de Armamentos, Paul Warnke, y algu-
nos de los mis destacados embajadores en
paises extranjeros.

La actuaci6n de Carter en la Casa Blanca,
la implantaci6n de su Irnea pol!\lca, no ha de-
jado de tropezar con fuertes resistencias sobre
todo con los sectores m" conservadores de
la poli\ica norteamericana. V es asr que se co-
mienza a desarrollar enconadas batallas polr-
ticas entre la nueva admlnlstracl6n y 11deno-
minado "bunker" estadounidense.

La principal confrontaci6n se produjo
cuando Jimmy Carter intent6 someter a la A-
gencia Central de Inteligencia (CIA) a un con-
trol más estrecho, pero al cabo de poco tilm-
po después se vio obligado a retirar el nombra-
miento, al nuevo director de la CIA, el liberal
Theodore Sorensen, debiendo nombrar en su
reemplazo al almirante Stansfleld Turner y ju-
garse a fondo para poder limitar las atribucio-
nes de la tristemente famosa"autonomra" de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El nombramiento pul. el cargo de Secre-
tario de Defensa constltuy6 otro punto de con-
flicto en las dificiles relaciones entre ambos sec-
tores. El control del Pentágono y de todos los
gastos militares es vital para el complejo mUl-
tar-Industrlal. V ahr ponen su mblmo empeño.
El republicano James SchleslDger es el candida-
to del denominado "bunker". Los sectores m's
liberales oponen a Paul Warnke. Al final la bata-
lla queda en tablas con el nombramiento de un ~
conservador moderado, el actual Secretario de \
Defensa, Harold Brown. Tanto úte como War- :; .
Warnke son miembros d. la Comlsl6n Trllataral ':,:
y a este último se le encDmlenda, finalmente.la "
direcci6n de li Agencia de Control de Armamen- ;
tos y las negociaciones sobre el desarme con la
Uni6n SDviética.

Las dificultadas no han terminado para la
o ' ,

,nueva administraci6n norteamericana. Las resiso
tenclas surgidas en el Congreso a la aprobaci6n
del programa de ahorro energético asr IDprue-
ban. No obstante, Carter"ha conseguido colo-
car a hombres de su confianza en los puestos
clavlS y ha dado numerosos pasos en la direc -
ci6n prevista.

LA ESTRATEGIA GENERAL DE
LA COMISION TRILATERAL'-

La estrategia de la Comisl6n Trllateral apun
punta a una seria de objetivos, todos rntimamen
mente relaeionedos entre sr:

a) El establecimiento de un acuerdo entre los
tres grandes centros capitalistas para abordar
conjuntamente los problemas derivados de las
crisis estructural del sistema, y evitar el desarro-
llo d. una crisis econ6mica incontrolada. Un a-
cuerdo de esta naturaleza Implica aceptar a la
Europa Occidental y al Japón como "lrnperla-
Ilsmos secundarios", cada uno con sus propias
zonas de Influencia, pero siempre bajo la hege-
monra de Estados Unidos. Es en este perspectl-
va que se promueve la unidad europea bajo la
direccl6n de la República Federal Alemana.Des·
de 1976 se ha iniciado un paulatino proceso de
traslado de capitales tinto norteamericanos co-
mo europeos, desde las regiones de mayor Ines-
tabilidad polilica y econ6mica (España, Fran- ,
cla, Italia, Portugal, etc.) hacia zonas mis segu·
ras (EE.UU., Canadá, República Federal Alema-
na, etc.).

b) Al constatar la debilidad estructural del blo-
que soviético, poner en marcha un plan de "gue-
rra frra" limitada, dentro de la dlstensi6n desti-
nada, por un lado, a deteriorar la hegemonra de
la Uni6n Soviética en Europa Oriental, y por o-
tro, a desalentar indirectamente la expansi6n de
su influencia en el Tercer Mundo, al mismo tiem-
po que satisface al complejo industrial-militar d,
Estados Unidos, lo cual es también un modo de
fortalecer la economra estadounidense. La actual

'campaña sobre la vlolaci6n de los Derechos Hu -
'm,nos, que lleva personalmente el propio presi-
dente de Estados Unidos, Jlmmy Carter, contri
los parses del bloque soviético (que desde el in-
tercambio Corvll'n-Bukovskl ha opacado total
mente la campaña similar relativa a Chile,~1
bien tiene una blse objetiva-, responde esen-
cialmente I ese d8signio.

c) La Comisi6n Trilatarll tiende a asegurar I1 es-
tabilidad socill y polAíb de los paises capitllis-
tas centralas, mediante una suerte de autorlta -

~
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rismo socialdemócrata en E"stados Unidos, Ja-
pón y Europa del Norte que combine, por un
lado, alianzas de tipo soclaldem6cratas entre
las transnacionales y los grandes sindicatos obre-
ros y, por otro, un,estrecho control y eventual
represión de los intelectuallS, d. la prensa y de-
más medios de comunlcacl6n d, masas y, en ge-
neral, de toda manifestación qUI Implique un'
cuestionamiento del sistema o un "IXceso de de-
mocracla".

d] La Comisión Trilataral propugna enfrentar,
"trilateralmente", las relaciones Nort.-Sur _Es-
to significa, ante todo, la formaci6n d. un fren-
te común de los pafses capitalistas centrales con-
tra el Tercer Mundo y evitar que las potencias de
la OPEP se pongan d. acuerdo por separado con
Japón o Europa Occidental. Enseguida, impedir
que los Estados productores de petr61eo manten-
gan términos de intercambio que les sean dema-
siado favorables y que su ejemplo pueda ser se-
guido por otros pafses productores de materiu
primas. Y, finalmente, evitar confrontaciones
directas que lleven a los pafses del Tercer Mun-
do a íormar bloques y separar a los pafsei que
integran la OPEP del resto 'dll Tercer Mun'do,
.integrándoras al proyecto de crear un "cuarto
mundo".

el Lo anterior 85 otro aspecto d. la estrategia
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centralizar la domlnacl6n Imperialista estado-
unidense mediante la cr•• cl6n d. centros re-,Jj
gionales que se pOdrfan dlnomlnar "sub-lm~1'

rialistas~', en pafses como Brasil, Irán, Indone- .
sia, etc., a los cuales se les transferirfa las ra -
mas industriales que utilizan mayor volumen
de obra y que generan un mayor grado de aII\-
taminaci6n del medio ambiente, reservando
para la metr6polls aquellas de tecnologras má
avanzadas, que le aseguren las palancas de man-
do y control de la producci6n mundial. A la
vez, se encargarfa a estos centros regionales el
control polAlco y militar de su zona de Influan-
cia, evitando asi al imperialismo tener qUI In-
tervenir directamente en los paises perlf4ricos.
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de la guerra aplicada a 85cala mundial, supone
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imperialista" mantengan costos de producc:i6n
-y en especial salarios- relativamente bajos;
pero al mismo tiempo, y sacando lecciones de
lo que signlfic6 la precariedad del régimen da
Thie", en Vietnam,requiere que ClBlten con re-
gimenes relativamente estables y, en todo ca-
so, polilicamente seguros. La combinaci6n de

.ambos casos se traduce en la exigencia, para

.ellos, de un tipo de Estado que puede Ir des-
de una "democracia restringida" bajo tutela
militar, hasta una suerte de "neofascismo de-
pendiente". Los demás parsas perif4rlcos, en.
cambio, reducidos fundamentalmente al papel' .
de abastecedores de productos primarios, so-
metidos al poder de su respectivo centro re·
gional, orientados esencialmente al mercado
externo y debiendo mantener sueldos y sala·
rios al nivel más bajo posible, han de gober-
narse mediante la "represi6n militar pura y
simple".



f) En lo que respecta a Estados Unidos, estos
liberados de la incómoda función de gendar-
mes planetarios del capital (que, por lo dem's.
ya no están en condiciones de cumplir eficIen-
temente), traspasada ésta a los imperialismos
-secundarles y a otros centros regionales "sub-
imperialistas", podrían, en adelante, limpiar
su imagen pública, revestir más creiblement.
el disfraz de ca~ de la democracia. de
los Derechos Humanos y las libertades, y afir-
mar con ello también su hegemonía ideológi-
ca y "moral" en Occidente.

los cuatro mundos en que el imperialis-
mo norteamericano pretende reestructurar su
dominio y la "nueva división internacional del
trabajo" que propone. dibujan :'un panorama
polilico que bien podría compararse al de los
tiempos del imperio español, esto es: un gran

'reino central (Estados Unidos) cuya autoridad
se extiende a todo el orbe (Occidente). dos rei-
nos menores (la RFA gobernando a Europa Oc-
cidental y Japón el Sudoeste AsiAtico) que eem-

. piementan el poder de la corona (Imperialismo),
y una multiplicidad de virreinatos dirigidos por
países como Brasil, a los cuales quedan someti-
dos diversas capitanías generales, del IÍstllo d.
Uruguayo Chile.

LA ESTRATEGIA "TRI LATERAL"
EN LA POllTICA INTERNACIONAL

los esfuerzos de la actual administración
estadounidense por vencer las resistencias inte-
riores apuntan nacia lo que es un objetivo fun-
damental de la Comisión Trilateral: asegurar la
transición hacia una polilica internacional de a_
cuerdo con los actuales planteamientos de las
compañías transnacionales.

La importancia que la Comisión Trllateral
da a la política internacional queda reflejada en
el hecho de que diez de los diecis4is miembros
de la mencionada comisión presentes en el go-
bierno ocu pan cargos en el Departamento de
Estado.

las grandes instituciones financieras y las
compañías transnacionales estadounidenses han
sentido siempre la necesidad de intervenir activa-
mente en la polilica internacional (o poli\lca ex-
terior norteamericana). Mucho antes que las dos
organizaciones internacionales antes citada, esto
es el Club. Silderberger y la Comisión Trilateral,
fueran creadas existía 8n Estados Unido. una ins-
titución privada que ha desempeñado un papal.

clave en la elaboración de la polilica exterior nor-
teamericana: el "Consejo de Relaciones Exterio-
res", integrado por 105mbimos dirigentes de
las grandes compañras transnacionales; el meno
clonado consejo elaboró en la década de 105a-
ños cuarenta un trabajo titulado "Proyecto de
Estudio de Guerra y Paz" que ha servido para
marcar las Irneas de la palilica exterior de Esta-
dos Unidos, de5de el Urmino de la Segunda ~ue-
rr. Munal.!' hasta el presente.

El ap~yo de Estados Unidos a la recu-
peración económica de la República Federal
Alemana, la actitud de Washington ante la
Uni6n Sovi4tica y el mantenimiento de una
posición dominante por parte de norteame-
rica 811 el panorama financiero internacional
eran algunos de los capilulos contemplados
en tal estudio.

El peso del Consejo de Relaciones Ex-
teriores en las sucesivas administraciones es-
tadounidenses puede quedar de relieve con
solo citar que este organismo facilitó a los
gobiernos el cuarenta y cinco por ciento
de los funcionarios de la m's • alta cualifi-
cación desde el término de la Segunda Gue-
rra Mundial hasta 1972. Es asr como la' ma-
yor parte de 105 directores de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) e Importantes
personeros del Departamento de Estado
-Allen Dulles, John Foster Dulles, Dean
Acheson, Dean Rusk¿ George Sall y Henry
Kissinger, entre otros- han sido' miembros
del Consejo de Relaciones Exteriores.

Cualquiera que revise la revista "Tria-
logue", editada en Estados Unidos, como
órgano oficial de la Comisión Trilateraí,
puede recoger una serie de ideas bhicas so-
bre la visión global de los trilateralistas y
de las soluciones partlcl lS que postulan
para cada problema esr ico.

Con respecto a la estrategia internacio-
nal (o exterior) la revista mencionada pu .
bllca los an'lisis Y/o. comentario de los ideo-
logos mAs representativos de la Comisión
Trllateral, y de entre ellos, el más importan-
te en .stos mementos, Zbigniew Brzezinski,
el cual considera que el mundo se encamina
hacia una "desideologización" y señajan como
contradicción funda¡nental del mundo moder-

no, no la lucha entre socialismo y capitalis-
mo, sino una lucha entre desarrollo y subde-
&I",oUo. Elte pl.nh.miento Idoo'6g;o" .o •.in •.
cola, p.rflct.mente, a le tesis de la conver-
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gencia de los sistemas y constituye uno de
los ejes de las campañas de dlverslonismo 1-
deolóyico.

Samuel Huntinyton en "Crisis de la de-
mocracia", dice: "Cuanto mis democritico
sea un régimen pol-Itice, mis expuesto esta-
rá a las amenazas intrinsecas que hacen tan
vulnerables a las democracias (•.•1. Hemos
llegado -continúa diciendo- I reconocer
que hay limites potencialmente deseables al
crecimiento económico; también los hay en
el caso de la ampliaci6n indefinida de la de-
mocracia polilica (,..1 Nuestra prlmerl priori-
dad ha de ser la de crear relaciones mis es.
tables y cooperativas entre liS democracias in-
dustrializadas avanz¡¡das .de América del Nor-
te, Europa Occidental y Jap6n. Tal prioridad
tri lateral es necesaria porqui nosotros
(EE.UU.I, somos el componente mis rico
y econ6micamente esencial del sistema
mundial. Sin tal cooperaci6n no serin es- ,\
tables ni las relaciones Norte-Sur, ni Este· ',.
Oeste (...1. En segundo lugar, un sistema I
internacional reformado ha de conlllvar u-! I
na mayor cooperaci6n entre el Norte y el I
~r~~~ -.

Por su parte, Zbigniew Brzezlnski en
una entrevista concedida en 1976 a la re-
vista "Survey" de Londres, agrega lo si -
guiente::"Ha de ser la tarea mh Importan-
te de la política exterior norteamericana en-
rolar el mayor número posible de las nue-
vas naciones en tal cooperlcl6n, seplrando
con ello a los Estados mis rldlcales o de-
mag6gicos". Este planteamiento viene a in-
cidir en el retorno, o mejor dicho, la pro-
fundizaci6n de las tesis del "satélite privile-
giado" o de las Intervenciones a trav's de
"proc6nsules", los cuales según Claude Julien,
de "Le Monde Diplomatique'" no son otros
que: la República Federal Alemana, Brasil,
Israel, Ir'n, Africa del Sur, Indonesia y Ja-
p6n.
PROYECTO PARA UNA ESTRATEGIA
A LARGO PLAZO •.. , . . ,'.,

Los actuales planteamientos políticos
de la Comisi6n Trilateral tienen tamb"n
su raiz en el Consejo de Relaciones Exte-
riores. Tres de los actuales miembros de' la
administraci6n Carter, al mismo tiempo que
integrante de la Comisl6n Trilaterll -Cyrus
Vance, Zbigniew Brzezinskl y Mlchel Blu-
menthal- han sido directores del menclonl'
do Consejo. Y es allr ~ondl rlclentemente
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se propuso revisar los esquemas bhlcos de
la política exterior norteamericana para adap-
tarla a los requerimienlDs 'actuales. De esta
manera nace lo que se ha denominado "Pro-
yecto para los años ochenta", y que se en-
cuentra actualmente en fase de elaboracl6n.

La nueva trategia política desarrolladl
por las munlnacronales apunta hacia la nece-
sidad de reforzar la alianza entre los tres
centros del capitalismo avanzado (Estados U-
nidos, Europa Occidental y Japén}. El des-
pertar nacionalista del Tercer Mundo y la
necesidad de penetrar en los paises socialis-
tas asi lo aconsejan.

Se preve'n algunas concesiones hacia
los paises tercerrnundutes que mejore la I-
magen del bloque occidental y los manten-
gan dentro del sistema. Asimismo la utiliza-
ci6n a fondo de las diferentes institttciones
internacionales como las Naciones Unidas (
(ONUI o el Fondo Monetario Internacional
(FMII. En el caso del FMI se señala la ne-

'cesidad de reestructurarlo ~n profundidad para
convertirlo en un Banco Federal de Reserva
para la economia mundial. El FMI apoyarr.
a los bancos nacionales. especralmente, i 105
paises subdesarroUados y en momentos de
crisis, asr como canalizar los créditos a las
ilaciones del Tercer Mundo.

La administraci6n Carter ha seguido
puntualmente estas recomendaciones. Nada
mis tomar posesi6n de su cargo" el actual

'presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter,
Meté a su vicepresidente, Walter Mondale, a
visitar a los paises de Europa Occidentat y
Jap6n. Más tarde, a principios del mes de ma-
yo, él mismo asistia a la "cumbre" de los sie-
te paises capitalistas mis avanzados celebrada
en Londres.

La actitud del Gobierno de Estados Uni-
dos en el conflicto de Rhodesia y de Sud'-
frica es, también un ejemplo de la nueva poli-.
tlCI, inlugurada ya por el ex·Secretarlo de
Estado, Henry Klssinger, hacia el Tercer
Mundo,

A MANERA DE CONCLUSION.

La Comisi6n Trllatér.1 IS, sin duda 11-
guna, uno de los aspectos m's novedosos, "
es posible dar tal calificativo, en la ~onclll'-
cl6n de los negocios del Imperialismo en su
totalidad.

.. '1
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La Comisión Trilateral no es más que
un intento de moldear un mundo que irrum-
pe violentamente haciendo crujir viejas estruc-
turas, Pero, por más hábil que p.lrezc:an sus
planteamientos, por "mb inteligentes" que
sean, sus tesis son, por naturaleza débiles_
Hoy, por una serie de razones, es Imposi-
ble paralizar el avance de las fuerzas revo-
lucionarias; el Imperialismo de adaptación,
no puede sino Intentar prolongar su desga-
rradora existencia víctima de su Irracionali-
dad intrínseca_

(1) Presidente del Chas. Manhatlan Bank, el
tercer mayor banco del mundo; hermano
del ex-vicepresidente norteamericano, Nel-
son Rockefelier_

(2) La Comisión Trilateral reune no 5010 a polr-
. ticos e intelectuales, sino también a presiden-

tes y directores generales de las más podero-
, sas trasnacionales y bancos ncrteamericanos
como la Exxon, Caterpillar, Lehman, Brothers,
Chase Manhatlan Bank, Sear Roebuck,HewleU-
Packard, Bank of Americ:a ,etc. Eurppa Occi-
dental está representada por la Fiat, La
Banque Paris .t des Pays Bas, Pechiney-
Ugine-Kuhlam, Saint Gobain, Banque
Lambert, Royal Dutch, Blrclays, elc.
Mientras que en el otro ángulo (jlpón) apa-
recen la Mitsubishl, Blnco de Tojio, Toyota,
Sony, Nippon Eloctric·, Hltachl, ItC.

(3) Manifiesto Comunista.

(4) Samuel Huntington ha sobresalido por'
sus ideas de "como competir con la Re-
volución Rural en Vietnam por medio
de la urbanización mediante las bombas
o la artillería o, si todo lo demás frac:asa-
ba, a través de subterfugios y I1mani¡iu-
lación política."
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