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I. PRESENTACIÓN

 

La Editorial Chile Popular, en alianza con el Preuniversitario Juan Pablo Jiménez, tienen la alegría 

de compartir con ustedes el Taller “América Latina 

abrir el debate y generar 

hoy en día, una mirada desde la perspectiva de los Pueblos. 

Desde este espacio, se busca 

los procesos latinoamericanos de lo

elementos históricos que configuran

Época, a laÉpoca de los Pueblos

los Pueblos, estaríadetermina

2001,hecho que marca

como para el mundo entero,

De esta forma, a través del abordaje de contenidos que anhelamos revisar, 

espacio, no solamente poder contarles nuestra mirada de los sucesos que ha experimentado 

Latinoamérica, sino también conocer la mirada 

convicciones e ideales, 

que nos convoca hoy. 

Para tales efectos, el taller está pensado en cuatro módulos, a saber: un primer acercamiento a 

¿Cómo mirar América Latina?,

intereses de ésta, nuestra Patria Grande. U

Bloque Pro Imperialista

dentro de lo que llamamos bloque pro

consecuencias para la Región

Revoluciones Hechas Estado

con Cuba La Revolucionaria

Latina y el Caribe.  

Así, en cada capítulo de este dossier, encontraran la presentación respectiva a cada módulo, 

objetivos y contenidos, 

que servirá para enriquecer las miradas y reflexiones de los participantes en el espacio de este 

taller.  
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PRESENTACIÓN 

La Editorial Chile Popular, en alianza con el Preuniversitario Juan Pablo Jiménez, tienen la alegría 

de compartir con ustedes el Taller “América Latina Aquí y Ahora

generar espacios para la reflexión en torno al despliegue de la América Latina de 

hoy en día, una mirada desde la perspectiva de los Pueblos.  

Desde este espacio, se busca intencionar una reflexión conjunta,

latinoamericanos de los últimos tiempos, tomando en consideración 

elementos históricos que configuran nuestra actual América Morena y que 

Época de los Pueblos. Desde nuestro imaginario, el comienzo de este nuevo tiempo de 

determinado a partir del chancacazo a la

marca el comienzo de un nuevo proceso histórico, tanto para América Latina 

como para el mundo entero, a raíz del tambaleo del Imperio y sus valores hegemónicos. 

, a través del abordaje de contenidos que anhelamos revisar, 

espacio, no solamente poder contarles nuestra mirada de los sucesos que ha experimentado 

Latinoamérica, sino también conocer la mirada y experiencia propia de cada uno/a 

convicciones e ideales, y por supuesto sus propuestas respecto al hacerse de esta América Morena 

que nos convoca hoy.  

Para tales efectos, el taller está pensado en cuatro módulos, a saber: un primer acercamiento a 

¿Cómo mirar América Latina?,desde una perspectiva geopolítica, poniendo de manifiesto los 

intereses de ésta, nuestra Patria Grande. Un segundo módulo que nos alerte de 

Bloque Pro Imperialista, con la finalidad de caracterizar a aquellos países que se encuentran 

de lo que llamamos bloque pro-imperialista, sus movimientos político

consecuencias para la Región. Un tercer módulo que nos entrega una mirada acerca de las 

Revoluciones Hechas Estado, abordando el caso de Ecuador, Bolivia y Venezuela; pa

Cuba La Revolucionaria, resaltando su importancia en la configuración actual de América 

Así, en cada capítulo de este dossier, encontraran la presentación respectiva a cada módulo, 

objetivos y contenidos, además de una selección bibliográfica

que servirá para enriquecer las miradas y reflexiones de los participantes en el espacio de este 

 

La Editorial Chile Popular, en alianza con el Preuniversitario Juan Pablo Jiménez, tienen la alegría 

Aquí y Ahora”, que responde a una apuesta por 

rno al despliegue de la América Latina de 

 

intencionar una reflexión conjunta, desde una mirada geopolítica de 

mando en consideración y destacando los 

nuestra actual América Morena y que dan paso a la Nueva 

. Desde nuestro imaginario, el comienzo de este nuevo tiempo de 

las Torres Gemelas de septiembre del 

el comienzo de un nuevo proceso histórico, tanto para América Latina 

tambaleo del Imperio y sus valores hegemónicos.  

, a través del abordaje de contenidos que anhelamos revisar, esperamos de este 

espacio, no solamente poder contarles nuestra mirada de los sucesos que ha experimentado 

y experiencia propia de cada uno/a de ustedes, sus 

sus propuestas respecto al hacerse de esta América Morena 

Para tales efectos, el taller está pensado en cuatro módulos, a saber: un primer acercamiento a 

desde una perspectiva geopolítica, poniendo de manifiesto los 

n segundo módulo que nos alerte de El quehacer del 

, con la finalidad de caracterizar a aquellos países que se encuentran 

, sus movimientos político-económicos y las 

n tercer módulo que nos entrega una mirada acerca de las 

, abordando el caso de Ecuador, Bolivia y Venezuela; para terminar 

, resaltando su importancia en la configuración actual de América 

Así, en cada capítulo de este dossier, encontraran la presentación respectiva a cada módulo, sus 

bibliográfica, a modo de lectura complementaria, 

que servirá para enriquecer las miradas y reflexiones de los participantes en el espacio de este 



 

 

II. MÓDULO I: ¿CÓMO MIRAR AMÉRICA LATINA?

 

� PRESENTACIÓN:

Para  comenzar  a darle vida a e

formas de analizar el quehacer de América Latina. Ha

miradas medioambientales, miradas desde los conflictos sociales, miradas económicas etc

cada una de estas “formas” ha desarrollado una mirada amplia y profunda de nuestra América 

Morena, nosotros vemos que quedan un poco cortas en lo que refiere a una definición desde una 

perspectiva de totalidad

La invitación que te haremos en este módulo,

Geopolítico, donde se ponen en tensión los intereses del devenir de la Patria Grande, 

configurando escenarios clasistas y de países alineados bajo estos paradig

Mirar procesos de posición, de definiciones y operaciones políticas que inundan el quehacer de las 

súper estructuras y las estructuras.

Definiendo esta mirada y generando un soporte histórico (ciertos hitos del siglo XX), la 

invitación será a que indaguemos los elementos ce

Patria Grande. Nuestra tesis central, es que a partir de los hechos acaecidos el 11 de Septiembre 

del 2001, con aquel brutal atentando al mero centro del imperialismo y que tumbó las torres 

gemelas, el mundo en general superó un paradigma existente e inauguró una nueva época, que en 

lo que refiere a América L

 

���� OBJETIVOS: 

Objetivo General:  

“Definir una mirada Geopolítica actual de América Latina, cuyo eje grav

(la de los Pueblos) a partir de los atentados a las torres gemelas de Septiembre del 2001

Objetivos Específicos:

- Dar a conocer una aproximación histórica de América Latina

- Dar a conocer definiciones conceptuales centrales

- Dar a conocer los elementos centrales de la configuración de la Época de los Pueblos

 

 

���� CONTENIDOS:

 

1.Definiciones 
Conceptuales: 

2. 

- El método 

-  Época 

- Geopolítica -

-  Patria Grande -Los avances de la medicina, la 
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MÓDULO I: ¿CÓMO MIRAR AMÉRICA LATINA? 

PRESENTACIÓN: 

Para  comenzar  a darle vida a este taller, es necesario que podamos aunar criterios respecto a las 

formas de analizar el quehacer de América Latina. Hay diversas formas de entrar al debate, 

miradas medioambientales, miradas desde los conflictos sociales, miradas económicas etc

cada una de estas “formas” ha desarrollado una mirada amplia y profunda de nuestra América 

Morena, nosotros vemos que quedan un poco cortas en lo que refiere a una definición desde una 

perspectiva de totalidad.  

La invitación que te haremos en este módulo, es a mirar a América Latina desde un prisma 

donde se ponen en tensión los intereses del devenir de la Patria Grande, 

configurando escenarios clasistas y de países alineados bajo estos paradig

posición, de definiciones y operaciones políticas que inundan el quehacer de las 

estructuras y las estructuras. 

Definiendo esta mirada y generando un soporte histórico (ciertos hitos del siglo XX), la 

invitación será a que indaguemos los elementos centrales que configuran el escenario actual de la 

Patria Grande. Nuestra tesis central, es que a partir de los hechos acaecidos el 11 de Septiembre 

del 2001, con aquel brutal atentando al mero centro del imperialismo y que tumbó las torres 

en general superó un paradigma existente e inauguró una nueva época, que en 

lo que refiere a América Latina y el Caribe, potenció la Era de los Pueblos.

 

Definir una mirada Geopolítica actual de América Latina, cuyo eje grav

(la de los Pueblos) a partir de los atentados a las torres gemelas de Septiembre del 2001

Objetivos Específicos: 

Dar a conocer una aproximación histórica de América Latina

Dar a conocer definiciones conceptuales centrales 

Dar a conocer los elementos centrales de la configuración de la Época de los Pueblos

CONTENIDOS: 

2. Hitos de la historia del siglo 
XX de América Latina: 

3. La Época 
Abierta

- La Revolución Rusa - El Chancacazo

- La Revolución Cubana - Nuevo paradigma 
económico

- La arremetida Guerrillera - El quehacer de los 
Pueblos

Los avances de la medicina, la 
ciencia y las tecnologías 

- La batalla de las 
ideas

 

ste taller, es necesario que podamos aunar criterios respecto a las 

diversas formas de entrar al debate, 

miradas medioambientales, miradas desde los conflictos sociales, miradas económicas etc. Si bien 

cada una de estas “formas” ha desarrollado una mirada amplia y profunda de nuestra América 

Morena, nosotros vemos que quedan un poco cortas en lo que refiere a una definición desde una 

es a mirar a América Latina desde un prisma 

donde se ponen en tensión los intereses del devenir de la Patria Grande, 

configurando escenarios clasistas y de países alineados bajo estos paradigmas. La provocación es a 

posición, de definiciones y operaciones políticas que inundan el quehacer de las 

Definiendo esta mirada y generando un soporte histórico (ciertos hitos del siglo XX), la 

ntrales que configuran el escenario actual de la 

Patria Grande. Nuestra tesis central, es que a partir de los hechos acaecidos el 11 de Septiembre 

del 2001, con aquel brutal atentando al mero centro del imperialismo y que tumbó las torres 

en general superó un paradigma existente e inauguró una nueva época, que en 

ra de los Pueblos. 

Definir una mirada Geopolítica actual de América Latina, cuyo eje gravitante es la época abierta 

(la de los Pueblos) a partir de los atentados a las torres gemelas de Septiembre del 2001”. 

Dar a conocer una aproximación histórica de América Latina 

Dar a conocer los elementos centrales de la configuración de la Época de los Pueblos 

La Época 
Abierta: 

4. La configuración 
actual de América 

Latina: 
El Chancacazo - La muerte del 

Neoliberalismo 
 

Nuevo paradigma 
económico 

- El vacío de relato del 
capitalismo 

 
El quehacer de los 

Pueblos 
- Protestas masivas de 

los Pueblos 
 

La batalla de las 
ideas 

- El nuevo escenario del 
imperialismo 



 

 

2.1. ENTREVISTA A DORA MARÍA TÉLLEZ
“PUEBLOS EN ARMAS” /MARTA HARNECKER
Publicado en: México. Universidad Autónoma de Guerrero, 1ª ed, 1983; y Ediciones
Era, 1984; Nicaragua, Editorial Nueva Nicaragua, 1985.

 
 
DORA MARÍA TÉLLEZ:
LA INSURRECCIÓN ES UNA TELA DE ARAÑA QUE HAY QUE TEJER

 

 
En Nicaragua “se agotó la vieja tesis de que si se tira una insurrección y ésta fracasa las 
masasquedan planchadas” y los revolucionarios deben irse “a la clandestinidad por lo menos
duranteveinte años”, sostiene la comandante guerrillera Dora María Téllez, quien dirigió la 
insurrecciónde León, primera ciudad liberada por los sandinistas. En concreto, agrega, después de 
que lainsurrección de septiembre de 1978 no logra alcanzar sus ob
brevereceso, pero luego “vuelven con nuevo empuje a golpear al enemigo”.
 
Nuestra conversación con Dora María está encaminada a ver los éxitos de junio
bajoel prisma del fracaso de septiembre de 1978. Creemos que a
elmovimiento revolucionario importantes lecciones sobre la lucha insurreccional. Temas como 
elpapel de las masas en la insurrección, las tareas que deben cumplir las milicias y 
cómoestructurarlas para estimular su iniciativa crea
combatirel terror que sigue a una ofensiva fracasada, el problema del parque, de las 
comunicaciones yvarios otros, son abordados con precisión, honradez y pasión por nuestra 
entrevistada, la heroínade la toma del Pal
como Comandante Dos ocomandante Claudia. Y que hoy, con sólo 25 años, ocupa el más alto 
cargo político femenino delFrente Sandinista: Responsable política de Managua, la capital 
nicaragüense, con toda lacom
 
1) LA INSURRECCIÓN Y LAS MASAS
 
-Para empezar, podrías decirme ¿qué entienden ustedes por insurrección? Te pregunto esto
me parece que esta forma de lucha armada tiene connotaciones muy precisas y no siemprelo ha
entendido así el movimiento revolucionario...
 
Dora María Téllez: 
tesisinsurreccionaleses el levantamiento de las masas. Es más o menos así como se dio en 
Nicaragua:un levantamiento de las masas 
 
-Sí, pero las masas se levantan porque creen que en ese momento se van a tomar el poder, ¿no 
esasí? 
 
Dora María Téllez: Así mismo es. Porque, mentira, las masas nunca se te van a levantar sino creen 
que van a tomar el poder. No así la vanguardia, porque la vanguardia se tira paraprofundizar una 
coyuntura, para provocar una crisis, pero las masas tienen que creer que van atomar el poder. Una 
insurrección se decide en las primeras 48 horas, ¿por qué? Porque tú sacas l
tuyas a la calle y si después de 48 horas, de 72, para no ser muy esquemática en elserruche, no has 
logrado un mínimo control de la situación que le dé seguridad a las masas parasalir a la calle, las 
masas no te salen, y eso significa q
y hombres organizados. No así al revés. Las masas pueden salir a la calle aunquetengan menos 
armas, y salir con gran fuerza. Por la experiencia que yo tengo, las masas únicamentese tiran a la 
insurrección cuando ellas tienen un mínimo de seguridad de que existe una situaciónposible de ser 
controlada, de lo contrario no salen. Debe existir una gran confianza en lavanguardia... Por lo 
menos, eso fue lo que nosotros vivimos en varias oportunidades, y 
 
-Pero eso no se dio en Monimbó porque ahí las masas se sublevaron sin que existiera un 
llamadodel FSLN... 
 

                                        
1
Publicado originalmente en la revista Punto Final Internacional, de México, en marzo de 1981.
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ENTREVISTA A DORA MARÍA TÉLLEZ 
“PUEBLOS EN ARMAS” /MARTA HARNECKER 
Publicado en: México. Universidad Autónoma de Guerrero, 1ª ed, 1983; y Ediciones
Era, 1984; Nicaragua, Editorial Nueva Nicaragua, 1985. 

DORA MARÍA TÉLLEZ: 
LA INSURRECCIÓN ES UNA TELA DE ARAÑA QUE HAY QUE TEJER

DELEGADA DE LA III REGIÓN (MANAGUA) DEL
FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, FSLN.

En Nicaragua “se agotó la vieja tesis de que si se tira una insurrección y ésta fracasa las 
masasquedan planchadas” y los revolucionarios deben irse “a la clandestinidad por lo menos
duranteveinte años”, sostiene la comandante guerrillera Dora María Téllez, quien dirigió la 
insurrecciónde León, primera ciudad liberada por los sandinistas. En concreto, agrega, después de 
que lainsurrección de septiembre de 1978 no logra alcanzar sus ob
brevereceso, pero luego “vuelven con nuevo empuje a golpear al enemigo”.

Nuestra conversación con Dora María está encaminada a ver los éxitos de junio
bajoel prisma del fracaso de septiembre de 1978. Creemos que a
elmovimiento revolucionario importantes lecciones sobre la lucha insurreccional. Temas como 
elpapel de las masas en la insurrección, las tareas que deben cumplir las milicias y 
cómoestructurarlas para estimular su iniciativa creadora, los métodos que deben usarse para 
combatirel terror que sigue a una ofensiva fracasada, el problema del parque, de las 
comunicaciones yvarios otros, son abordados con precisión, honradez y pasión por nuestra 
entrevistada, la heroínade la toma del Palacio Nacional en agosto de 1978, conocida también 
como Comandante Dos ocomandante Claudia. Y que hoy, con sólo 25 años, ocupa el más alto 
cargo político femenino delFrente Sandinista: Responsable política de Managua, la capital 
nicaragüense, con toda lacomplejidad de tareas que ello implica.

1) LA INSURRECCIÓN Y LAS MASAS 

Para empezar, podrías decirme ¿qué entienden ustedes por insurrección? Te pregunto esto
me parece que esta forma de lucha armada tiene connotaciones muy precisas y no siemprelo ha
entendido así el movimiento revolucionario... 

Dora María Téllez: Lo que nosotros conceptuamos como insurrección y de ahí las 
tesisinsurreccionaleses el levantamiento de las masas. Es más o menos así como se dio en 
Nicaragua:un levantamiento de las masas armadas, claro, con conducción y todo...

Sí, pero las masas se levantan porque creen que en ese momento se van a tomar el poder, ¿no 

Así mismo es. Porque, mentira, las masas nunca se te van a levantar sino creen 
el poder. No así la vanguardia, porque la vanguardia se tira paraprofundizar una 

coyuntura, para provocar una crisis, pero las masas tienen que creer que van atomar el poder. Una 
insurrección se decide en las primeras 48 horas, ¿por qué? Porque tú sacas l
tuyas a la calle y si después de 48 horas, de 72, para no ser muy esquemática en elserruche, no has 
logrado un mínimo control de la situación que le dé seguridad a las masas parasalir a la calle, las 
masas no te salen, y eso significa que te dieron un golpe, aunque tengas muchasfuerzas en armas 
y hombres organizados. No así al revés. Las masas pueden salir a la calle aunquetengan menos 
armas, y salir con gran fuerza. Por la experiencia que yo tengo, las masas únicamentese tiran a la 

rrección cuando ellas tienen un mínimo de seguridad de que existe una situaciónposible de ser 
controlada, de lo contrario no salen. Debe existir una gran confianza en lavanguardia... Por lo 
menos, eso fue lo que nosotros vivimos en varias oportunidades, y 

Pero eso no se dio en Monimbó porque ahí las masas se sublevaron sin que existiera un 

                                                           
originalmente en la revista Punto Final Internacional, de México, en marzo de 1981.

Publicado en: México. Universidad Autónoma de Guerrero, 1ª ed, 1983; y Ediciones 

LA INSURRECCIÓN ES UNA TELA DE ARAÑA QUE HAY QUE TEJER1 
COMANDANTE GUERRILLERA Y 

III REGIÓN (MANAGUA) DEL 
FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, FSLN. 

En Nicaragua “se agotó la vieja tesis de que si se tira una insurrección y ésta fracasa las 
masasquedan planchadas” y los revolucionarios deben irse “a la clandestinidad por lo menos 
duranteveinte años”, sostiene la comandante guerrillera Dora María Téllez, quien dirigió la 
insurrecciónde León, primera ciudad liberada por los sandinistas. En concreto, agrega, después de 
que lainsurrección de septiembre de 1978 no logra alcanzar sus objetivos, las masas toman un 
brevereceso, pero luego “vuelven con nuevo empuje a golpear al enemigo”. 

Nuestra conversación con Dora María está encaminada a ver los éxitos de junio-julio de 1979 
bajoel prisma del fracaso de septiembre de 1978. Creemos que así se logran rescatar para 
elmovimiento revolucionario importantes lecciones sobre la lucha insurreccional. Temas como 
elpapel de las masas en la insurrección, las tareas que deben cumplir las milicias y 

dora, los métodos que deben usarse para 
combatirel terror que sigue a una ofensiva fracasada, el problema del parque, de las 
comunicaciones yvarios otros, son abordados con precisión, honradez y pasión por nuestra 

acio Nacional en agosto de 1978, conocida también 
como Comandante Dos ocomandante Claudia. Y que hoy, con sólo 25 años, ocupa el más alto 
cargo político femenino delFrente Sandinista: Responsable política de Managua, la capital 

plejidad de tareas que ello implica. 

Para empezar, podrías decirme ¿qué entienden ustedes por insurrección? Te pregunto estoporque 
me parece que esta forma de lucha armada tiene connotaciones muy precisas y no siemprelo ha 

Lo que nosotros conceptuamos como insurrección y de ahí las 
tesisinsurreccionaleses el levantamiento de las masas. Es más o menos así como se dio en 

armadas, claro, con conducción y todo... 

Sí, pero las masas se levantan porque creen que en ese momento se van a tomar el poder, ¿no 

Así mismo es. Porque, mentira, las masas nunca se te van a levantar sino creen 
el poder. No así la vanguardia, porque la vanguardia se tira paraprofundizar una 

coyuntura, para provocar una crisis, pero las masas tienen que creer que van atomar el poder. Una 
insurrección se decide en las primeras 48 horas, ¿por qué? Porque tú sacas lasfuerzas regulares 
tuyas a la calle y si después de 48 horas, de 72, para no ser muy esquemática en elserruche, no has 
logrado un mínimo control de la situación que le dé seguridad a las masas parasalir a la calle, las 

ue te dieron un golpe, aunque tengas muchasfuerzas en armas 
y hombres organizados. No así al revés. Las masas pueden salir a la calle aunquetengan menos 
armas, y salir con gran fuerza. Por la experiencia que yo tengo, las masas únicamentese tiran a la 

rrección cuando ellas tienen un mínimo de seguridad de que existe una situaciónposible de ser 
controlada, de lo contrario no salen. Debe existir una gran confianza en lavanguardia... Por lo 
menos, eso fue lo que nosotros vivimos en varias oportunidades, y nosolamente en León. 

Pero eso no se dio en Monimbó porque ahí las masas se sublevaron sin que existiera un 

originalmente en la revista Punto Final Internacional, de México, en marzo de 1981. 



 

 

Dora María Téllez: 
respuestaespontánea del pueblo ante un determinado 
estárelacionada con una serie de acciones armadas anteriores de la vanguardia. Monimbó no 
hubierapodido existir nunca en el 76. Cuando se da, ya se ha dado octubre del 77; ya se han dado 
loscombates de diciembre, e
 

 Ahora bien, Monimbó surge producto de la desesperación. La gente va a una misa, a un 
actopolítico por Sandino, el 21 de febrero, y la guardia llega, hiere y mata gente. Acuérdate que 
soncomunidades indígenas. No es lo mismo que maten a una persona en otra parte, donde no 
existe elsentido solidario, comunitario, que tienen los indígenas. Eso fue lo que provocó en 
primerainstancia el alzamiento de los jóvenes que fue lo que dio comienzo a la insurrecc
Monimbó.Fue algo espontáneo.

 Las cosas espontáneas tienen una ventaja, no tienes que estar midiendo el estado de 
ánimo delas masas. Pero cuando es la vanguardia la que convoca, tiene que medir bien porque se 
puedeequivocar. Tiene que ser suficiente
ánimo delas masas corresponde, en ese momento, a un ánimo ya insurreccional, dispuesto a 
barrer con lasestructuras de poder que existen. Eso es lo difícil de determinar. El problema es el 
momento, y esoya lo señala Lenin cuando se discute la fecha de la insurrección en la dirección del 
PartidoBolchevique. 
 
2) LA INSURRECCIÓN: UNA TELA DE ARAÑA QUE HAY QUE TEJER
 
-¿Qué lecciones sacaron ustedes de la experiencia insurreccional de septiembre del 78 en Le
 
Dora María Téllez: Desde el punto de vista político la experiencia de septiembre es unaexperiencia 
positiva. Desde el punto de vista organizativo entendimos una cosa: la insurrección esuna telaraña 
que hay que tejer. Es una gran pieza que tienes que t
que,objetivamente, no era suficiente la fuerza que nosotros habíamos organizado. Ni tampoco las 
armas.En el aspecto organizativo sacamos una importante lección: había que organizar más. Para 
lainsurrección de junio del 79 en León,

 
En septiembre organizamos sólo cuatro ataques. No llegamos a planificar el papel que 

debíajugar hasta la última escuadra de milicianos en la situación. En ese momento las milicias no 
teníantodavía un gran desarrollo. Desde el pu
quienen su lugar. Y cuando te digo esto es que se tiene que ubicar desde el médico que vive a 
cuadra ymedia de aquí, debe determinarse dónde se va a meter, cómo se va a ir, a qué hora, qué 
tipo demédico es; organizar los hospitales, organizar los correos, las comunicaciones. Todo eso 
loteníamos organizado en septiembre.

 
La comunicación con el mando central no existía en septiembre, de manera que en cada 

lugarse da una dinámica propia. Nadie sabía qué e
queadivinar. El problema de las comunicaciones es fundamental. También la organización del 
mando,la organización de las masas, porque las masas no van a la insurrección en desbandada. 
Lainsurrección es, sin duda
anarquíaque uno organiza... Todo eso faltaba.

 
Ahora, en el aspecto militar faltaban elementos técnicos y militares. En septiembre 

sedemostró que las armas que más impacto tuvieron sobre las m
fuerzas,fueron las tanquetas. No había con qué quebrarlas. Lo que hacía la gente era agarrar un 
tanquecitocon gasolina, le ponía una candela y lo tiraba, o dinamita con una bomba de contacto, y 
cuandopasaba la tanqueta explot
hacer así laguerra, porque las tanquetas son medios técnicos desarrollados y en una ciudad son 
temibles. 

 
Faltaba un elemento que fue lo que nosotros usamos después: los RPG

permitieronparalizar a una fuerza importante del enemigo y elevar la moral de nuestros 
combatientes y de lasmasas. Nos faltaban armas de infantería más potentes, armas de guerra. 
Otra cosa que aprendimos,desde el punto de vista militar, fue la importancia de los 
francotiradores. Los francotiradores fueronotra de las grandes armas de la Guardia Nacional en 
septiembre. Esta tomó primero que nosotros losedificios altos de la ciudad: la catedral, las torres, 
los edificios, el comando, el cuartel. Todo esotomó. Son posi
lugar y hacer imposible el paso.
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Dora María Téllez: En Monimbó ocurre efectivamente algo diferente, fue una 
respuestaespontánea del pueblo ante un determinado acto de represión. Pero una respuesta que 
estárelacionada con una serie de acciones armadas anteriores de la vanguardia. Monimbó no 
hubierapodido existir nunca en el 76. Cuando se da, ya se ha dado octubre del 77; ya se han dado 
loscombates de diciembre, enero y febrero, una serie de emboscadas en la montaña...

Ahora bien, Monimbó surge producto de la desesperación. La gente va a una misa, a un 
actopolítico por Sandino, el 21 de febrero, y la guardia llega, hiere y mata gente. Acuérdate que 

indígenas. No es lo mismo que maten a una persona en otra parte, donde no 
existe elsentido solidario, comunitario, que tienen los indígenas. Eso fue lo que provocó en 
primerainstancia el alzamiento de los jóvenes que fue lo que dio comienzo a la insurrecc
Monimbó.Fue algo espontáneo. 

Las cosas espontáneas tienen una ventaja, no tienes que estar midiendo el estado de 
ánimo delas masas. Pero cuando es la vanguardia la que convoca, tiene que medir bien porque se 
puedeequivocar. Tiene que ser suficientemente hábil como para poder interpretar si el estado de 
ánimo delas masas corresponde, en ese momento, a un ánimo ya insurreccional, dispuesto a 
barrer con lasestructuras de poder que existen. Eso es lo difícil de determinar. El problema es el 

soya lo señala Lenin cuando se discute la fecha de la insurrección en la dirección del 
 

2) LA INSURRECCIÓN: UNA TELA DE ARAÑA QUE HAY QUE TEJER

¿Qué lecciones sacaron ustedes de la experiencia insurreccional de septiembre del 78 en Le

Desde el punto de vista político la experiencia de septiembre es unaexperiencia 
positiva. Desde el punto de vista organizativo entendimos una cosa: la insurrección esuna telaraña 
que hay que tejer. Es una gran pieza que tienes que t
que,objetivamente, no era suficiente la fuerza que nosotros habíamos organizado. Ni tampoco las 
armas.En el aspecto organizativo sacamos una importante lección: había que organizar más. Para 
lainsurrección de junio del 79 en León, habíamos logrado hacerlo.

En septiembre organizamos sólo cuatro ataques. No llegamos a planificar el papel que 
debíajugar hasta la última escuadra de milicianos en la situación. En ese momento las milicias no 
teníantodavía un gran desarrollo. Desde el punto de vista organizativo se debe lograr ubicar a cada 
quienen su lugar. Y cuando te digo esto es que se tiene que ubicar desde el médico que vive a 
cuadra ymedia de aquí, debe determinarse dónde se va a meter, cómo se va a ir, a qué hora, qué 

o es; organizar los hospitales, organizar los correos, las comunicaciones. Todo eso 
loteníamos organizado en septiembre. 

La comunicación con el mando central no existía en septiembre, de manera que en cada 
lugarse da una dinámica propia. Nadie sabía qué estaba pasando en el resto del país, teníamos 
queadivinar. El problema de las comunicaciones es fundamental. También la organización del 
mando,la organización de las masas, porque las masas no van a la insurrección en desbandada. 
Lainsurrección es, sin duda, un fenómeno bastante anárquico, pero no de desbandada. Es una 
anarquíaque uno organiza... Todo eso faltaba. 

Ahora, en el aspecto militar faltaban elementos técnicos y militares. En septiembre 
sedemostró que las armas que más impacto tuvieron sobre las m
fuerzas,fueron las tanquetas. No había con qué quebrarlas. Lo que hacía la gente era agarrar un 
tanquecitocon gasolina, le ponía una candela y lo tiraba, o dinamita con una bomba de contacto, y 
cuandopasaba la tanqueta explotaba si acaso. Si no explotaba estaban listos. Pero no se puede 
hacer así laguerra, porque las tanquetas son medios técnicos desarrollados y en una ciudad son 

Faltaba un elemento que fue lo que nosotros usamos después: los RPG
ronparalizar a una fuerza importante del enemigo y elevar la moral de nuestros 

combatientes y de lasmasas. Nos faltaban armas de infantería más potentes, armas de guerra. 
Otra cosa que aprendimos,desde el punto de vista militar, fue la importancia de los 
rancotiradores. Los francotiradores fueronotra de las grandes armas de la Guardia Nacional en 

septiembre. Esta tomó primero que nosotros losedificios altos de la ciudad: la catedral, las torres, 
los edificios, el comando, el cuartel. Todo esotomó. Son posi
lugar y hacer imposible el paso. 

En Monimbó ocurre efectivamente algo diferente, fue una 
acto de represión. Pero una respuesta que 

estárelacionada con una serie de acciones armadas anteriores de la vanguardia. Monimbó no 
hubierapodido existir nunca en el 76. Cuando se da, ya se ha dado octubre del 77; ya se han dado 

nero y febrero, una serie de emboscadas en la montaña... 

Ahora bien, Monimbó surge producto de la desesperación. La gente va a una misa, a un 
actopolítico por Sandino, el 21 de febrero, y la guardia llega, hiere y mata gente. Acuérdate que 

indígenas. No es lo mismo que maten a una persona en otra parte, donde no 
existe elsentido solidario, comunitario, que tienen los indígenas. Eso fue lo que provocó en 
primerainstancia el alzamiento de los jóvenes que fue lo que dio comienzo a la insurrección de 

Las cosas espontáneas tienen una ventaja, no tienes que estar midiendo el estado de 
ánimo delas masas. Pero cuando es la vanguardia la que convoca, tiene que medir bien porque se 

mente hábil como para poder interpretar si el estado de 
ánimo delas masas corresponde, en ese momento, a un ánimo ya insurreccional, dispuesto a 
barrer con lasestructuras de poder que existen. Eso es lo difícil de determinar. El problema es el 

soya lo señala Lenin cuando se discute la fecha de la insurrección en la dirección del 

2) LA INSURRECCIÓN: UNA TELA DE ARAÑA QUE HAY QUE TEJER 

¿Qué lecciones sacaron ustedes de la experiencia insurreccional de septiembre del 78 en León? 

Desde el punto de vista político la experiencia de septiembre es unaexperiencia 
positiva. Desde el punto de vista organizativo entendimos una cosa: la insurrección esuna telaraña 
que hay que tejer. Es una gran pieza que tienes que tejer. Nos dimos cuenta de 
que,objetivamente, no era suficiente la fuerza que nosotros habíamos organizado. Ni tampoco las 
armas.En el aspecto organizativo sacamos una importante lección: había que organizar más. Para 

habíamos logrado hacerlo. 

En septiembre organizamos sólo cuatro ataques. No llegamos a planificar el papel que 
debíajugar hasta la última escuadra de milicianos en la situación. En ese momento las milicias no 

nto de vista organizativo se debe lograr ubicar a cada 
quienen su lugar. Y cuando te digo esto es que se tiene que ubicar desde el médico que vive a 
cuadra ymedia de aquí, debe determinarse dónde se va a meter, cómo se va a ir, a qué hora, qué 

o es; organizar los hospitales, organizar los correos, las comunicaciones. Todo eso 

La comunicación con el mando central no existía en septiembre, de manera que en cada 
staba pasando en el resto del país, teníamos 

queadivinar. El problema de las comunicaciones es fundamental. También la organización del 
mando,la organización de las masas, porque las masas no van a la insurrección en desbandada. 

, un fenómeno bastante anárquico, pero no de desbandada. Es una 

Ahora, en el aspecto militar faltaban elementos técnicos y militares. En septiembre 
sedemostró que las armas que más impacto tuvieron sobre las masas, y sobre nuestras propias 
fuerzas,fueron las tanquetas. No había con qué quebrarlas. Lo que hacía la gente era agarrar un 
tanquecitocon gasolina, le ponía una candela y lo tiraba, o dinamita con una bomba de contacto, y 

aba si acaso. Si no explotaba estaban listos. Pero no se puede 
hacer así laguerra, porque las tanquetas son medios técnicos desarrollados y en una ciudad son 

Faltaba un elemento que fue lo que nosotros usamos después: los RPG-2, que nos 
ronparalizar a una fuerza importante del enemigo y elevar la moral de nuestros 

combatientes y de lasmasas. Nos faltaban armas de infantería más potentes, armas de guerra. 
Otra cosa que aprendimos,desde el punto de vista militar, fue la importancia de los 
rancotiradores. Los francotiradores fueronotra de las grandes armas de la Guardia Nacional en 

septiembre. Esta tomó primero que nosotros losedificios altos de la ciudad: la catedral, las torres, 
los edificios, el comando, el cuartel. Todo esotomó. Son posiciones importantes; es casi cercar el 



 

 

Se aprendió también a organizar mejor a la población, cosa que es importante. Por 
ejemplo, yapara la insurrección en junio del 79 en León, todas las casas estaban conectadas entre 
sí, todastienen un hueco. Entre la pared de esta casa y la pared de la otra casa había un hueco con 
unapuertecita. 
 
-¿Cuándo, después de septiembre...?
 
Dora María Téllez: Después de septiembre del 78 se saca como experiencia la necesidad deabrir 
huecos entre las casas de manera de facilitar el avance de nuestras fuerzas en la ciudad, 
parapoder llegar donde se encuentra el enemigo. Estos huequitos eran además un elemento 
deincalculable valor para el combate clandestino. ¿Por qué? Porque si te iban siguiendo tú 
metías enuna casa, y de esa casa te pasabas a otra casa. Así podías aparecer a dos cuadras de 
distancia. De ahísaltabas a otro lado y era mucho más fácil escapar del enemigo y esconderse.
 
3) UNA DERROTA QUE GENERA NUEVAS FUERZAS
 
-¿Y qué pasa con esas 
elestado de ánimo por el suelo?
 
Dora María Téllez: Nosotros no consideramos nunca la insurrección de septiembre comouna 
derrota. Ningún ejército cuando pierde una batalla gana fuerzas, 
ningún ejército en el mundo. Eso fue lo que nos ocurrió a nosotros después de lainsurrección de 
septiembre. Las masas tampoco la consideraron como una derrota a pesar delgenocidio que vino 
después de ella. Una operación lim
la guardia asesinó a sangre fría a treinta y cinco campesinos que venían huyendoy que nada 
habían hecho. Allí quedaron los treinta y cinco cadáveres. Cosas así de terror duro, demasacre 
brutal. Me preguntas cuál fue la reacción de la gente. El pueblo entendió inmediatamenteque uno 
de los problemas de septiembre había sido la falta de organización de las masas. La genteentendió 
también que debía buscarse un palo, cualquier cosa con qué pelear c
tener todo listo. Realmente ahí empieza una nueva mentalidad entre la gente. Un 
augeorganizativo, un auge político. Claro que esto ocurre después del período de receso, que era 
unperíodo de descanso de las masas. Las masas no s
receso,pero después vuelven con nuevo empuje a golpear al enemigo. No se puede negar que 
mucha gentese aterrorizó, pero la única manera de que ese terror no paralice es que las fuerzas de 
la vanguardiasigan golp
liquidando... Esafue una de las cosas que hicimos. Nos podían estar matando, pero dentro de eso 
íbamos y lestirábamos tres tiros, les poníamos dinamita, candela, etcétera. Entonces el 
también sedescontrola.
 
-Según me explicaba Joaquín (Cuadra) en la entrevista que tú conoces, el Frente planteó 
realizaruna serie de acciones milicianas con el objetivo de producir un gran descalabro de la 
guardia entodo el país. De esto se deduce 
una acciónde las mismas masas...
 
Dora María Téllez: 
recursos, logística, todo. Tus fuerzas militares nunca van a poder tener los 
puede uno hacer un asalto y que no te agarren gente? Haciendo ochenta asaltos a la mismavez. 
¿Cómo van a agarrarlos a todos?
 
-¿Cómo se organiza el trabajo de las milicias?
 
Dora María Téllez: Lo peor que se puede hacer es sujetar una
estrictas a las que tiene que estar sujeta una unidad militar de tipo regular. El día en que 
unaunidad miliciana tenga que esperar que los canales oficiales determinen y den paso a la acción 
quedeba hacer, esa unidad miliciana
delas masas, claro, con una condición: la presencia en ella de la vanguardia. ¿Quiénes eran los 
jefes delas milicias? Eran militantes del Frente.

 
 En relación con el problema de las normas que

Esagente veía un guardia mal parqueado, al que podía quitarle el arma, por supuesto que no 
pedíapermiso a nadie para hacerlo. Si ves un banco y te das cuenta de que te puedes meter, no 
pidespermiso, te metes y sac
(soplón)que se descuidó y lo puedes ajusticiar, lo ajusticias. Hay que dar plena libertad de 
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Se aprendió también a organizar mejor a la población, cosa que es importante. Por 
ejemplo, yapara la insurrección en junio del 79 en León, todas las casas estaban conectadas entre 

todastienen un hueco. Entre la pared de esta casa y la pared de la otra casa había un hueco con 

¿Cuándo, después de septiembre...? 

Después de septiembre del 78 se saca como experiencia la necesidad deabrir 
las casas de manera de facilitar el avance de nuestras fuerzas en la ciudad, 

parapoder llegar donde se encuentra el enemigo. Estos huequitos eran además un elemento 
deincalculable valor para el combate clandestino. ¿Por qué? Porque si te iban siguiendo tú 
metías enuna casa, y de esa casa te pasabas a otra casa. Así podías aparecer a dos cuadras de 
distancia. De ahísaltabas a otro lado y era mucho más fácil escapar del enemigo y esconderse.

3) UNA DERROTA QUE GENERA NUEVAS FUERZAS 

¿Y qué pasa con esas masas cuando la insurrección de septiembre fracasa? ¿No quedan con 
elestado de ánimo por el suelo? 

Nosotros no consideramos nunca la insurrección de septiembre comouna 
derrota. Ningún ejército cuando pierde una batalla gana fuerzas, 
ningún ejército en el mundo. Eso fue lo que nos ocurrió a nosotros después de lainsurrección de 
septiembre. Las masas tampoco la consideraron como una derrota a pesar delgenocidio que vino 
después de ella. Una operación limpieza bastante horrorizante. En la carretera ala salida de León, 
la guardia asesinó a sangre fría a treinta y cinco campesinos que venían huyendoy que nada 
habían hecho. Allí quedaron los treinta y cinco cadáveres. Cosas así de terror duro, demasacre 

l. Me preguntas cuál fue la reacción de la gente. El pueblo entendió inmediatamenteque uno 
de los problemas de septiembre había sido la falta de organización de las masas. La genteentendió 
también que debía buscarse un palo, cualquier cosa con qué pelear c
tener todo listo. Realmente ahí empieza una nueva mentalidad entre la gente. Un 
augeorganizativo, un auge político. Claro que esto ocurre después del período de receso, que era 
unperíodo de descanso de las masas. Las masas no se van a la calle al día siguiente, tienen su 
receso,pero después vuelven con nuevo empuje a golpear al enemigo. No se puede negar que 
mucha gentese aterrorizó, pero la única manera de que ese terror no paralice es que las fuerzas de 
la vanguardiasigan golpeando. Te pueden estar matando, pero estás golpeando, estás liquidando, 
liquidando... Esafue una de las cosas que hicimos. Nos podían estar matando, pero dentro de eso 
íbamos y lestirábamos tres tiros, les poníamos dinamita, candela, etcétera. Entonces el 
también sedescontrola. 

Según me explicaba Joaquín (Cuadra) en la entrevista que tú conoces, el Frente planteó 
realizaruna serie de acciones milicianas con el objetivo de producir un gran descalabro de la 
guardia entodo el país. De esto se deduce que lo que mantuvo el ánimo de las masas fue más bien 
una acciónde las mismas masas... 

Dora María Téllez: Es que mira, las fuerzas militares enemigas son grandes, tienen detodo, 
recursos, logística, todo. Tus fuerzas militares nunca van a poder tener los 
puede uno hacer un asalto y que no te agarren gente? Haciendo ochenta asaltos a la mismavez. 
¿Cómo van a agarrarlos a todos? 

¿Cómo se organiza el trabajo de las milicias? 

Lo peor que se puede hacer es sujetar una
estrictas a las que tiene que estar sujeta una unidad militar de tipo regular. El día en que 
unaunidad miliciana tenga que esperar que los canales oficiales determinen y den paso a la acción 
quedeba hacer, esa unidad miliciana está perdida. La unidad miliciana es una organización militar 
delas masas, claro, con una condición: la presencia en ella de la vanguardia. ¿Quiénes eran los 
jefes delas milicias? Eran militantes del Frente. 

En relación con el problema de las normas que te planteaba, te pondré algunos ejemplos. 
Esagente veía un guardia mal parqueado, al que podía quitarle el arma, por supuesto que no 
pedíapermiso a nadie para hacerlo. Si ves un banco y te das cuenta de que te puedes meter, no 
pidespermiso, te metes y sacas los reales (el dinero) y luego lo envías... Si sabes de un “oreja” 
(soplón)que se descuidó y lo puedes ajusticiar, lo ajusticias. Hay que dar plena libertad de 

Se aprendió también a organizar mejor a la población, cosa que es importante. Por 
ejemplo, yapara la insurrección en junio del 79 en León, todas las casas estaban conectadas entre 

todastienen un hueco. Entre la pared de esta casa y la pared de la otra casa había un hueco con 

Después de septiembre del 78 se saca como experiencia la necesidad deabrir 
las casas de manera de facilitar el avance de nuestras fuerzas en la ciudad, 

parapoder llegar donde se encuentra el enemigo. Estos huequitos eran además un elemento 
deincalculable valor para el combate clandestino. ¿Por qué? Porque si te iban siguiendo tú te 
metías enuna casa, y de esa casa te pasabas a otra casa. Así podías aparecer a dos cuadras de 
distancia. De ahísaltabas a otro lado y era mucho más fácil escapar del enemigo y esconderse. 

masas cuando la insurrección de septiembre fracasa? ¿No quedan con 

Nosotros no consideramos nunca la insurrección de septiembre comouna 
derrota. Ningún ejército cuando pierde una batalla gana fuerzas, gana méritos y ganaprestigio..., 
ningún ejército en el mundo. Eso fue lo que nos ocurrió a nosotros después de lainsurrección de 
septiembre. Las masas tampoco la consideraron como una derrota a pesar delgenocidio que vino 

pieza bastante horrorizante. En la carretera ala salida de León, 
la guardia asesinó a sangre fría a treinta y cinco campesinos que venían huyendoy que nada 
habían hecho. Allí quedaron los treinta y cinco cadáveres. Cosas así de terror duro, demasacre 

l. Me preguntas cuál fue la reacción de la gente. El pueblo entendió inmediatamenteque uno 
de los problemas de septiembre había sido la falta de organización de las masas. La genteentendió 
también que debía buscarse un palo, cualquier cosa con qué pelear contra el enemigo, quehay que 
tener todo listo. Realmente ahí empieza una nueva mentalidad entre la gente. Un 
augeorganizativo, un auge político. Claro que esto ocurre después del período de receso, que era 

e van a la calle al día siguiente, tienen su 
receso,pero después vuelven con nuevo empuje a golpear al enemigo. No se puede negar que 
mucha gentese aterrorizó, pero la única manera de que ese terror no paralice es que las fuerzas de 

eando. Te pueden estar matando, pero estás golpeando, estás liquidando, 
liquidando... Esafue una de las cosas que hicimos. Nos podían estar matando, pero dentro de eso 
íbamos y lestirábamos tres tiros, les poníamos dinamita, candela, etcétera. Entonces el enemigo 

Según me explicaba Joaquín (Cuadra) en la entrevista que tú conoces, el Frente planteó 
realizaruna serie de acciones milicianas con el objetivo de producir un gran descalabro de la 

que lo que mantuvo el ánimo de las masas fue más bien 

Es que mira, las fuerzas militares enemigas son grandes, tienen detodo, 
recursos, logística, todo. Tus fuerzas militares nunca van a poder tener los mismos recursos.¿Cómo 
puede uno hacer un asalto y que no te agarren gente? Haciendo ochenta asaltos a la mismavez. 

Lo peor que se puede hacer es sujetar una unidad miliciana a lasnormas 
estrictas a las que tiene que estar sujeta una unidad militar de tipo regular. El día en que 
unaunidad miliciana tenga que esperar que los canales oficiales determinen y den paso a la acción 

está perdida. La unidad miliciana es una organización militar 
delas masas, claro, con una condición: la presencia en ella de la vanguardia. ¿Quiénes eran los 

te planteaba, te pondré algunos ejemplos. 
Esagente veía un guardia mal parqueado, al que podía quitarle el arma, por supuesto que no 
pedíapermiso a nadie para hacerlo. Si ves un banco y te das cuenta de que te puedes meter, no 

as los reales (el dinero) y luego lo envías... Si sabes de un “oreja” 
(soplón)que se descuidó y lo puedes ajusticiar, lo ajusticias. Hay que dar plena libertad de 



 

 

iniciativa. Porsupuesto que se puede también conducir una milicia organizándola para hacer 
determinadasacciones, pero ella mientras tanto va haciendo acciones que nacen de su iniciativa: 
están enmovimiento, recuperan sus propias armas, consiguen sus propios fusiles, cuando 
consiguen armasde guerra pasan a ser escuadras regulares, mientras tanto si
Se hacen suspropias bombas, sus propios cocteles. No te piden dinero, no tienes que mantenerlas. 
Nada. Vivenporque son del pueblo.
 
4) NICARAGUA ROMPE UNA VIEJA TESIS INSURRECCIONAL
 
-En septiembre del 78 tengo entendido que se logró 
Guardia Nacional. ¿Es así?
 
Dora María Téllez: Sí, así fue.
 
-Y cuando aparece el ejército somocista, que viene concentrado desde Managua, ¿qué hace 
lagente? ¿Resistió? 
 
Dora María Téllez: Una gente resistió,
gente había ido con pañuelos que le cubrían la cara, entonces podía tranquilamente volver asus 
casas o irse a atacar a otros pueblos. Hubo incluso una columna de compañeros que salieronpara 
El Sauce y fueron asesinados... En el retiro se manifiesta el problema no resuelto de la unidaddel 
mando entre las tendencias.
 
-¿No había unidad de mando?
 
Dora María Téllez: Había una coordinación, pero una coordinación deficiente, porque tresmandos 
no pueden servir en ninguna parte. Si el mando único puede tener problemas, ¡imagínatedos o 
tres, o cuatro mandos! Una gente resiste, otra se retira. Pero es que hay gente que 
nuncacomprende... 
 
-Que nunca comprenden que llega un momento en que es necesario retira
 
Dora María Téllez: Sí, que nunca llegan a comprender el sentido de la retirada. Eso pasócon el 
repliegue en Managua. Costó convencerlos. Hubo compañeros que no comprendieron y 
allímurieron. Es sin duda difícil retirarse con centenares, miles de gente
deEstelí: con ancianos, mujeres y niños. Parece una locura retirarse con tanta gente, pero ¿cómo 
van adejar a la gente botada? Hay que tomar una decisión que es muy difícil. Rubén optó por 
retirarsecon la mitad de Estelí para la mon
menosresolvió, pero, para otras experiencias quién sabe si sea lo mejor, porque eso tiene una 
desventaja yes que esa gente va desarmada y tienes que alimentarla. Pero existe una gran ventaja 
y es que elpueblo no pierde confianza en su vanguardia, porque no se le deja morir sólo.
 
-¿Qué sentido tiene que la vanguardia lance estas insurrecciones para ir preparando a 
lainsurrección final, sin que en ese momento se pretenda lograr un triunfo definitivo? 
conello no se consigue sólo atraer la represión sobre las masas indefensas?
 
Dora María Téllez: A eso no hay que tenerle tanto miedo. Nosotros tiramos la insurrecciónde 
septiembre para profundizar una coyuntura, para profundizar la crisis...
 
-Pero si ni siquiera pensaron en un plan de repliegue...
 
Dora María Téllez: Mira, nosotros discutimos el problema que te preocupa. Teníamostemor de 
tirar la insurrección y que después viniera la gran represión y se bajara el ánimo de lasmasas, 
porque existía la vieja tesis de que tú tiras una insurrección y si fracasa, ¡olvídate que vas aagarrar 
otra! Ese era el miedo que teníamos nosotros. Nosotros lanzamos la insurrección enseptiembre, 
porque, si no la tirábamos, las masas se lanzaban solas. Y ya cuando la cos
puede hacer? Tomar la decisión de ir hasta el final, no queda otra alternativa. ¿Túcrees que 
nosotros no sabíamos que no teníamos suficientes armas y suficientes hombres? Perocuando uno 
decide: “vamos a la insurrección”, ahí sí hay 
planteas: “vamos por el poder”, no llegas ni a los primeros días de la insurrección. Partes 
conánimo de derrota. En septiembre todos estábamos claros de que existían enormes dificultades 
paravencer, pero la h
éstafracasa, las masas quedan planchadas. En Nicaragua se demostró que esto no es cierto. La 

 

[8] 

iniciativa. Porsupuesto que se puede también conducir una milicia organizándola para hacer 
terminadasacciones, pero ella mientras tanto va haciendo acciones que nacen de su iniciativa: 

están enmovimiento, recuperan sus propias armas, consiguen sus propios fusiles, cuando 
consiguen armasde guerra pasan a ser escuadras regulares, mientras tanto si
Se hacen suspropias bombas, sus propios cocteles. No te piden dinero, no tienes que mantenerlas. 
Nada. Vivenporque son del pueblo. 

4) NICARAGUA ROMPE UNA VIEJA TESIS INSURRECCIONAL 

En septiembre del 78 tengo entendido que se logró tomar todo León, salvo el cuartel central de
¿Es así? 

Sí, así fue. 

Y cuando aparece el ejército somocista, que viene concentrado desde Managua, ¿qué hace 

Una gente resistió, otra se retiró. Lo que pasa es que había una ventaja:toda la 
gente había ido con pañuelos que le cubrían la cara, entonces podía tranquilamente volver asus 
casas o irse a atacar a otros pueblos. Hubo incluso una columna de compañeros que salieronpara 

auce y fueron asesinados... En el retiro se manifiesta el problema no resuelto de la unidaddel 
mando entre las tendencias. 

¿No había unidad de mando? 

Había una coordinación, pero una coordinación deficiente, porque tresmandos 
n servir en ninguna parte. Si el mando único puede tener problemas, ¡imagínatedos o 

tres, o cuatro mandos! Una gente resiste, otra se retira. Pero es que hay gente que 

Que nunca comprenden que llega un momento en que es necesario retira

Sí, que nunca llegan a comprender el sentido de la retirada. Eso pasócon el 
repliegue en Managua. Costó convencerlos. Hubo compañeros que no comprendieron y 
allímurieron. Es sin duda difícil retirarse con centenares, miles de gente
deEstelí: con ancianos, mujeres y niños. Parece una locura retirarse con tanta gente, pero ¿cómo 
van adejar a la gente botada? Hay que tomar una decisión que es muy difícil. Rubén optó por 
retirarsecon la mitad de Estelí para la montaña. Yo no sé si será la mejor solución. Ahí por lo 
menosresolvió, pero, para otras experiencias quién sabe si sea lo mejor, porque eso tiene una 
desventaja yes que esa gente va desarmada y tienes que alimentarla. Pero existe una gran ventaja 

ueblo no pierde confianza en su vanguardia, porque no se le deja morir sólo.

¿Qué sentido tiene que la vanguardia lance estas insurrecciones para ir preparando a 
lainsurrección final, sin que en ese momento se pretenda lograr un triunfo definitivo? 
conello no se consigue sólo atraer la represión sobre las masas indefensas?

A eso no hay que tenerle tanto miedo. Nosotros tiramos la insurrecciónde 
septiembre para profundizar una coyuntura, para profundizar la crisis...

si ni siquiera pensaron en un plan de repliegue... 

Mira, nosotros discutimos el problema que te preocupa. Teníamostemor de 
tirar la insurrección y que después viniera la gran represión y se bajara el ánimo de lasmasas, 

vieja tesis de que tú tiras una insurrección y si fracasa, ¡olvídate que vas aagarrar 
otra! Ese era el miedo que teníamos nosotros. Nosotros lanzamos la insurrección enseptiembre, 
porque, si no la tirábamos, las masas se lanzaban solas. Y ya cuando la cos
puede hacer? Tomar la decisión de ir hasta el final, no queda otra alternativa. ¿Túcrees que 
nosotros no sabíamos que no teníamos suficientes armas y suficientes hombres? Perocuando uno 
decide: “vamos a la insurrección”, ahí sí hay que decir: “vamos por el poder”. Porque sino te 
planteas: “vamos por el poder”, no llegas ni a los primeros días de la insurrección. Partes 
conánimo de derrota. En septiembre todos estábamos claros de que existían enormes dificultades 
paravencer, pero la historia es sabia, se agotó la vieja tesis de que si se tira una insurrección y 
éstafracasa, las masas quedan planchadas. En Nicaragua se demostró que esto no es cierto. La 

iniciativa. Porsupuesto que se puede también conducir una milicia organizándola para hacer 
terminadasacciones, pero ella mientras tanto va haciendo acciones que nacen de su iniciativa: 

están enmovimiento, recuperan sus propias armas, consiguen sus propios fusiles, cuando 
consiguen armasde guerra pasan a ser escuadras regulares, mientras tanto siguen siendo milicias. 
Se hacen suspropias bombas, sus propios cocteles. No te piden dinero, no tienes que mantenerlas. 

tomar todo León, salvo el cuartel central de la 

Y cuando aparece el ejército somocista, que viene concentrado desde Managua, ¿qué hace 

otra se retiró. Lo que pasa es que había una ventaja:toda la 
gente había ido con pañuelos que le cubrían la cara, entonces podía tranquilamente volver asus 
casas o irse a atacar a otros pueblos. Hubo incluso una columna de compañeros que salieronpara 

auce y fueron asesinados... En el retiro se manifiesta el problema no resuelto de la unidaddel 

Había una coordinación, pero una coordinación deficiente, porque tresmandos 
n servir en ninguna parte. Si el mando único puede tener problemas, ¡imagínatedos o 

tres, o cuatro mandos! Una gente resiste, otra se retira. Pero es que hay gente que 

Que nunca comprenden que llega un momento en que es necesario retirarse. 

Sí, que nunca llegan a comprender el sentido de la retirada. Eso pasócon el 
repliegue en Managua. Costó convencerlos. Hubo compañeros que no comprendieron y 
allímurieron. Es sin duda difícil retirarse con centenares, miles de gentes, como se retiró Rubén 
deEstelí: con ancianos, mujeres y niños. Parece una locura retirarse con tanta gente, pero ¿cómo 
van adejar a la gente botada? Hay que tomar una decisión que es muy difícil. Rubén optó por 

taña. Yo no sé si será la mejor solución. Ahí por lo 
menosresolvió, pero, para otras experiencias quién sabe si sea lo mejor, porque eso tiene una 
desventaja yes que esa gente va desarmada y tienes que alimentarla. Pero existe una gran ventaja 

ueblo no pierde confianza en su vanguardia, porque no se le deja morir sólo. 

¿Qué sentido tiene que la vanguardia lance estas insurrecciones para ir preparando a 
lainsurrección final, sin que en ese momento se pretenda lograr un triunfo definitivo? ¿Acaso 
conello no se consigue sólo atraer la represión sobre las masas indefensas? 

A eso no hay que tenerle tanto miedo. Nosotros tiramos la insurrecciónde 
septiembre para profundizar una coyuntura, para profundizar la crisis... 

Mira, nosotros discutimos el problema que te preocupa. Teníamostemor de 
tirar la insurrección y que después viniera la gran represión y se bajara el ánimo de lasmasas, 

vieja tesis de que tú tiras una insurrección y si fracasa, ¡olvídate que vas aagarrar 
otra! Ese era el miedo que teníamos nosotros. Nosotros lanzamos la insurrección enseptiembre, 
porque, si no la tirábamos, las masas se lanzaban solas. Y ya cuando la cosa está enmarcha ¿qué se 
puede hacer? Tomar la decisión de ir hasta el final, no queda otra alternativa. ¿Túcrees que 
nosotros no sabíamos que no teníamos suficientes armas y suficientes hombres? Perocuando uno 

que decir: “vamos por el poder”. Porque sino te 
planteas: “vamos por el poder”, no llegas ni a los primeros días de la insurrección. Partes 
conánimo de derrota. En septiembre todos estábamos claros de que existían enormes dificultades 

istoria es sabia, se agotó la vieja tesis de que si se tira una insurrección y 
éstafracasa, las masas quedan planchadas. En Nicaragua se demostró que esto no es cierto. La 



 

 

tesis queexistía hasta entonces era que si una insurrección fracasa debías irte a la
por lomenos durante veinte años. Eso ya no es cierto. En Nicaragua se dan dos insurrecciones, 
hasta tresen Estelí. ¡Increíble que un pueblo aguante tantas cosas!, porque las insurrecciones son, 
sin duda, ungran esfuerzo para las masas.

 
Está claro entonces que ya tomada la decisión tú dices: bueno, ahora vamos hasta el 

final,porque si no tomas la decisión de ir hasta el final en serio no haces nada. Ahora, tampoco uno 
es tanirresponsable como para tomar una decisión de tirar una insurrección
porejemplo, bueno, ahora vamos a ensayar pues, a ver: uno, dos, tres..., porque eso es 
irresponsabilidadcon el pueblo.
 
 
5) COMO EL PUEBLO VENCE EL TERROR
 
-¿Y los bombardeos de septiembre no aterrorizaron a la población?
 
Dora María Téllez: Claro que sí, por eso la gente decía que había que tener mejores armas.Pero en 
junio del año siguiente ya no aterrorizaban tanto. Mira, en junio del 79 en León, sólologramos que 
como tres gentes hicieran huecos, el resto a lo más que lle
colchón y un poco de tablas encima y ahí se metían los chavales. Pero a veces los 
mismoschamacos seguían jugando en la calle, porque ya al ver venir el avión la gente decía: si la 
bomba latira allá cae aquí y cuando la ve 
acera. 

 
Y volviendo sobre el problema del terror. Es el terror de un sólo lado el que es 

aterrorizante,-y valga la redundancia
terror deregreso, entonces, taco a taco, no se sabe quién aterroriza a quién. A lo mejor asesinan a 
unmiliciano por haber sido denunciado por un “oreja”, pero ¿qué ocurre si al día siguiente aparece 
ese“oreja” muerto de una puñalada, con un martillazo en la cabez
sea,aunque sea un anciano? Cuando hay terror de un sólo lado, o sea, cuando el terror sólo baja 
de laestructura, en este caso, del somocismo, y tú no respondes a eso, la gente no vuelve a creer 
en ti. Anosotros nos mataban cinc
de laguardia. La guardia tenía terror de registrar las casas, terror de registrar un vehículo, terror de 
pararun vehículo en plena calle...
 
- De hecho tengo entendido que los barrios popular
desde la primera insurrección en septiembre...
 
Dora María Téllez: Sí. Sin una presencia física abierta pero controlados. Hubo barriosdonde la 
guardia no entraba de noche, porque si entraba de noche, aunque fuer
veces ni de día entraban. No entraban nunca. Cuando se querían meter salían muertostodos. 
¿Quién los había matado? Nadie sabía, sólo se sabía que estaban muertos.

 
En Nicaragua no se quemaba un bus o dos buses, se quemaban diez, 

diariamente.Fuego, terror de las masas, porque si no, se aterroriza la gente...¿Sabes lo que le 
hicieron a un teniente en Monimbó? Todos los días, a las cinco de la tarde,grupos de muchachos 
se paraban en las esquinas de Monimbó. Tú pasabas po
pesos para comprar bombas”. Si les dabas los cinco pesos te dejaban pasar. Undía pasa un hombre 
con su familia en automóvil. Lo paran y le dicen: “Eh, dame cinco pesos paracomprar bombas de 
contacto y eso”. El no l
registran y le encuentran una tarjeta que comprueba que es agente de la seguridadde Somoza, y 
además teniente de la guardia. Entonces lo amarraron y lo hicieron andar por todo elbarri
gente salía de sus casas a darle con las cazuelas, con las porras, con garrotes, con lo quela gente 
tuviera a mano. Luego encontraron su cadáver desbaratado. ¿Quién lo mató? Todo elpueblo de 
Monimbó participó. ¿Tú crees que eso no es terror? Sí, es t
enemigo también le da miedo.

 
Otro ejemplo: dejaban un carro botado en la calle. Los milicianos, sabiendo que la guardia 

loiría a buscar, ponían una bomba de contacto en la puerta, puesta de tal manera que cuando 
laguardia venía y abría la puerta, el carro explotaba. Después podías dejar botado un carro de ésos 
ypasaban patrullas y patrullas, y lo único que hacían era avisar que había un carro botado y 
quevinieran a recogerlo. No se atrevían a acercarse a él. Eso es t
decombate del enemigo, le produce daños físicos. Bombas de contacto castraron a muchos 
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tesis queexistía hasta entonces era que si una insurrección fracasa debías irte a la
por lomenos durante veinte años. Eso ya no es cierto. En Nicaragua se dan dos insurrecciones, 
hasta tresen Estelí. ¡Increíble que un pueblo aguante tantas cosas!, porque las insurrecciones son, 
sin duda, ungran esfuerzo para las masas. 

á claro entonces que ya tomada la decisión tú dices: bueno, ahora vamos hasta el 
final,porque si no tomas la decisión de ir hasta el final en serio no haces nada. Ahora, tampoco uno 
es tanirresponsable como para tomar una decisión de tirar una insurrección
porejemplo, bueno, ahora vamos a ensayar pues, a ver: uno, dos, tres..., porque eso es 
irresponsabilidadcon el pueblo. 

5) COMO EL PUEBLO VENCE EL TERROR 

¿Y los bombardeos de septiembre no aterrorizaron a la población?

Claro que sí, por eso la gente decía que había que tener mejores armas.Pero en 
junio del año siguiente ya no aterrorizaban tanto. Mira, en junio del 79 en León, sólologramos que 
como tres gentes hicieran huecos, el resto a lo más que lle
colchón y un poco de tablas encima y ahí se metían los chavales. Pero a veces los 
mismoschamacos seguían jugando en la calle, porque ya al ver venir el avión la gente decía: si la 
bomba latira allá cae aquí y cuando la ve venir está tranquila; lo único que hace es cruzar a la otra 

Y volviendo sobre el problema del terror. Es el terror de un sólo lado el que es 
y valga la redundancia-. Sí, sólo el terror de ida es aterrorizante. Pero cuando hay 

deregreso, entonces, taco a taco, no se sabe quién aterroriza a quién. A lo mejor asesinan a 
unmiliciano por haber sido denunciado por un “oreja”, pero ¿qué ocurre si al día siguiente aparece 
ese“oreja” muerto de una puñalada, con un martillazo en la cabez
sea,aunque sea un anciano? Cuando hay terror de un sólo lado, o sea, cuando el terror sólo baja 
de laestructura, en este caso, del somocismo, y tú no respondes a eso, la gente no vuelve a creer 
en ti. Anosotros nos mataban cinco, pero nosotros matábamos otros cinco. La milicia era el terror 
de laguardia. La guardia tenía terror de registrar las casas, terror de registrar un vehículo, terror de 
pararun vehículo en plena calle... 

De hecho tengo entendido que los barrios populares de León se mantuvieron en manos deustedes 
desde la primera insurrección en septiembre... 

Sí. Sin una presencia física abierta pero controlados. Hubo barriosdonde la 
guardia no entraba de noche, porque si entraba de noche, aunque fuer
veces ni de día entraban. No entraban nunca. Cuando se querían meter salían muertostodos. 
¿Quién los había matado? Nadie sabía, sólo se sabía que estaban muertos.

En Nicaragua no se quemaba un bus o dos buses, se quemaban diez, 
diariamente.Fuego, terror de las masas, porque si no, se aterroriza la gente...¿Sabes lo que le 
hicieron a un teniente en Monimbó? Todos los días, a las cinco de la tarde,grupos de muchachos 
se paraban en las esquinas de Monimbó. Tú pasabas por ahí, te paraban y tedecían: “Dame cinco 
pesos para comprar bombas”. Si les dabas los cinco pesos te dejaban pasar. Undía pasa un hombre 
con su familia en automóvil. Lo paran y le dicen: “Eh, dame cinco pesos paracomprar bombas de 
contacto y eso”. El no les hace caso y se va. Entonces lo agarran en otro reténlos muchachos, lo 
registran y le encuentran una tarjeta que comprueba que es agente de la seguridadde Somoza, y 
además teniente de la guardia. Entonces lo amarraron y lo hicieron andar por todo elbarri
gente salía de sus casas a darle con las cazuelas, con las porras, con garrotes, con lo quela gente 
tuviera a mano. Luego encontraron su cadáver desbaratado. ¿Quién lo mató? Todo elpueblo de 
Monimbó participó. ¿Tú crees que eso no es terror? Sí, es terror de vuelta, de regreso.Entonces al 
enemigo también le da miedo. 

Otro ejemplo: dejaban un carro botado en la calle. Los milicianos, sabiendo que la guardia 
loiría a buscar, ponían una bomba de contacto en la puerta, puesta de tal manera que cuando 

uardia venía y abría la puerta, el carro explotaba. Después podías dejar botado un carro de ésos 
ypasaban patrullas y patrullas, y lo único que hacían era avisar que había un carro botado y 
quevinieran a recogerlo. No se atrevían a acercarse a él. Eso es t
decombate del enemigo, le produce daños físicos. Bombas de contacto castraron a muchos 

tesis queexistía hasta entonces era que si una insurrección fracasa debías irte a la clandestinidad 
por lomenos durante veinte años. Eso ya no es cierto. En Nicaragua se dan dos insurrecciones, 
hasta tresen Estelí. ¡Increíble que un pueblo aguante tantas cosas!, porque las insurrecciones son, 

á claro entonces que ya tomada la decisión tú dices: bueno, ahora vamos hasta el 
final,porque si no tomas la decisión de ir hasta el final en serio no haces nada. Ahora, tampoco uno 
es tanirresponsable como para tomar una decisión de tirar una insurrección como ensayo. Decir, 
porejemplo, bueno, ahora vamos a ensayar pues, a ver: uno, dos, tres..., porque eso es 

¿Y los bombardeos de septiembre no aterrorizaron a la población? 

Claro que sí, por eso la gente decía que había que tener mejores armas.Pero en 
junio del año siguiente ya no aterrorizaban tanto. Mira, en junio del 79 en León, sólologramos que 
como tres gentes hicieran huecos, el resto a lo más que llegó fue a poner dos piedrasahí, un 
colchón y un poco de tablas encima y ahí se metían los chavales. Pero a veces los 
mismoschamacos seguían jugando en la calle, porque ya al ver venir el avión la gente decía: si la 

venir está tranquila; lo único que hace es cruzar a la otra 

Y volviendo sobre el problema del terror. Es el terror de un sólo lado el que es 
. Sí, sólo el terror de ida es aterrorizante. Pero cuando hay 

deregreso, entonces, taco a taco, no se sabe quién aterroriza a quién. A lo mejor asesinan a 
unmiliciano por haber sido denunciado por un “oreja”, pero ¿qué ocurre si al día siguiente aparece 
ese“oreja” muerto de una puñalada, con un martillazo en la cabeza, con un disparo, sea quien 
sea,aunque sea un anciano? Cuando hay terror de un sólo lado, o sea, cuando el terror sólo baja 
de laestructura, en este caso, del somocismo, y tú no respondes a eso, la gente no vuelve a creer 

o, pero nosotros matábamos otros cinco. La milicia era el terror 
de laguardia. La guardia tenía terror de registrar las casas, terror de registrar un vehículo, terror de 

es de León se mantuvieron en manos deustedes 

Sí. Sin una presencia física abierta pero controlados. Hubo barriosdonde la 
guardia no entraba de noche, porque si entraba de noche, aunque fuera a pedradas losmataban. A 
veces ni de día entraban. No entraban nunca. Cuando se querían meter salían muertostodos. 
¿Quién los había matado? Nadie sabía, sólo se sabía que estaban muertos. 

En Nicaragua no se quemaba un bus o dos buses, se quemaban diez, quince buses 
diariamente.Fuego, terror de las masas, porque si no, se aterroriza la gente...¿Sabes lo que le 
hicieron a un teniente en Monimbó? Todos los días, a las cinco de la tarde,grupos de muchachos 

r ahí, te paraban y tedecían: “Dame cinco 
pesos para comprar bombas”. Si les dabas los cinco pesos te dejaban pasar. Undía pasa un hombre 
con su familia en automóvil. Lo paran y le dicen: “Eh, dame cinco pesos paracomprar bombas de 

es hace caso y se va. Entonces lo agarran en otro reténlos muchachos, lo 
registran y le encuentran una tarjeta que comprueba que es agente de la seguridadde Somoza, y 
además teniente de la guardia. Entonces lo amarraron y lo hicieron andar por todo elbarrio. La 
gente salía de sus casas a darle con las cazuelas, con las porras, con garrotes, con lo quela gente 
tuviera a mano. Luego encontraron su cadáver desbaratado. ¿Quién lo mató? Todo elpueblo de 

error de vuelta, de regreso.Entonces al 

Otro ejemplo: dejaban un carro botado en la calle. Los milicianos, sabiendo que la guardia 
loiría a buscar, ponían una bomba de contacto en la puerta, puesta de tal manera que cuando 

uardia venía y abría la puerta, el carro explotaba. Después podías dejar botado un carro de ésos 
ypasaban patrullas y patrullas, y lo único que hacían era avisar que había un carro botado y 
quevinieran a recogerlo. No se atrevían a acercarse a él. Eso es terror. Y no sólo limita la capacidad 
decombate del enemigo, le produce daños físicos. Bombas de contacto castraron a muchos 



 

 

guardias,los dejaron ciegos. Como el poder no era tan grande como para matar 
mataba,te cortaban un brazo, una 

 
 Cuando las masas mandan esa señal de regreso, el enemigo la piensa dos veces. Eso 

influyeindudablemente en su capacidad de combate, incluso físicamente, porque están todas las 
fuerzas delas masas desatadas.
 
6) PREPARATIVOS PARA LA INSURRECCIÓN.
 
- Antes de la ofensiva final, ¿qué se va haciendo con las masas para prepararlas para la ofensiva?
 
Dora María Téllez: 
militarmente. Tú empiezas
deorganización, pero te voy a explicar la general. Formas tus escuadras de combate con la gente 
másfogueada y más segura. Ellas forman a su vez grupos de milicia. Habitualmente alguien de 
laescuadra de combate es jefe de un grupo de milicia. Estos grupos van recuperando armas, se las 
vanpasando a otra escuadra. Eso se hacía por barrios. Por ejemplo, en un barrio tenías diez 
escuadras decombate y tenías cuarenta escuadras de milicias. Diez escuadras armad
armadas perosí todas con entrenamiento militar. Las milicias no tenían entrenamiento. Así se 
integra la gente alcombate. Mucho joven, mucho obrero, se integra a combatir. Viejos, mujeres ya 
mayores hacenotras tareas.
 
- ¿O sea que a los jóvenes que se ofrecían a combatir ustedes los organizaban en milicias?
 
Dora María Téllez: Todo el que quiera combatir es miliciano.
 
- ¿Aunque no tenga armas?
 
Dora María Téllez: Aunque no tenga nada ni sepa nada. Aunque nunca en su vida hayamanejado 
un arma. Todo el que quiere combatir es miliciano. Luego, la gente ya mayor, que tienedificultades 
para el combate, que tiene hijos y una serie de responsabilidades, se organiza porbarrios, en 
organizaciones de cuadras, de manzanas. Esta es una experiencia re
barrio que el FSLN hacía. Esa gente tiene su historia de trabajo de barrio, y deorganización 
comunal de barrio, organización de comités para distintas cosas. Así fue como seorganizaron los 
Comités de Defensa Civil (CDC) 
manzana. Después de septiembre del 78 se concretaron mucho más susfunciones: acumular agua, 
medicinas, prestar servicios a la población, ayudar a los enfermos,ayudar a la población en caso de 
bombardeos, evacuar a los niños.
 
- Tengo entendido que en aquella época participaron en estos comités incluso 
elementossomocistas, porque también ellos eran afectados por los bombardeos, etcétera. ¿Es así?
 
Dora María Téllez: Sí, así era.
 
-¿Se trataba entonces de l
 
Dora María Téllez: Sí, pero dentro de los CDC había sandinistas que pertenecían aescuadras de 
combate, milicianos y gente que colaboraba con nosotros. Abiertamente eran para loque tú dices, 
pero clandestinamente
combatientes sandinistas. En estos comités se organizaba al resto de la gente queno pertenecía a 
las milicias. 
 
- Al parecer, ese antecedente que ustedes tienen de trabajo de masas en
ayudabastante en el momento de la insurrección...
 
 Dora María Téllez: Sí, ayuda mucho.
 
- Porque tú puedes tener grandes frentes sindicales bien organizados, pero si no tienes un 
trabajode barrio en el momento de la insurrección, la 
 
Dora María Téllez: Para la insurrección sí, evidentemente.
 
- ¿Ustedes no trabajaron nunca la cosa de los cuarteles?
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guardias,los dejaron ciegos. Como el poder no era tan grande como para matar 
mataba,te cortaban un brazo, una pierna, te hacían cuatro cosas. Eso es terror.

Cuando las masas mandan esa señal de regreso, el enemigo la piensa dos veces. Eso 
influyeindudablemente en su capacidad de combate, incluso físicamente, porque están todas las 
fuerzas delas masas desatadas. 

6) PREPARATIVOS PARA LA INSURRECCIÓN. 

Antes de la ofensiva final, ¿qué se va haciendo con las masas para prepararlas para la ofensiva?

Dora María Téllez: Diversas cosas. En el Frente tú ves una organización políticaorganizada 
militarmente. Tú empiezas formando tus escuadras de combate. Hay varias formas 
deorganización, pero te voy a explicar la general. Formas tus escuadras de combate con la gente 
másfogueada y más segura. Ellas forman a su vez grupos de milicia. Habitualmente alguien de 

combate es jefe de un grupo de milicia. Estos grupos van recuperando armas, se las 
vanpasando a otra escuadra. Eso se hacía por barrios. Por ejemplo, en un barrio tenías diez 
escuadras decombate y tenías cuarenta escuadras de milicias. Diez escuadras armad
armadas perosí todas con entrenamiento militar. Las milicias no tenían entrenamiento. Así se 
integra la gente alcombate. Mucho joven, mucho obrero, se integra a combatir. Viejos, mujeres ya 
mayores hacenotras tareas. 

jóvenes que se ofrecían a combatir ustedes los organizaban en milicias?

Todo el que quiera combatir es miliciano. 

¿Aunque no tenga armas? 

Aunque no tenga nada ni sepa nada. Aunque nunca en su vida hayamanejado 
arma. Todo el que quiere combatir es miliciano. Luego, la gente ya mayor, que tienedificultades 

para el combate, que tiene hijos y una serie de responsabilidades, se organiza porbarrios, en 
organizaciones de cuadras, de manzanas. Esta es una experiencia re
barrio que el FSLN hacía. Esa gente tiene su historia de trabajo de barrio, y deorganización 
comunal de barrio, organización de comités para distintas cosas. Así fue como seorganizaron los 
Comités de Defensa Civil (CDC) -hoy transformados en Comités de DefensaSandinistas (CDS)
manzana. Después de septiembre del 78 se concretaron mucho más susfunciones: acumular agua, 
medicinas, prestar servicios a la población, ayudar a los enfermos,ayudar a la población en caso de 

evacuar a los niños. 

Tengo entendido que en aquella época participaron en estos comités incluso 
elementossomocistas, porque también ellos eran afectados por los bombardeos, etcétera. ¿Es así?

Sí, así era. 

¿Se trataba entonces de la defensa de la población contra la guerra?

Sí, pero dentro de los CDC había sandinistas que pertenecían aescuadras de 
combate, milicianos y gente que colaboraba con nosotros. Abiertamente eran para loque tú dices, 
pero clandestinamente cumplían la otra función, la de servir para la mayoroperatividad de los 
combatientes sandinistas. En estos comités se organizaba al resto de la gente queno pertenecía a 

Al parecer, ese antecedente que ustedes tienen de trabajo de masas en
ayudabastante en el momento de la insurrección... 

Sí, ayuda mucho. 

Porque tú puedes tener grandes frentes sindicales bien organizados, pero si no tienes un 
trabajode barrio en el momento de la insurrección, la organización se hace más difícil. ¿No crees?

Para la insurrección sí, evidentemente. 

¿Ustedes no trabajaron nunca la cosa de los cuarteles? 

guardias,los dejaron ciegos. Como el poder no era tan grande como para matar aunque a veces 
pierna, te hacían cuatro cosas. Eso es terror. 

Cuando las masas mandan esa señal de regreso, el enemigo la piensa dos veces. Eso 
influyeindudablemente en su capacidad de combate, incluso físicamente, porque están todas las 

Antes de la ofensiva final, ¿qué se va haciendo con las masas para prepararlas para la ofensiva? 

Diversas cosas. En el Frente tú ves una organización políticaorganizada 
formando tus escuadras de combate. Hay varias formas 

deorganización, pero te voy a explicar la general. Formas tus escuadras de combate con la gente 
másfogueada y más segura. Ellas forman a su vez grupos de milicia. Habitualmente alguien de 

combate es jefe de un grupo de milicia. Estos grupos van recuperando armas, se las 
vanpasando a otra escuadra. Eso se hacía por barrios. Por ejemplo, en un barrio tenías diez 
escuadras decombate y tenías cuarenta escuadras de milicias. Diez escuadras armadas, o no todas 
armadas perosí todas con entrenamiento militar. Las milicias no tenían entrenamiento. Así se 
integra la gente alcombate. Mucho joven, mucho obrero, se integra a combatir. Viejos, mujeres ya 

jóvenes que se ofrecían a combatir ustedes los organizaban en milicias? 

 

Aunque no tenga nada ni sepa nada. Aunque nunca en su vida hayamanejado 
arma. Todo el que quiere combatir es miliciano. Luego, la gente ya mayor, que tienedificultades 

para el combate, que tiene hijos y una serie de responsabilidades, se organiza porbarrios, en 
organizaciones de cuadras, de manzanas. Esta es una experiencia recogida del viejotrabajo de 
barrio que el FSLN hacía. Esa gente tiene su historia de trabajo de barrio, y deorganización 
comunal de barrio, organización de comités para distintas cosas. Así fue como seorganizaron los 

sformados en Comités de DefensaSandinistas (CDS)-por 
manzana. Después de septiembre del 78 se concretaron mucho más susfunciones: acumular agua, 
medicinas, prestar servicios a la población, ayudar a los enfermos,ayudar a la población en caso de 

Tengo entendido que en aquella época participaron en estos comités incluso 
elementossomocistas, porque también ellos eran afectados por los bombardeos, etcétera. ¿Es así? 

a defensa de la población contra la guerra? 

Sí, pero dentro de los CDC había sandinistas que pertenecían aescuadras de 
combate, milicianos y gente que colaboraba con nosotros. Abiertamente eran para loque tú dices, 

cumplían la otra función, la de servir para la mayoroperatividad de los 
combatientes sandinistas. En estos comités se organizaba al resto de la gente queno pertenecía a 

Al parecer, ese antecedente que ustedes tienen de trabajo de masas en los barrios los 

Porque tú puedes tener grandes frentes sindicales bien organizados, pero si no tienes un 
organización se hace más difícil. ¿No crees? 



 

 

 
Dora María Téllez: Eso era impenetrable. Es que mira, en primer lugar la Guardia Nacionalera
demasiado corrupta; en segundo lugar estaban comprometidos en demasiados crímenes 
comopara que encontraras uno limpio. Después de septiembre por allá te encontrabas un guardia, 
unopues, pero no podías sentarte a pensar en eso como condición indispensable 
lainsurrección, ¿no? 
 
7) LAS MILICIAS POPULARES: PRINCIPAL ARMA DE LA INSURRECCIÓN
 
- ¿Qué tareas tenían las milicias? ¿Actuaban sólo en sus barrios o salían fuera?
 
Dora María Téllez: Lo mismo podían hacer tareas en sus barrios que salir fuera 
dependía del lugar, de las necesidades y posibilidades. Podían hacerte desde una barricada 
hastacombates, emboscadas, todo. Trasladar armas para combatir en otro lugar. Podían tener diez 
hierrosaquí y diez allá. Combatían, hoy en este barrio y
sirve decorreo, ejecuta tareas de inteligencia, recupera armas y recursos materiales guerrilleros, 
sabotajes,todo. 
 
- ¿Y las armas, cómo las guardaban? Porque esos barrios eran cateados constantemente ¿no?
 
Dora María Téllez: Sí, requetecateados, casa por casa. Y hubo ocasiones en que la guardialas 
encontraba. Pero llegó un momento en que las armas ya no se guardaban; estaban ahí no más.Eso 
fue poco antes de la insurrección, semanas antes. Llegaba la guardia, se par
lado del barrio; se iba, las armas volvían para el lugar inicial. La guardia no lograba dar con 
lasarmas. Para ello sirvieron mucho los corredores que se hicieron por dentro de las casas.
 
-Volviendo al tema de las milicias...
 
Dora María Téllez: Te insisto que en relación con las milicias hay que dejar a la gentehacer cosas y 
sólo tener un control mínimo. La milicia es una organización fundamental en lainsurrección. Es 
algo muy sencillo y no debe ser confundida con la escuadra táct
organización militar formada por gente seleccionada, la gente más sana y la que tiene 
mayorconciencia y que ha recibido un cierto entrenamiento: en una escuelita de unas 48 horas, 
arme ydesarme, lo más importante, algo de táctica y
escuela esagente va a enseñar a los milicianos.

 
Lo más importante es que se tenga una estructura flexible, de mucha flexibilidad, 

muydinámica, y que se tengan militantes en las jefaturas de las escuadras milicianas 
acabó.Nosotros no teníamos condiciones logísticas ni nada de eso.
 
8) EL PARQUE: PROBLEMA DE DIFÍCIL CONTROL
 
-Y cuando inician la insurrección con esas ciento sesenta armas de guerra de las que 
hablaste¿tenían calculado el parque para todos esos días
parque? 
 
Dora María Téllez: 
comopromedio. Y teníamos pensado un operativo para que nos llegara más parque. Es decir, en 
cuanto sepudiera conectar la radio, no
Poneloya, unbalneario, y allí iba a aterrizar un avión con municiones. Efectivamente, cuando 
hicimos el llamadofuimos a capturar la pista, pero ahí tuvimos problemas: la pista estaba llena de 
piedras y sólohabíamos enviado seis hombres a limpiarla y esperar el avión. La pista debía estar 
preparada antesde dos horas. Con esos hombres era imposible terminar el trabajo a tiempo. Se 
llamó a colaborar alos vecinos. Más de trescientas personas de la población lim
avión aterrizó sinproblemas. Llegaron ciento veinticinco FAL, unas cargas para mortero 60. Luego 
perdimos esapista y terminamos por preparar pistas en la carretera. El abastecimiento es un 
elemento importante.Ahora bien, una de las prin
nosotros el propio enemigo.Gracias a eso a León se dejó muy pronto de mandar tiros, e incluso 
aportó parque al resto de losfrentes. Llegamos hasta a prestar un cañón.
 
-¿Al final? 
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Eso era impenetrable. Es que mira, en primer lugar la Guardia Nacionalera
demasiado corrupta; en segundo lugar estaban comprometidos en demasiados crímenes 
comopara que encontraras uno limpio. Después de septiembre por allá te encontrabas un guardia, 
unopues, pero no podías sentarte a pensar en eso como condición indispensable 

 

7) LAS MILICIAS POPULARES: PRINCIPAL ARMA DE LA INSURRECCIÓN

¿Qué tareas tenían las milicias? ¿Actuaban sólo en sus barrios o salían fuera?

Lo mismo podían hacer tareas en sus barrios que salir fuera 
dependía del lugar, de las necesidades y posibilidades. Podían hacerte desde una barricada 
hastacombates, emboscadas, todo. Trasladar armas para combatir en otro lugar. Podían tener diez 
hierrosaquí y diez allá. Combatían, hoy en este barrio y mañana en otro. La milicia hace de todo: 
sirve decorreo, ejecuta tareas de inteligencia, recupera armas y recursos materiales guerrilleros, 

¿Y las armas, cómo las guardaban? Porque esos barrios eran cateados constantemente ¿no?

Sí, requetecateados, casa por casa. Y hubo ocasiones en que la guardialas 
encontraba. Pero llegó un momento en que las armas ya no se guardaban; estaban ahí no más.Eso 
fue poco antes de la insurrección, semanas antes. Llegaba la guardia, se par
lado del barrio; se iba, las armas volvían para el lugar inicial. La guardia no lograba dar con 
lasarmas. Para ello sirvieron mucho los corredores que se hicieron por dentro de las casas.

Volviendo al tema de las milicias... 

Te insisto que en relación con las milicias hay que dejar a la gentehacer cosas y 
sólo tener un control mínimo. La milicia es una organización fundamental en lainsurrección. Es 
algo muy sencillo y no debe ser confundida con la escuadra táct
organización militar formada por gente seleccionada, la gente más sana y la que tiene 
mayorconciencia y que ha recibido un cierto entrenamiento: en una escuelita de unas 48 horas, 
arme ydesarme, lo más importante, algo de táctica y un poquito de cosa política. Pasada su 
escuela esagente va a enseñar a los milicianos. 

Lo más importante es que se tenga una estructura flexible, de mucha flexibilidad, 
muydinámica, y que se tengan militantes en las jefaturas de las escuadras milicianas 
acabó.Nosotros no teníamos condiciones logísticas ni nada de eso.

8) EL PARQUE: PROBLEMA DE DIFÍCIL CONTROL 

Y cuando inician la insurrección con esas ciento sesenta armas de guerra de las que 
hablaste¿tenían calculado el parque para todos esos días de combate? ¿Cómo se abastecen de 

Dora María Téllez: Nosotros teníamos unos doscientos tiros por arma, más o menos, 
comopromedio. Y teníamos pensado un operativo para que nos llegara más parque. Es decir, en 
cuanto sepudiera conectar la radio, nosotros íbamos a tomar una vieja pista que había en 
Poneloya, unbalneario, y allí iba a aterrizar un avión con municiones. Efectivamente, cuando 
hicimos el llamadofuimos a capturar la pista, pero ahí tuvimos problemas: la pista estaba llena de 

ohabíamos enviado seis hombres a limpiarla y esperar el avión. La pista debía estar 
preparada antesde dos horas. Con esos hombres era imposible terminar el trabajo a tiempo. Se 
llamó a colaborar alos vecinos. Más de trescientas personas de la población lim
avión aterrizó sinproblemas. Llegaron ciento veinticinco FAL, unas cargas para mortero 60. Luego 
perdimos esapista y terminamos por preparar pistas en la carretera. El abastecimiento es un 
elemento importante.Ahora bien, una de las principales fuentes de abastecimiento fue para 
nosotros el propio enemigo.Gracias a eso a León se dejó muy pronto de mandar tiros, e incluso 
aportó parque al resto de losfrentes. Llegamos hasta a prestar un cañón.

Eso era impenetrable. Es que mira, en primer lugar la Guardia Nacionalera 
demasiado corrupta; en segundo lugar estaban comprometidos en demasiados crímenes 
comopara que encontraras uno limpio. Después de septiembre por allá te encontrabas un guardia, 
unopues, pero no podías sentarte a pensar en eso como condición indispensable para hacer 

7) LAS MILICIAS POPULARES: PRINCIPAL ARMA DE LA INSURRECCIÓN 

¿Qué tareas tenían las milicias? ¿Actuaban sólo en sus barrios o salían fuera? 

Lo mismo podían hacer tareas en sus barrios que salir fuera de ellos.Eso 
dependía del lugar, de las necesidades y posibilidades. Podían hacerte desde una barricada 
hastacombates, emboscadas, todo. Trasladar armas para combatir en otro lugar. Podían tener diez 

mañana en otro. La milicia hace de todo: 
sirve decorreo, ejecuta tareas de inteligencia, recupera armas y recursos materiales guerrilleros, 

¿Y las armas, cómo las guardaban? Porque esos barrios eran cateados constantemente ¿no? 

Sí, requetecateados, casa por casa. Y hubo ocasiones en que la guardialas 
encontraba. Pero llegó un momento en que las armas ya no se guardaban; estaban ahí no más.Eso 
fue poco antes de la insurrección, semanas antes. Llegaba la guardia, se partía con las armas alotro 
lado del barrio; se iba, las armas volvían para el lugar inicial. La guardia no lograba dar con 
lasarmas. Para ello sirvieron mucho los corredores que se hicieron por dentro de las casas. 

Te insisto que en relación con las milicias hay que dejar a la gentehacer cosas y 
sólo tener un control mínimo. La milicia es una organización fundamental en lainsurrección. Es 
algo muy sencillo y no debe ser confundida con la escuadra táctica de combate quees una 
organización militar formada por gente seleccionada, la gente más sana y la que tiene 
mayorconciencia y que ha recibido un cierto entrenamiento: en una escuelita de unas 48 horas, 

un poquito de cosa política. Pasada su 

Lo más importante es que se tenga una estructura flexible, de mucha flexibilidad, 
muydinámica, y que se tengan militantes en las jefaturas de las escuadras milicianas y se 
acabó.Nosotros no teníamos condiciones logísticas ni nada de eso. 

Y cuando inician la insurrección con esas ciento sesenta armas de guerra de las que 
de combate? ¿Cómo se abastecen de 

Nosotros teníamos unos doscientos tiros por arma, más o menos, 
comopromedio. Y teníamos pensado un operativo para que nos llegara más parque. Es decir, en 

sotros íbamos a tomar una vieja pista que había en 
Poneloya, unbalneario, y allí iba a aterrizar un avión con municiones. Efectivamente, cuando 
hicimos el llamadofuimos a capturar la pista, pero ahí tuvimos problemas: la pista estaba llena de 

ohabíamos enviado seis hombres a limpiarla y esperar el avión. La pista debía estar 
preparada antesde dos horas. Con esos hombres era imposible terminar el trabajo a tiempo. Se 
llamó a colaborar alos vecinos. Más de trescientas personas de la población limpiaron el lugar. El 
avión aterrizó sinproblemas. Llegaron ciento veinticinco FAL, unas cargas para mortero 60. Luego 
perdimos esapista y terminamos por preparar pistas en la carretera. El abastecimiento es un 

cipales fuentes de abastecimiento fue para 
nosotros el propio enemigo.Gracias a eso a León se dejó muy pronto de mandar tiros, e incluso 
aportó parque al resto de losfrentes. Llegamos hasta a prestar un cañón. 



 

 

Dora María Téllez: Sí, ya cuando
del comando, el 20, teníamos dos dotaciones de tanques, de tanquetas, entrenadas.
- ¿O sea que el parque lo consiguieron no sólo a través del avión, sino que se lo 
capturarondirectamente a
 
Dora María Téllez: Por eso te digo que el enemigo fue una de las fuentes más importantesde 
abastecimiento. En el comando había cerca de veinticinco a treinta cajas de cartuchos 
deametralladora 50; otro tanto más de ametralladora 30, había alred
cuatrocientosfusiles con parque suficiente. Con todo esto nosotros llegamos a tener capacidad 
deautoabastecimiento y lo que nos mandaban eran otras cosas, medicinas, por ejemplo, 
alimentaciónespecial para algún enfermo y el correo. Co
pesadas: morteros 82 alos que se les acabó el parque. No pudimos sacar más porque no había de 
dónde, no había morteros82 en el país. Mandaron también un cañoncito nuevo que es el que le 
prestamos a esa gente, porqueya nosotr
 
-¿Dan ustedes alguna orientación para que los combatientes controlen el parque o eso 
esimposible? 
 
Dora María Téllez: Este es un problema muy difícil de resolver. La única manera de lograruna 
mínima disciplina es dotándolos de una cantidad pequeña, en vez de darle quinientos tiros, lesdas 
cien o ciento veinte de manera que tienen que medir muy bien cada tiro: a guardia por tiro. 
Otroelemento fundamental es quitarle el dispositivo para tirar en ráfagas a t
quequeden tiro a tiro. Porque si le dejas el dispositivo para tirar en ráfagas lo ponen siempre en 
ráfaga yno hay manera de pararlos.
 
-¿Es de León la historia aquella en que el pueblo va abriendo de noche trincheras y 
levantandobarricadas para ir apretando el cerco contra el principal reducto de la guardia?
 
Dora María Téllez: 
cerrando. En la noche levantábamos nuevas barricadas, un metro más adelante de la anterior y
íbamos avanzando. Las barricadas son obstáculos muy buenos para combatir. ¿Sabes por quéhabía 
que hacer esto? Por los francotiradores. Volvió a pasar lo del 78. A pesar de que 
nosotrosaprendimos de la experiencia, la guardia también aprendió y se quedó
de las quete hablé. Se quedó allí desde septiembre. Uno no se podía acercar al comando porque a 
cuatrocuadras estaba la catedral y ahí había francotiradores, y también los había en la iglesia de 
SanSebastián. Fíjate que desde la catedra
queavanzar de noche.
 
- La ciudad de León ¿se paralizó completamente durante el período de la lucha insurreccional?
 
Dora María Téllez: Paralizada, ¿en qué sentido?
 
-Comercio, etcétera. ¿cómo vivía l
 
Dora María Téllez: Todo se militariza, todo. Es imposible que la gente de bajos recursosacumule 
alimentos para tantos días. Hay comercios que quieren seguir funcionando, o más 
bienespeculando con la situación de guerra, hay gent
quemilitarizar todo. Para que la gente no se muera de hambre tú tienes que salir a buscar 
vacas,cosechas de maíz, silos de arroz, granos, trigo, para almacenar; organizar una comisión 
deabastecimiento que se en
 
9) LEÓN: DONDE DEBE ROMPERSE EL EQUILIBRIO DE FUERZAS
 
- ¿Cuándo te encargan a ti la conducción de la insurrección de León?
 
Dora María Téllez: En abril, después de que matan a la dirección del FSLN de León enVeracruz. 
Cuando los muchachos 
 
¿Cae ese plan en manos de la guardia?
 
Dora María Téllez: No, la guardia no llega a registrar a los compañeros. El plan quetodavía 
conservamos está ensangrentado.
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Sí, ya cuando faltaban unos dieciocho días para el fin de la guerra. Parala toma 
del comando, el 20, teníamos dos dotaciones de tanques, de tanquetas, entrenadas.

¿O sea que el parque lo consiguieron no sólo a través del avión, sino que se lo 
capturarondirectamente al enemigo? 

Por eso te digo que el enemigo fue una de las fuentes más importantesde 
abastecimiento. En el comando había cerca de veinticinco a treinta cajas de cartuchos 
deametralladora 50; otro tanto más de ametralladora 30, había alred
cuatrocientosfusiles con parque suficiente. Con todo esto nosotros llegamos a tener capacidad 
deautoabastecimiento y lo que nos mandaban eran otras cosas, medicinas, por ejemplo, 
alimentaciónespecial para algún enfermo y el correo. Co
pesadas: morteros 82 alos que se les acabó el parque. No pudimos sacar más porque no había de 
dónde, no había morteros82 en el país. Mandaron también un cañoncito nuevo que es el que le 
prestamos a esa gente, porqueya nosotros habíamos recuperado un cañoncito a esas alturas.

¿Dan ustedes alguna orientación para que los combatientes controlen el parque o eso 

Este es un problema muy difícil de resolver. La única manera de lograruna 
iplina es dotándolos de una cantidad pequeña, en vez de darle quinientos tiros, lesdas 

cien o ciento veinte de manera que tienen que medir muy bien cada tiro: a guardia por tiro. 
Otroelemento fundamental es quitarle el dispositivo para tirar en ráfagas a t
quequeden tiro a tiro. Porque si le dejas el dispositivo para tirar en ráfagas lo ponen siempre en 
ráfaga yno hay manera de pararlos. 

¿Es de León la historia aquella en que el pueblo va abriendo de noche trincheras y 
das para ir apretando el cerco contra el principal reducto de la guardia?

Dora María Téllez: Nosotros tendimos inicialmente un cerco amplio y luego intentamosirlo 
cerrando. En la noche levantábamos nuevas barricadas, un metro más adelante de la anterior y
íbamos avanzando. Las barricadas son obstáculos muy buenos para combatir. ¿Sabes por quéhabía 
que hacer esto? Por los francotiradores. Volvió a pasar lo del 78. A pesar de que 
nosotrosaprendimos de la experiencia, la guardia también aprendió y se quedó
de las quete hablé. Se quedó allí desde septiembre. Uno no se podía acercar al comando porque a 
cuatrocuadras estaba la catedral y ahí había francotiradores, y también los había en la iglesia de 
SanSebastián. Fíjate que desde la catedral se podía disparar hasta a diez cuadras. Por eso había 
queavanzar de noche. 

La ciudad de León ¿se paralizó completamente durante el período de la lucha insurreccional?

Paralizada, ¿en qué sentido? 

Comercio, etcétera. ¿cómo vivía la gente durante esos días? 

Todo se militariza, todo. Es imposible que la gente de bajos recursosacumule 
alimentos para tantos días. Hay comercios que quieren seguir funcionando, o más 
bienespeculando con la situación de guerra, hay gente que quiere seguir vendiendo, por eso tienes 
quemilitarizar todo. Para que la gente no se muera de hambre tú tienes que salir a buscar 
vacas,cosechas de maíz, silos de arroz, granos, trigo, para almacenar; organizar una comisión 
deabastecimiento que se encargue... 

9) LEÓN: DONDE DEBE ROMPERSE EL EQUILIBRIO DE FUERZAS

¿Cuándo te encargan a ti la conducción de la insurrección de León?

En abril, después de que matan a la dirección del FSLN de León enVeracruz. 
Cuando los muchachos mueren allí, tienen en la bolsa el primer plan insurreccional deLeón.

¿Cae ese plan en manos de la guardia? 

No, la guardia no llega a registrar a los compañeros. El plan quetodavía 
conservamos está ensangrentado. 

faltaban unos dieciocho días para el fin de la guerra. Parala toma 
del comando, el 20, teníamos dos dotaciones de tanques, de tanquetas, entrenadas. 

¿O sea que el parque lo consiguieron no sólo a través del avión, sino que se lo 

Por eso te digo que el enemigo fue una de las fuentes más importantesde 
abastecimiento. En el comando había cerca de veinticinco a treinta cajas de cartuchos 
deametralladora 50; otro tanto más de ametralladora 30, había alrededor de trescientos a 
cuatrocientosfusiles con parque suficiente. Con todo esto nosotros llegamos a tener capacidad 
deautoabastecimiento y lo que nos mandaban eran otras cosas, medicinas, por ejemplo, 
alimentaciónespecial para algún enfermo y el correo. Comenzaron también a llegar armas 
pesadas: morteros 82 alos que se les acabó el parque. No pudimos sacar más porque no había de 
dónde, no había morteros82 en el país. Mandaron también un cañoncito nuevo que es el que le 

os habíamos recuperado un cañoncito a esas alturas. 

¿Dan ustedes alguna orientación para que los combatientes controlen el parque o eso 

Este es un problema muy difícil de resolver. La única manera de lograruna 
iplina es dotándolos de una cantidad pequeña, en vez de darle quinientos tiros, lesdas 

cien o ciento veinte de manera que tienen que medir muy bien cada tiro: a guardia por tiro. 
Otroelemento fundamental es quitarle el dispositivo para tirar en ráfagas a todas las armas para 
quequeden tiro a tiro. Porque si le dejas el dispositivo para tirar en ráfagas lo ponen siempre en 

¿Es de León la historia aquella en que el pueblo va abriendo de noche trincheras y 
das para ir apretando el cerco contra el principal reducto de la guardia? 

Nosotros tendimos inicialmente un cerco amplio y luego intentamosirlo 
cerrando. En la noche levantábamos nuevas barricadas, un metro más adelante de la anterior yasí 
íbamos avanzando. Las barricadas son obstáculos muy buenos para combatir. ¿Sabes por quéhabía 
que hacer esto? Por los francotiradores. Volvió a pasar lo del 78. A pesar de que 
nosotrosaprendimos de la experiencia, la guardia también aprendió y se quedó en esas posiciones 
de las quete hablé. Se quedó allí desde septiembre. Uno no se podía acercar al comando porque a 
cuatrocuadras estaba la catedral y ahí había francotiradores, y también los había en la iglesia de 

l se podía disparar hasta a diez cuadras. Por eso había 

La ciudad de León ¿se paralizó completamente durante el período de la lucha insurreccional? 

 

Todo se militariza, todo. Es imposible que la gente de bajos recursosacumule 
alimentos para tantos días. Hay comercios que quieren seguir funcionando, o más 

e que quiere seguir vendiendo, por eso tienes 
quemilitarizar todo. Para que la gente no se muera de hambre tú tienes que salir a buscar 
vacas,cosechas de maíz, silos de arroz, granos, trigo, para almacenar; organizar una comisión 

9) LEÓN: DONDE DEBE ROMPERSE EL EQUILIBRIO DE FUERZAS 

¿Cuándo te encargan a ti la conducción de la insurrección de León? 

En abril, después de que matan a la dirección del FSLN de León enVeracruz. 
mueren allí, tienen en la bolsa el primer plan insurreccional deLeón. 

No, la guardia no llega a registrar a los compañeros. El plan quetodavía 



 

 

Entonces, cuando yo 
lainsurrección. Pero ese plan tuvo que variarse.
- 
¿Por qué tuvo que variarse?
 
Dora María Téllez: Porque ése es otro problema importante en la insurrección, el problemade la 
información. El enemigo varía de posición, varía el número de personal que concentran en unoy 
otro lugar. Hay que estar bien informado de estos cambios y adecuar el plan insurreccional a 
esosnuevos datos. 
 
 
- En el caso del plan de Managua, ése sí cae en manos del ene
 
Dora María Téllez: Así fue.
 
-Parece ser frecuente que los planes de este tipo caigan en manos del enemigo. Ahí tienes el 
casomás reciente de El Salvador...
 
Dora María Téllez: Mira, el plan de Managua cae íntegro y fue con ese mismo plan
insurrección. El que un plan de éstos caiga en manos del enemigo no es demasiado grave. 
Lainsurrección no es un gran secreto militar, porque el enemigo sabe que lo tienes que atacar 
allídonde él está. ¿Cuál es el real secreto de la insurrecc
enun plan insurreccional. La caída de cualquier otro plan puede dañar, pero no la de éste. El 
secretodel plan insurreccional no es dónde vas a atacar ni cómo lo vas a hacer sino la forma en 
que van areaccionar las
 
- ¿Qué papel jugaba León dentro de la ofensiva final?
 
Dora María Téllez: Mira, León era de los lugares donde nosotros veíamos la posibilidad deque se 
rompiera el equilibrio de fuerzas con el enemigo. Y así ocurrió. Por eso lo reforzamos contantos
cuadros, con tantas armas, aunque lo decisivo fue la fuerza organizativa de las masas.
 
¿Cuántas armas? ¿Las ciento sesenta a las que te referías antes...?
 
Dora María Téllez: Sí. ¡Y eso es mucho! ¡El doble de lo que tenía la mayor parte de lasotras 
ciudades! 
 
-¿Por qué pensaron que era allí donde se iba a romper el equilibrio de fuerzas? ¿Por laexperiencia 
de septiembre? 
 
Dora María Téllez: Sí, por todo eso y porque no existía ninguna organización más fuerte demasas 
que la que se había generado en León.
 
- ¿Y esa organización se genera porque hubo buenos cuadros o simplemente porque allí el 
estadode ánimo de las masas era muy bueno?
 
Dora María Téllez: Ninguna de las dos cosas por separado. Allí había buenos cuadros yhabía un 
buen ánimo de las masas. ¡Habí
Veracruz. Por eso es que yo te digo que son ellos los verdaderos héroes de la guerra. 
Nosotroscargamos ahora con los grados que ellos se merecían. ¡Esa gente había montado un 
aparato que erapara aga
 
-Una última pregunta. Cuando ustedes comienzan la insurrección final en León, ¿piensan que 
lalucha va a ser tan larga?
 
Dora María Téllez: Yo eché mis cálculos y dije: “Bueno, si en septiembre fueron quince odiecisiete 
días, esto se lleva un mes”. Otros compañeros pensaban en unos quince días, y otros, losmás, 
pensaban que sólo iba a ser un “piquito”. Yo estaba más cerca de la realidad: transcurrierontreinta 
y siete días entre el inicio de las acciones en la tarde del 2 
completa de la ciudad, el 9 de julio. Ese día
rojinegra del FSLN. 
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Entonces, cuando yo llego a hacerme cargo de la jefatura ya está hecho el primer plan de 
lainsurrección. Pero ese plan tuvo que variarse. 

¿Por qué tuvo que variarse? 

Porque ése es otro problema importante en la insurrección, el problemade la 
El enemigo varía de posición, varía el número de personal que concentran en unoy 

otro lugar. Hay que estar bien informado de estos cambios y adecuar el plan insurreccional a 

En el caso del plan de Managua, ése sí cae en manos del ene

Así fue. 

Parece ser frecuente que los planes de este tipo caigan en manos del enemigo. Ahí tienes el 
casomás reciente de El Salvador... 

Mira, el plan de Managua cae íntegro y fue con ese mismo plan
insurrección. El que un plan de éstos caiga en manos del enemigo no es demasiado grave. 
Lainsurrección no es un gran secreto militar, porque el enemigo sabe que lo tienes que atacar 
allídonde él está. ¿Cuál es el real secreto de la insurrección? Las masas. Y eso no se puede detectar 
enun plan insurreccional. La caída de cualquier otro plan puede dañar, pero no la de éste. El 
secretodel plan insurreccional no es dónde vas a atacar ni cómo lo vas a hacer sino la forma en 
que van areaccionar las masas. 

¿Qué papel jugaba León dentro de la ofensiva final? 

Mira, León era de los lugares donde nosotros veíamos la posibilidad deque se 
rompiera el equilibrio de fuerzas con el enemigo. Y así ocurrió. Por eso lo reforzamos contantos
cuadros, con tantas armas, aunque lo decisivo fue la fuerza organizativa de las masas.

¿Cuántas armas? ¿Las ciento sesenta a las que te referías antes...?

Sí. ¡Y eso es mucho! ¡El doble de lo que tenía la mayor parte de lasotras 

¿Por qué pensaron que era allí donde se iba a romper el equilibrio de fuerzas? ¿Por laexperiencia 

Sí, por todo eso y porque no existía ninguna organización más fuerte demasas 
que la que se había generado en León. 

¿Y esa organización se genera porque hubo buenos cuadros o simplemente porque allí el 
estadode ánimo de las masas era muy bueno? 

Ninguna de las dos cosas por separado. Allí había buenos cuadros yhabía un 
buen ánimo de las masas. ¡Había cuadrazos! Me refiero especialmente a los que cayeronen 
Veracruz. Por eso es que yo te digo que son ellos los verdaderos héroes de la guerra. 
Nosotroscargamos ahora con los grados que ellos se merecían. ¡Esa gente había montado un 
aparato que erapara agarrar el garrote y darle al enemigo! 

Una última pregunta. Cuando ustedes comienzan la insurrección final en León, ¿piensan que 
lalucha va a ser tan larga? 

Yo eché mis cálculos y dije: “Bueno, si en septiembre fueron quince odiecisiete 
días, esto se lleva un mes”. Otros compañeros pensaban en unos quince días, y otros, losmás, 
pensaban que sólo iba a ser un “piquito”. Yo estaba más cerca de la realidad: transcurrierontreinta 
y siete días entre el inicio de las acciones en la tarde del 2 de junio y la celebración de laliberación 
completa de la ciudad, el 9 de julio. Ese día empezó a flamear en lo alto de 

 

llego a hacerme cargo de la jefatura ya está hecho el primer plan de 

Porque ése es otro problema importante en la insurrección, el problemade la 
El enemigo varía de posición, varía el número de personal que concentran en unoy 

otro lugar. Hay que estar bien informado de estos cambios y adecuar el plan insurreccional a 

En el caso del plan de Managua, ése sí cae en manos del enemigo ¿no es así? 

Parece ser frecuente que los planes de este tipo caigan en manos del enemigo. Ahí tienes el 

Mira, el plan de Managua cae íntegro y fue con ese mismo plan que sehizo la 
insurrección. El que un plan de éstos caiga en manos del enemigo no es demasiado grave. 
Lainsurrección no es un gran secreto militar, porque el enemigo sabe que lo tienes que atacar 

ión? Las masas. Y eso no se puede detectar 
enun plan insurreccional. La caída de cualquier otro plan puede dañar, pero no la de éste. El 
secretodel plan insurreccional no es dónde vas a atacar ni cómo lo vas a hacer sino la forma en 

Mira, León era de los lugares donde nosotros veíamos la posibilidad deque se 
rompiera el equilibrio de fuerzas con el enemigo. Y así ocurrió. Por eso lo reforzamos contantos 
cuadros, con tantas armas, aunque lo decisivo fue la fuerza organizativa de las masas. 

¿Cuántas armas? ¿Las ciento sesenta a las que te referías antes...? 

Sí. ¡Y eso es mucho! ¡El doble de lo que tenía la mayor parte de lasotras 

¿Por qué pensaron que era allí donde se iba a romper el equilibrio de fuerzas? ¿Por laexperiencia 

Sí, por todo eso y porque no existía ninguna organización más fuerte demasas 

¿Y esa organización se genera porque hubo buenos cuadros o simplemente porque allí el 

Ninguna de las dos cosas por separado. Allí había buenos cuadros yhabía un 
a cuadrazos! Me refiero especialmente a los que cayeronen 

Veracruz. Por eso es que yo te digo que son ellos los verdaderos héroes de la guerra. 
Nosotroscargamos ahora con los grados que ellos se merecían. ¡Esa gente había montado un 

Una última pregunta. Cuando ustedes comienzan la insurrección final en León, ¿piensan que 

Yo eché mis cálculos y dije: “Bueno, si en septiembre fueron quince odiecisiete 
días, esto se lleva un mes”. Otros compañeros pensaban en unos quince días, y otros, losmás, 
pensaban que sólo iba a ser un “piquito”. Yo estaba más cerca de la realidad: transcurrierontreinta 

de junio y la celebración de laliberación 
empezó a flamear en lo alto de Acosasco labandera 



 

 

2.2. GUATEMALA 

“PUEBLOS EN ARMAS” /

Publicado en: México. Universidad Autónoma de

Era, 1984; Nicaragua, Editorial Nueva Nicaragua, 1985.

INTRODUCCIÓN: EL CAMINO DE LAS ARMAS HACIA LA VICTORIA

 

Hoy que la guerra revolucionaria en Guatemala va en ascenso y que día a día crecientes 

sectoresdel pueblo se 

protagonistas ymáximos dirigentes de los planteamientos y experiencias que resultan de mayor 

interés y utilidad ala luz de los combates revolucionarios de este continente. Antes, solament

breve introducción,sin otra pretensión que recordar el origen de las organizaciones 

revolucionarias que hoy ven en lasarmas el único camino de la victoria.Hasta la fundación de las 

Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR en diciembre de 1962, el PartidoGuatema

fue la vanguardia indiscutida de su pueblo. Nacido en pleno augede la revolución democrático 

burguesa, en septiembre de 1949, es uno de sus principales soportes.Duramente perseguidos 

después del derrocamiento de Arbenz por el gobiern

cientos de cuadros militantes y desde la clandestinidad, como único partido deoposición, dirige las 

luchas por derrocar al régimen reaccionario impuesto por losnorteamericanos. Después de apoyar 

en 1955 un fracasado 

llamando a las masas a la calle y tratando de promover una huelgapolítica general que 

desemboque en una insurrección; es decir, una repetición del esquema quecondujo a la victoria en 

el año 1944, sin analizar que la situación histórica ya no es la misma.Un nuevo enfoque del 

problema se abre paso, sin embargo, a partir del triunfo de la revolucióncubana. En un pleno en 

1961, el PGT afirma que la lucha armada revolucionaria, popular y concarác

vía de la revolución en ese país. Y de las palabras pasa a los hechos;meses después ya está 

implementado el primer intento guerrillero rural de la época actual enGuatemala. La guerrilla de 

Concuá es derrotada antes de lograr siquiera 

sobrevivientes es Gaspar, el actual comandante en jefe de laOrganización del Pueblo en Armas, 

ORPA.Meses antes se había producido el fallido levantamiento de decenas de oficiales del ejército 

contrael gobierno de Idígoras Fuentes. Tres cortos días de una guerra regular terminaron en 

derrota,decidiendo los más consecuentes, como Yon Sosa, Turcios Lima y otros, montar una 

guerrilla en lazona nororiental del país. 

del alzamiento.Sin haber resuelto las polémicas en torno al problema de la lucha armada 

despertadas por elreciente revés guerrillero que el PGT había sufrido en carne propia, el Buró 

Político de estepartido decide impulsar la fundación, en diciemb

Armadas Rebeldes,FAR, organización amplia conformada por militantes 

comunistas agrupados entres movimientos: El 

el 13 de Noviembre, 

estudiantes universitarios, lamayor parte de ellos pertenecientes a la juventud comunista.De las 

FAR surgen tres guerrillas, siendo las más conocidas la 

Antonio Yon Sosa y l

1966, momento en que es reemplazado por el comandante César Montes. PabloMonsanto, actual 

comandante en jefe de las FAR, forma parte de esta guerrilla.La infiltración trotskista pr

primera crisis del movimiento revolucionario en el año 1965,que termina con la primera división 

de las FAR. Se separa de ella el 13 de Noviembre y sedesintegra el 12 de Abril. La segunda se 

produce al año siguiente al romper las FAR con el PGT yar

especialmente a los jóvenes militantes.

En marzo de 1967 aparece 

experienciaguerrillera y hace una serie de planteamientos estratégicos en cuanto a la 

de la guerrapopular y revolucionaria en Guatemala. Pronto pasan a reagruparse en torno a 

esosplanteamientos una serie de militantes y dirigentes de las FAR que se encuentran en el 

extranjero,entre ellos Rolando Morán, actual comandante en jefe d

conformaran unanueva organización, el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, cuyo primer 

contingente penetraen el país en 1972.
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ARMAS” /MARTA HARNECKER 

Publicado en: México. Universidad Autónoma de Guerrero, 1ª ed, 1983; y Ediciones

Era, 1984; Nicaragua, Editorial Nueva Nicaragua, 1985. 

INTRODUCCIÓN: EL CAMINO DE LAS ARMAS HACIA LA VICTORIA

Hoy que la guerra revolucionaria en Guatemala va en ascenso y que día a día crecientes 

sectoresdel pueblo se integran, es dable tomar conocimiento a través de sus más destacados 

protagonistas ymáximos dirigentes de los planteamientos y experiencias que resultan de mayor 

interés y utilidad ala luz de los combates revolucionarios de este continente. Antes, solament

breve introducción,sin otra pretensión que recordar el origen de las organizaciones 

revolucionarias que hoy ven en lasarmas el único camino de la victoria.Hasta la fundación de las 

Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR en diciembre de 1962, el PartidoGuatema

fue la vanguardia indiscutida de su pueblo. Nacido en pleno augede la revolución democrático 

burguesa, en septiembre de 1949, es uno de sus principales soportes.Duramente perseguidos 

después del derrocamiento de Arbenz por el gobierno de Castillo Armas,pierde en esa época 

cientos de cuadros militantes y desde la clandestinidad, como único partido deoposición, dirige las 

luchas por derrocar al régimen reaccionario impuesto por losnorteamericanos. Después de apoyar 

en 1955 un fracasado intento de conspiración de militaresdemocráticos, busca derribarlo 

llamando a las masas a la calle y tratando de promover una huelgapolítica general que 

desemboque en una insurrección; es decir, una repetición del esquema quecondujo a la victoria en 

1944, sin analizar que la situación histórica ya no es la misma.Un nuevo enfoque del 

problema se abre paso, sin embargo, a partir del triunfo de la revolucióncubana. En un pleno en 

1961, el PGT afirma que la lucha armada revolucionaria, popular y concarác

vía de la revolución en ese país. Y de las palabras pasa a los hechos;meses después ya está 

implementado el primer intento guerrillero rural de la época actual enGuatemala. La guerrilla de 

Concuá es derrotada antes de lograr siquiera llegar a su zona deimplantación. Uno de sus escasos 

sobrevivientes es Gaspar, el actual comandante en jefe de laOrganización del Pueblo en Armas, 

ORPA.Meses antes se había producido el fallido levantamiento de decenas de oficiales del ejército 

ierno de Idígoras Fuentes. Tres cortos días de una guerra regular terminaron en 

derrota,decidiendo los más consecuentes, como Yon Sosa, Turcios Lima y otros, montar una 

guerrilla en lazona nororiental del país. 13 de Noviembre fue su nombre, en recuerdo a 

del alzamiento.Sin haber resuelto las polémicas en torno al problema de la lucha armada 

despertadas por elreciente revés guerrillero que el PGT había sufrido en carne propia, el Buró 

Político de estepartido decide impulsar la fundación, en diciemb

Armadas Rebeldes,FAR, organización amplia conformada por militantes 

comunistas agrupados entres movimientos: El 20 de Octubre, 

13 de Noviembre, por elgrupo de oficiales rebeldes del que ya hablamos, y el 

estudiantes universitarios, lamayor parte de ellos pertenecientes a la juventud comunista.De las 

FAR surgen tres guerrillas, siendo las más conocidas la 13 de Noviembre, 

a Edgar Ibarra, dirigida por Turcios Lima hasta su muerte el 2 deoctubre 

1966, momento en que es reemplazado por el comandante César Montes. PabloMonsanto, actual 

comandante en jefe de las FAR, forma parte de esta guerrilla.La infiltración trotskista pr

primera crisis del movimiento revolucionario en el año 1965,que termina con la primera división 

de las FAR. Se separa de ella el 13 de Noviembre y sedesintegra el 12 de Abril. La segunda se 

produce al año siguiente al romper las FAR con el PGT yarrastrar a la mayor parte de sus bases, 

especialmente a los jóvenes militantes. 

En marzo de 1967 aparece a la luz pública un documento que analiza críticamente la 

experienciaguerrillera y hace una serie de planteamientos estratégicos en cuanto a la 

de la guerrapopular y revolucionaria en Guatemala. Pronto pasan a reagruparse en torno a 

esosplanteamientos una serie de militantes y dirigentes de las FAR que se encuentran en el 

extranjero,entre ellos Rolando Morán, actual comandante en jefe d

conformaran unanueva organización, el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, cuyo primer 

contingente penetraen el país en 1972. 

Guerrero, 1ª ed, 1983; y Ediciones 

INTRODUCCIÓN: EL CAMINO DE LAS ARMAS HACIA LA VICTORIA 

Hoy que la guerra revolucionaria en Guatemala va en ascenso y que día a día crecientes 

integran, es dable tomar conocimiento a través de sus más destacados 

protagonistas ymáximos dirigentes de los planteamientos y experiencias que resultan de mayor 

interés y utilidad ala luz de los combates revolucionarios de este continente. Antes, solamente una 

breve introducción,sin otra pretensión que recordar el origen de las organizaciones 

revolucionarias que hoy ven en lasarmas el único camino de la victoria.Hasta la fundación de las 

Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR en diciembre de 1962, el PartidoGuatemalteco del Trabajo, PGT 

fue la vanguardia indiscutida de su pueblo. Nacido en pleno augede la revolución democrático 

burguesa, en septiembre de 1949, es uno de sus principales soportes.Duramente perseguidos 

o de Castillo Armas,pierde en esa época 

cientos de cuadros militantes y desde la clandestinidad, como único partido deoposición, dirige las 

luchas por derrocar al régimen reaccionario impuesto por losnorteamericanos. Después de apoyar 

intento de conspiración de militaresdemocráticos, busca derribarlo 

llamando a las masas a la calle y tratando de promover una huelgapolítica general que 

desemboque en una insurrección; es decir, una repetición del esquema quecondujo a la victoria en 

1944, sin analizar que la situación histórica ya no es la misma.Un nuevo enfoque del 

problema se abre paso, sin embargo, a partir del triunfo de la revolucióncubana. En un pleno en 

1961, el PGT afirma que la lucha armada revolucionaria, popular y concarácter prolongado, es la 

vía de la revolución en ese país. Y de las palabras pasa a los hechos;meses después ya está 

implementado el primer intento guerrillero rural de la época actual enGuatemala. La guerrilla de 

llegar a su zona deimplantación. Uno de sus escasos 

sobrevivientes es Gaspar, el actual comandante en jefe de laOrganización del Pueblo en Armas, 

ORPA.Meses antes se había producido el fallido levantamiento de decenas de oficiales del ejército 

ierno de Idígoras Fuentes. Tres cortos días de una guerra regular terminaron en 

derrota,decidiendo los más consecuentes, como Yon Sosa, Turcios Lima y otros, montar una 

fue su nombre, en recuerdo a la fecha 

del alzamiento.Sin haber resuelto las polémicas en torno al problema de la lucha armada 

despertadas por elreciente revés guerrillero que el PGT había sufrido en carne propia, el Buró 

Político de estepartido decide impulsar la fundación, en diciembre de 1962, de las Fuerzas 

Armadas Rebeldes,FAR, organización amplia conformada por militantes comunistas y no 

20 de Octubre, formado por militantes del partido; 

des del que ya hablamos, y el 12 de Abril, por 

estudiantes universitarios, lamayor parte de ellos pertenecientes a la juventud comunista.De las 

13 de Noviembre, comandada porMarco 

dirigida por Turcios Lima hasta su muerte el 2 deoctubre de 

1966, momento en que es reemplazado por el comandante César Montes. PabloMonsanto, actual 

comandante en jefe de las FAR, forma parte de esta guerrilla.La infiltración trotskista produce la 

primera crisis del movimiento revolucionario en el año 1965,que termina con la primera división 

de las FAR. Se separa de ella el 13 de Noviembre y sedesintegra el 12 de Abril. La segunda se 

rastrar a la mayor parte de sus bases, 

la luz pública un documento que analiza críticamente la 

experienciaguerrillera y hace una serie de planteamientos estratégicos en cuanto a la concepción 

de la guerrapopular y revolucionaria en Guatemala. Pronto pasan a reagruparse en torno a 

esosplanteamientos una serie de militantes y dirigentes de las FAR que se encuentran en el 

extranjero,entre ellos Rolando Morán, actual comandante en jefe del EGP, los que luego 

conformaran unanueva organización, el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, cuyo primer 



 

 

En esa misma época las FAR hacen un primer llamado a unificar las fuerzas revolucionarias y 

seinicia un trabajo en ese sentido con el PGT que dura hasta 1974.En el año 1972 se produce 

también otro desprendimiento de las FAR. Cuadros 

nuevos reclutados, pasaran a crear otra organización

político-militar, la que ha

deOrganización del Pueblo en Armas.

Mientras tanto el PGT, en su Cuarto Congreso en 1968, había aprobado la línea de la 

guerrarevolucionaria, pero se veía todavía consumido por fuertes co

Duramentegolpeado por la caída de gran parte de su buró político en 1972 y de su secretario 

general dosaños después, termina por dividirse en dos sectores en 1978: El sector que siguió 

nuevosecretario general, Carlos González, 

de baseque se autodenominó Partido Guatemalteco del Trabajo (Núcleo de Dirección Nacional). Es 

asícomo el ascenso del movimiento de masas en Guatemala en la segunda mitad de la década 

delsetenta encuentra a las fuerzas revolucionarias dispersas e incapaces de orientar ese 

movimientohacia el derrocamiento del régimen imperante y la toma del poder. El gobierno 

represivo de RomeoLucas aprovecha la situación para golpear duramente a todas las 

organizaciones por igual, salvo aORPA, que todavía no aparecía a la luz pública, y al oprimido y 

luchador pueblo guatemalteco,que hoy llora a miles de sus hijos.

El auge del movimiento revolucionario y la plena conciencia de que cada organización enparticular 

es incapaz de conducir al pueblo a la victoria son los principales motivos que impulsanlos primeros 

pasos unitarios entre tres organizaciones político

la división del PGT en dos sectores: El ejército Guerrillero de los P

Rebeldes y el Partido Guatemalteco del Trabajo (Núcleo de Dirección Nacional),integrándose a 

este proceso al año siguiente la Organización del Pueblo en Armas.Se excluye de ésta unidad al 

PGT dirigido por Carlos González. Se trata

este partido no está en esa línea.

Sin embargo, pocos meses después, este sector hace un viraje táctico hacia la lucha armada, 

dadoa conocer con motivo del primero de mayo de 1981 y ya en enero de 1982,

lasorganizaciones político

Núcleo de Dirección) proclaman por primera vez en forma pública su unidad, calificando estepaso 

de paso histórico de los revolucionarios guatemaltecos, dec

alsector del PGT hasta entonces marginado, para iniciar un proceso de incorporación a la 

unidadrevolucionaria.Así es como se han ido gestando las condiciones para que el pueblo de 

Guatemala cuente con unavanguardia unificada

la victoria. 
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En esa misma época las FAR hacen un primer llamado a unificar las fuerzas revolucionarias y 

trabajo en ese sentido con el PGT que dura hasta 1974.En el año 1972 se produce 

también otro desprendimiento de las FAR. Cuadros y militantes delregional de occidente, junto a 

nuevos reclutados, pasaran a crear otra organización 

militar, la que hace su primera aparición pública en septiembre de 1979 bajo el nombre 

deOrganización del Pueblo en Armas. 

Mientras tanto el PGT, en su Cuarto Congreso en 1968, había aprobado la línea de la 

guerrarevolucionaria, pero se veía todavía consumido por fuertes co

Duramentegolpeado por la caída de gran parte de su buró político en 1972 y de su secretario 

general dosaños después, termina por dividirse en dos sectores en 1978: El sector que siguió 

nuevosecretario general, Carlos González, y un sector de cuadros del comité central y militantes 

de baseque se autodenominó Partido Guatemalteco del Trabajo (Núcleo de Dirección Nacional). Es 

asícomo el ascenso del movimiento de masas en Guatemala en la segunda mitad de la década 

tra a las fuerzas revolucionarias dispersas e incapaces de orientar ese 

movimientohacia el derrocamiento del régimen imperante y la toma del poder. El gobierno 

represivo de RomeoLucas aprovecha la situación para golpear duramente a todas las 

por igual, salvo aORPA, que todavía no aparecía a la luz pública, y al oprimido y 

luchador pueblo guatemalteco,que hoy llora a miles de sus hijos.

El auge del movimiento revolucionario y la plena conciencia de que cada organización enparticular 

de conducir al pueblo a la victoria son los principales motivos que impulsanlos primeros 

pasos unitarios entre tres organizaciones político-militares a comienzos de 1979, pocodespués de 

la división del PGT en dos sectores: El ejército Guerrillero de los P

Rebeldes y el Partido Guatemalteco del Trabajo (Núcleo de Dirección Nacional),integrándose a 

este proceso al año siguiente la Organización del Pueblo en Armas.Se excluye de ésta unidad al 

PGT dirigido por Carlos González. Se trata de una unidad para hacerla guerra y se considera que 

este partido no está en esa línea. 

Sin embargo, pocos meses después, este sector hace un viraje táctico hacia la lucha armada, 

dadoa conocer con motivo del primero de mayo de 1981 y ya en enero de 1982,

lasorganizaciones político-militares, llamadas también la cuatripartita 

Núcleo de Dirección) proclaman por primera vez en forma pública su unidad, calificando estepaso 

de paso histórico de los revolucionarios guatemaltecos, dec

alsector del PGT hasta entonces marginado, para iniciar un proceso de incorporación a la 

unidadrevolucionaria.Así es como se han ido gestando las condiciones para que el pueblo de 

Guatemala cuente con unavanguardia unificada, uno de los principales instrumentos subjetivos de 

 

En esa misma época las FAR hacen un primer llamado a unificar las fuerzas revolucionarias y 

trabajo en ese sentido con el PGT que dura hasta 1974.En el año 1972 se produce 

militantes delregional de occidente, junto a 

ce su primera aparición pública en septiembre de 1979 bajo el nombre 

Mientras tanto el PGT, en su Cuarto Congreso en 1968, había aprobado la línea de la 

guerrarevolucionaria, pero se veía todavía consumido por fuertes contradicciones internas. 

Duramentegolpeado por la caída de gran parte de su buró político en 1972 y de su secretario 

general dosaños después, termina por dividirse en dos sectores en 1978: El sector que siguió a su 

y un sector de cuadros del comité central y militantes 

de baseque se autodenominó Partido Guatemalteco del Trabajo (Núcleo de Dirección Nacional). Es 

asícomo el ascenso del movimiento de masas en Guatemala en la segunda mitad de la década 

tra a las fuerzas revolucionarias dispersas e incapaces de orientar ese 

movimientohacia el derrocamiento del régimen imperante y la toma del poder. El gobierno 

represivo de RomeoLucas aprovecha la situación para golpear duramente a todas las 

por igual, salvo aORPA, que todavía no aparecía a la luz pública, y al oprimido y 

luchador pueblo guatemalteco,que hoy llora a miles de sus hijos. 

El auge del movimiento revolucionario y la plena conciencia de que cada organización enparticular 

de conducir al pueblo a la victoria son los principales motivos que impulsanlos primeros 

militares a comienzos de 1979, pocodespués de 

la división del PGT en dos sectores: El ejército Guerrillero de los Pobres, las FuerzasArmadas 

Rebeldes y el Partido Guatemalteco del Trabajo (Núcleo de Dirección Nacional),integrándose a 

este proceso al año siguiente la Organización del Pueblo en Armas.Se excluye de ésta unidad al 

de una unidad para hacerla guerra y se considera que 

Sin embargo, pocos meses después, este sector hace un viraje táctico hacia la lucha armada, 

dadoa conocer con motivo del primero de mayo de 1981 y ya en enero de 1982, cuando 

la cuatripartita (EGP, FAR, ORPA yPGT-

Núcleo de Dirección) proclaman por primera vez en forma pública su unidad, calificando estepaso 

de paso histórico de los revolucionarios guatemaltecos, deciden hacer un llamado fraternal 

alsector del PGT hasta entonces marginado, para iniciar un proceso de incorporación a la 

unidadrevolucionaria.Así es como se han ido gestando las condiciones para que el pueblo de 

, uno de los principales instrumentos subjetivos de 



 

 

2.3. PABLO MONSANTO:

DE LAS ARMAS A LAS MASAS PARA GANAR LA GUERRA

“PUEBLOS EN ARMAS”/MARTA HARNECKER

Publicado en: México. Universidad Autónoma de Guerrero, 1ª ed, 1983; y Ediciones

Era, 1984; Nicaragua, 

Diecinueve años de vida guerrillera y once como comandante en jefe de las Fuerzas 

ArmadasRebeldes, dan a Pablo Monsanto una gran autoridad moral

armada en Guatemala.

El máximo dirigente de las FAR inició sus actividades guerrilleras el año 63, al incorporarse adicha 

organización fundada pocos meses antes. Su primera tarea fue preparar el terreno para 

lapenetración de la guerrilla comandada por Turcios Lima en la Sierra de las Minas. Luego 

formóparte de esa guerrilla cuya fama recorrió el mundo bajo el nombre de 

A Pablo le tocó vivir los amargos momentos de una experiencia guerrill

famamundial, sufrió mas derrotas que victorias. Numerosos intentos guerrilleros crecieron 

ydesaparecieron como la espuma ante sus ojos.

Las FAR que nace, de alguna manera, como el brazo armado del Partido Guatemalteco delTrabajo, 

tienen hoy una concepción muy diferente de lo que debe ser una organización que luchapor el 

poder a través de las armas.Damos a conocer aquí parte de una extensa entrevista al jefe 

guerrillero donde, además denarrarnos en forma muy autocrítica algunos hitos d

FAR, se refiereespecíficamente al papel del partido y de la

1) DE LAS ARMAS A LAS MASAS PARA GANAR LA GUERRA.

—Ustedes, que de hecho nacieron como el brazo armado del PGT, que tuvieron varios años 

unadesviación de tipo militarista que exigía, por ejemplo, que toda la dirección del partido 

seintegrara a la guerrilla, aparecen, sin embargo, en lo que parece ser un vuelco de ciento 

ochentagrados, encabezando entre los años 75 y 78 la lucha de masas en Guatemala, y 

abandonando, dehecho, la lucha armada en este período. ¿Cómo se explica este v

Pablo Monsanto: —Efectivamente, en los primeros tiempos del movimiento guerrilleroexistió una 

desviación de tipo militarista, pero posteriormente esta posición fue cambiando,p

mismas necesidades que la propia guerrilla fue sintiendo, de la necesidad deldesarrollo de la 

fuerza unitaria, y de la necesidad de cr

-¿Tú crees que en un comienzo se puede decir que hubo una desviación foquis

Pablo Monsanto: —

guerrilla,principalmente en la 

laguerrilla iba a ser el centro de donde iba a partir el desarrollo general

organizaciónrevolucionaria. Y que las masas iban a incorporarse en forma espontánea, 

estimuladas por la acción

2) LOS DUROS MOMENTOS INICIALES

—Explícame como fue

Pablo Monsanto: —Durante los nueve 

buscar el contacto con la población. Estas tareas fueron muy duras y difíciles.

El primer golpe que da la guerrilla es el de Río Hondo. Su objetivo era abrir las hostilidades 

yanunciarse públicamente. E

                                        
2
Publicado originalmente en la revista Punto Final Internacional, de México, en enero de 1982.
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PABLO MONSANTO: 

DE LAS ARMAS A LAS MASAS PARA GANAR LA GUERRA2 

“PUEBLOS EN ARMAS”/MARTA HARNECKER 

Publicado en: México. Universidad Autónoma de Guerrero, 1ª ed, 1983; y Ediciones

Era, 1984; Nicaragua, Editorial Nueva Nicaragua, 1985 

LAS 

Diecinueve años de vida guerrillera y once como comandante en jefe de las Fuerzas 

ArmadasRebeldes, dan a Pablo Monsanto una gran autoridad moral

Guatemala. 

El máximo dirigente de las FAR inició sus actividades guerrilleras el año 63, al incorporarse adicha 

organización fundada pocos meses antes. Su primera tarea fue preparar el terreno para 

penetración de la guerrilla comandada por Turcios Lima en la Sierra de las Minas. Luego 

formóparte de esa guerrilla cuya fama recorrió el mundo bajo el nombre de 

A Pablo le tocó vivir los amargos momentos de una experiencia guerrill

famamundial, sufrió mas derrotas que victorias. Numerosos intentos guerrilleros crecieron 

ydesaparecieron como la espuma ante sus ojos. 

Las FAR que nace, de alguna manera, como el brazo armado del Partido Guatemalteco delTrabajo, 

nen hoy una concepción muy diferente de lo que debe ser una organización que luchapor el 

poder a través de las armas.Damos a conocer aquí parte de una extensa entrevista al jefe 

guerrillero donde, además denarrarnos en forma muy autocrítica algunos hitos d

FAR, se refiereespecíficamente al papel del partido y de las masas en la guerra.

1) DE LAS ARMAS A LAS MASAS PARA GANAR LA GUERRA. 

Ustedes, que de hecho nacieron como el brazo armado del PGT, que tuvieron varios años 

tipo militarista que exigía, por ejemplo, que toda la dirección del partido 

seintegrara a la guerrilla, aparecen, sin embargo, en lo que parece ser un vuelco de ciento 

ochentagrados, encabezando entre los años 75 y 78 la lucha de masas en Guatemala, y 

donando, dehecho, la lucha armada en este período. ¿Cómo se explica este v

Efectivamente, en los primeros tiempos del movimiento guerrilleroexistió una 

desviación de tipo militarista, pero posteriormente esta posición fue cambiando,p

mismas necesidades que la propia guerrilla fue sintiendo, de la necesidad deldesarrollo de la 

fuerza unitaria, y de la necesidad de crear un ejército revolucionario.

¿Tú crees que en un comienzo se puede decir que hubo una desviación foquis

—Sí, hubo una desviación foquista en Guatemala al inicio de la 

guerrilla,principalmente en la Guerrilla Edgar Ibarra. Esa desviación se manifestaba en creer que 

laguerrilla iba a ser el centro de donde iba a partir el desarrollo general

organizaciónrevolucionaria. Y que las masas iban a incorporarse en forma espontánea, 

estimuladas por la acción guerrillera. 

2) LOS DUROS MOMENTOS INICIALES 

Explícame como fueron esas primeras experiencias. 

Durante los nueve primeros meses nos dedicamos a explorar el terreno ya 

buscar el contacto con la población. Estas tareas fueron muy duras y difíciles.

El primer golpe que da la guerrilla es el de Río Hondo. Su objetivo era abrir las hostilidades 

yanunciarse públicamente. Esta acción se realizó el 30 de junio de 1964 (día del ejército). El 

                                                           
Publicado originalmente en la revista Punto Final Internacional, de México, en enero de 1982.

Publicado en: México. Universidad Autónoma de Guerrero, 1ª ed, 1983; y Ediciones 

COMANDANTE EN JEFE DE 

LAS FUERZAS ARMADAS REBELDES (FAR). 

Diecinueve años de vida guerrillera y once como comandante en jefe de las Fuerzas 

ArmadasRebeldes, dan a Pablo Monsanto una gran autoridad moral para hablar de la lucha 

El máximo dirigente de las FAR inició sus actividades guerrilleras el año 63, al incorporarse adicha 

organización fundada pocos meses antes. Su primera tarea fue preparar el terreno para 

penetración de la guerrilla comandada por Turcios Lima en la Sierra de las Minas. Luego 

formóparte de esa guerrilla cuya fama recorrió el mundo bajo el nombre de Guerrilla Edgar Ibarra. 

A Pablo le tocó vivir los amargos momentos de una experiencia guerrillera que, a pesar de su 

famamundial, sufrió mas derrotas que victorias. Numerosos intentos guerrilleros crecieron 

Las FAR que nace, de alguna manera, como el brazo armado del Partido Guatemalteco delTrabajo, 

nen hoy una concepción muy diferente de lo que debe ser una organización que luchapor el 

poder a través de las armas.Damos a conocer aquí parte de una extensa entrevista al jefe 

guerrillero donde, además denarrarnos en forma muy autocrítica algunos hitos de la historia de las 

s masas en la guerra. 

Ustedes, que de hecho nacieron como el brazo armado del PGT, que tuvieron varios años 

tipo militarista que exigía, por ejemplo, que toda la dirección del partido 

seintegrara a la guerrilla, aparecen, sin embargo, en lo que parece ser un vuelco de ciento 

ochentagrados, encabezando entre los años 75 y 78 la lucha de masas en Guatemala, y 

donando, dehecho, la lucha armada en este período. ¿Cómo se explica este viraje? 

Efectivamente, en los primeros tiempos del movimiento guerrilleroexistió una 

desviación de tipo militarista, pero posteriormente esta posición fue cambiando,producto de las 

mismas necesidades que la propia guerrilla fue sintiendo, de la necesidad deldesarrollo de la 

ear un ejército revolucionario. 

¿Tú crees que en un comienzo se puede decir que hubo una desviación foquista? 

Sí, hubo una desviación foquista en Guatemala al inicio de la 

Esa desviación se manifestaba en creer que 

laguerrilla iba a ser el centro de donde iba a partir el desarrollo general de toda la 

organizaciónrevolucionaria. Y que las masas iban a incorporarse en forma espontánea, 

primeros meses nos dedicamos a explorar el terreno ya 

buscar el contacto con la población. Estas tareas fueron muy duras y difíciles. 

El primer golpe que da la guerrilla es el de Río Hondo. Su objetivo era abrir las hostilidades 

sta acción se realizó el 30 de junio de 1964 (día del ejército). El 

Publicado originalmente en la revista Punto Final Internacional, de México, en enero de 1982. 



 

 

segundogolpe fue en Panzós en octubre de ese mismo año.En la acción de Río Hondo se tomó el 

destacamento militar por sorpresa, sin disparar 

desarmados. Se recuperaron fusiles. En esa acción se tomótambién el puesto de la policía 

nacional, que lo componían dos policías y un sub

compañero. La guerrilla respondió al fuego y murió el subjefe y unpo

En Panzós se tomó el destacamento militar después de un duro combate. Allí también laguerrilla 

tuvo la ventaja de la sorpresa. Se le hicieron varias bajas al enemigo y el resto se rindióante la 

guerrilla. Capturamos fusiles y una ametra

ya Turcios había salido para cumplir una misión, elejército reaccionario lanzó la primera ofensiva 

contra nosotros. Llegaron hasta nuestrocampamento, dándose el enfrentamiento. La guerrilla se 

retiró desordenadamente, dejandoabandonado todo el armamento recuperado en Panzós.

El resultado, después de un año de permanecer en la montaña, fue el siguiente: quedamoscinco 

guerrilleros de los veintiuno que éramos; dos combates victoriosos y una derrota. 

Logramosconocer la sierra y aprendimos a movemos en ella. Establecimos los primeros contactos 

con lapoblación. Se anunció la presencia de la guerrilla en la región, pero la incorporación de la 

poblaciónno se dio. En un año sólo logramos dos incorporaciones; uno

La guerrilla, lejos de crecer y desarrollarse, vio reducir el número de efectivos hasta una 

cuartaparte y su base social era muy limitada. Hay que agregar que la base de apoyo que se logró 

formaren la región de Zacapa, fue posible

PGT deaños atrás. En esa zona, en Zacapa, en Izabal, donde existían los sindicatos bananeros, 

había trabajopolítico previo del partido. La guerrilla no habría podido formar, por sí sola, esa base 

social deapoyo. A eso se debe que la organización que más se desarrolló fue la de Río Hondo. Su 

desarrollose debió al trabajo político de los cuadros del partido y la presencia de la guerrilla en la 

zona, quecon su acción estimulaba a las masas.

Pero no había una concepción de la guerra, no había un trabajo político de las masas 

depreparación para la guerra. La idea que existía era que la guerrilla iba a derrotar al ejército, 

perocómo: no se sabía. Incluso había fallas en la propia concepción guerrillera; lo 

de laexperiencia cubana: “el muerde y huye” lo aplicábamos mal. Yo les decía a los compañeros 

quemordíamos poquito y huíamos casi todo el tiempo. Esa era la verdad. Ahora, hay que 

reconocer quepolíticamente habíamos logrado despertar la inqu

movimiento guerrilleroen todo el pueblo de Guatemala.

Con todo ese trabajo político nosotros habíamos logrado ya tener un dominio del 

terreno,principalmente en el llano, y ampliar la base de la guerrilla en todo el departamento

Zacapa,parte del departamento de El Progreso, habíamos extendido el regional hasta Chiquimula, 

Jalapa yJutiapa. Habíamos creado una escuela, habíamos logrado entrenar ya a unos setecientos 

campesinosy lo que esperábamos era tener la posibilidad de recu

poder formaruna fuerza militar mucho más grande.

-¿Cuántos guerrilleros eran entonces?

Pablo Monsanto: —En ese momento ya la guerrilla tenía mas de treinta miembros, en sumayoría 

incorporados de la ciudad; sólo cinco eran de l

lugar. Pero si habíamos logrado formar guerrillas irregulares, guerrillas no permanentes enalgunas 

aldeas alrededor de Río Hondo, que fue el sector donde realmente mas éxito tuvo laguerrilla 

desde el punto de vista político.

 

Después de los primeros golpes, en Río Hondo y Panzós no hubo otro golpe exitoso. 

Hubointentos nuestros de golpear al ejército, pero que no tuvieron éxito. Por ejemplo, en la 

famosaemboscada de La Ceibita, que se hizo con la idea de ha

hicimosrealmente fueron sólo tres bajas al ejército y nos tuvimos que ir, a pesar de que en la 

operaciónparticiparon más de treinta guerrilleros. Eso ocurrió porque la concepción militar que 
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segundogolpe fue en Panzós en octubre de ese mismo año.En la acción de Río Hondo se tomó el 

destacamento militar por sorpresa, sin disparar un solo tiro. Los soldados fueron capturados y 

esarmados. Se recuperaron fusiles. En esa acción se tomótambién el puesto de la policía 

nacional, que lo componían dos policías y un sub-jefe. Uno de ellosopuso resistencia, hiriendo a un 

compañero. La guerrilla respondió al fuego y murió el subjefe y unpo

En Panzós se tomó el destacamento militar después de un duro combate. Allí también laguerrilla 

tuvo la ventaja de la sorpresa. Se le hicieron varias bajas al enemigo y el resto se rindióante la 

guerrilla. Capturamos fusiles y una ametralladora liviana. Después de la acción de Panzós, cuando 

ya Turcios había salido para cumplir una misión, elejército reaccionario lanzó la primera ofensiva 

contra nosotros. Llegaron hasta nuestrocampamento, dándose el enfrentamiento. La guerrilla se 

desordenadamente, dejandoabandonado todo el armamento recuperado en Panzós.

El resultado, después de un año de permanecer en la montaña, fue el siguiente: quedamoscinco 

guerrilleros de los veintiuno que éramos; dos combates victoriosos y una derrota. 

mosconocer la sierra y aprendimos a movemos en ella. Establecimos los primeros contactos 

con lapoblación. Se anunció la presencia de la guerrilla en la región, pero la incorporación de la 

poblaciónno se dio. En un año sólo logramos dos incorporaciones; uno

La guerrilla, lejos de crecer y desarrollarse, vio reducir el número de efectivos hasta una 

cuartaparte y su base social era muy limitada. Hay que agregar que la base de apoyo que se logró 

formaren la región de Zacapa, fue posible gracias al trabajo del Partido Guatemalteco del Trabajo, 

PGT deaños atrás. En esa zona, en Zacapa, en Izabal, donde existían los sindicatos bananeros, 

había trabajopolítico previo del partido. La guerrilla no habría podido formar, por sí sola, esa base 

cial deapoyo. A eso se debe que la organización que más se desarrolló fue la de Río Hondo. Su 

desarrollose debió al trabajo político de los cuadros del partido y la presencia de la guerrilla en la 

zona, quecon su acción estimulaba a las masas. 

a una concepción de la guerra, no había un trabajo político de las masas 

depreparación para la guerra. La idea que existía era que la guerrilla iba a derrotar al ejército, 

perocómo: no se sabía. Incluso había fallas en la propia concepción guerrillera; lo 

de laexperiencia cubana: “el muerde y huye” lo aplicábamos mal. Yo les decía a los compañeros 

quemordíamos poquito y huíamos casi todo el tiempo. Esa era la verdad. Ahora, hay que 

reconocer quepolíticamente habíamos logrado despertar la inqu

movimiento guerrilleroen todo el pueblo de Guatemala. 

Con todo ese trabajo político nosotros habíamos logrado ya tener un dominio del 

terreno,principalmente en el llano, y ampliar la base de la guerrilla en todo el departamento

Zacapa,parte del departamento de El Progreso, habíamos extendido el regional hasta Chiquimula, 

Jalapa yJutiapa. Habíamos creado una escuela, habíamos logrado entrenar ya a unos setecientos 

campesinosy lo que esperábamos era tener la posibilidad de recu

poder formaruna fuerza militar mucho más grande. 

tos guerrilleros eran entonces? 

En ese momento ya la guerrilla tenía mas de treinta miembros, en sumayoría 

incorporados de la ciudad; sólo cinco eran de la zona y eso después de tres años de trabajoen ese 

lugar. Pero si habíamos logrado formar guerrillas irregulares, guerrillas no permanentes enalgunas 

aldeas alrededor de Río Hondo, que fue el sector donde realmente mas éxito tuvo laguerrilla 

de vista político. 

Después de los primeros golpes, en Río Hondo y Panzós no hubo otro golpe exitoso. 

Hubointentos nuestros de golpear al ejército, pero que no tuvieron éxito. Por ejemplo, en la 

famosaemboscada de La Ceibita, que se hizo con la idea de ha

hicimosrealmente fueron sólo tres bajas al ejército y nos tuvimos que ir, a pesar de que en la 

operaciónparticiparon más de treinta guerrilleros. Eso ocurrió porque la concepción militar que 

segundogolpe fue en Panzós en octubre de ese mismo año.En la acción de Río Hondo se tomó el 

tiro. Los soldados fueron capturados y 

esarmados. Se recuperaron fusiles. En esa acción se tomótambién el puesto de la policía 

jefe. Uno de ellosopuso resistencia, hiriendo a un 

compañero. La guerrilla respondió al fuego y murió el subjefe y unpolicía quedo herido. 

En Panzós se tomó el destacamento militar después de un duro combate. Allí también laguerrilla 

tuvo la ventaja de la sorpresa. Se le hicieron varias bajas al enemigo y el resto se rindióante la 

lladora liviana. Después de la acción de Panzós, cuando 

ya Turcios había salido para cumplir una misión, elejército reaccionario lanzó la primera ofensiva 

contra nosotros. Llegaron hasta nuestrocampamento, dándose el enfrentamiento. La guerrilla se 

desordenadamente, dejandoabandonado todo el armamento recuperado en Panzós. 

El resultado, después de un año de permanecer en la montaña, fue el siguiente: quedamoscinco 

guerrilleros de los veintiuno que éramos; dos combates victoriosos y una derrota. 

mosconocer la sierra y aprendimos a movemos en ella. Establecimos los primeros contactos 

con lapoblación. Se anunció la presencia de la guerrilla en la región, pero la incorporación de la 

poblaciónno se dio. En un año sólo logramos dos incorporaciones; uno desertó y el otro murió. 

La guerrilla, lejos de crecer y desarrollarse, vio reducir el número de efectivos hasta una 

cuartaparte y su base social era muy limitada. Hay que agregar que la base de apoyo que se logró 

gracias al trabajo del Partido Guatemalteco del Trabajo, 

PGT deaños atrás. En esa zona, en Zacapa, en Izabal, donde existían los sindicatos bananeros, 

había trabajopolítico previo del partido. La guerrilla no habría podido formar, por sí sola, esa base 

cial deapoyo. A eso se debe que la organización que más se desarrolló fue la de Río Hondo. Su 

desarrollose debió al trabajo político de los cuadros del partido y la presencia de la guerrilla en la 

a una concepción de la guerra, no había un trabajo político de las masas 

depreparación para la guerra. La idea que existía era que la guerrilla iba a derrotar al ejército, 

perocómo: no se sabía. Incluso había fallas en la propia concepción guerrillera; lo que aprendimos 

de laexperiencia cubana: “el muerde y huye” lo aplicábamos mal. Yo les decía a los compañeros 

quemordíamos poquito y huíamos casi todo el tiempo. Esa era la verdad. Ahora, hay que 

reconocer quepolíticamente habíamos logrado despertar la inquietud y la simpatía hacia el 

Con todo ese trabajo político nosotros habíamos logrado ya tener un dominio del 

terreno,principalmente en el llano, y ampliar la base de la guerrilla en todo el departamento de 

Zacapa,parte del departamento de El Progreso, habíamos extendido el regional hasta Chiquimula, 

Jalapa yJutiapa. Habíamos creado una escuela, habíamos logrado entrenar ya a unos setecientos 

campesinosy lo que esperábamos era tener la posibilidad de recuperar o de comprar armas para 

En ese momento ya la guerrilla tenía mas de treinta miembros, en sumayoría 

a zona y eso después de tres años de trabajoen ese 

lugar. Pero si habíamos logrado formar guerrillas irregulares, guerrillas no permanentes enalgunas 

aldeas alrededor de Río Hondo, que fue el sector donde realmente mas éxito tuvo laguerrilla 

Después de los primeros golpes, en Río Hondo y Panzós no hubo otro golpe exitoso. 

Hubointentos nuestros de golpear al ejército, pero que no tuvieron éxito. Por ejemplo, en la 

famosaemboscada de La Ceibita, que se hizo con la idea de hacer un aniquilamiento, lo que 

hicimosrealmente fueron sólo tres bajas al ejército y nos tuvimos que ir, a pesar de que en la 

operaciónparticiparon más de treinta guerrilleros. Eso ocurrió porque la concepción militar que 



 

 

existía eramuy pobre, se manejaban 

principios necesariosdesde el punto de vista militar para poder 

- En ese caso concreto, ¿qué fallas se dieron?

Pablo Monsanto: —Bueno, nosotros emboscamos una fuerza militar

ejemplo, no pusimos obstáculos, no utilizamos ni explosivos, ni minas, ni un árbol para parar ala 

fuerza enemiga y poder aniquilarla. Los emboscamos en una ruta asfaltada y cuando empezamosa 

tirar, pasaron como a cien y se fueron..

cuatro años fue la del Sulzapote, que dirigió Turcios. En ella, con sesenta guerrilleros,aniquilamos 

once elementos enemigos; esa fue la operación más grande que hizo el frenteguerrillero en cuatr

años. 

Eso da una idea de lo que realmente era el movimiento guerrillero. Porque sobre Guatemala 

sehabló mucho y se dijo que existía un movimiento guerrillero inmenso, con un desarrollo 

tremendo.Eso era falso. El problema se manejó mas desde el punto de v

punto devista militar. O sea, siempre se subestimó, o no se le dio la importancia necesaria a la 

creación deuna real fuerza militar. Por eso es que yo estimo que la derrota del movimiento 

guerrillero de ladécada del 60 fue una de

3) UNA GUERRILLA QUE HACE CAMPAÑA ELECTORAL

Tanto la guerrilla de César como la guerrilla de Camilo fueron aniquiladas, cuando caímos enla 

trampa política que el imperialismo y la oligarquía nos tendieron al 

lacampana electoral del 66, apoyando a Julio Cesar Méndez Montenegro. Nosotros 

hacíamospropaganda armada y en la propaganda incluíamos la consigna: “Vote por Julio Cesar 

MéndezMontenegro”... Esa fue la campaña que la guerrilla realiz

año 66. 

Julio Cesar ganó las elecciones. El gobierno actuó con mucha inteligencia; primero llamó 

almovimiento armado a que depusiera las armas, a que se integrara de nuevo a las actividades 

civiles,en paz; anunció que se 

hacer unareforma agraria, que se iba a permitir la organización popular, la organización 

campesina, obrera,etcétera. Y se dio una amnistía general para todos los presos políticos y para 

todos los guerrilleros.La condición era que entregáramos las armas. ¿Cuál fue la posición que 

asumió la direcciónrevolucionaria en ese momento?

Negarse a entregar las armas argumentando que éstas eran necesarias porque existía laamenaza 

de un golpe de estado. P

atacaranosotros no atacaríamos al ejército.

Por otra parte, la organización se abrió, perdió su verticalidad, se horizontalizó, toda la 

genteparticipaba abiertamente en las organizaciones de masas, to

eranguerrilleros. Todo el mundo se conocía...

En ese momento, precisamente, surge la 

amanifestar fue en Gualán. A todos los compañeros que habían detectado durante este tiempo 

lespintaban una mano blanca en la puerta de sus casas: esa era la señal y a los pocos días 

aparecíanmuertos; los capturaban y los asesinaban. Empezaron así a aparecer cadáveres 

torturados,asesinados.

 

Todo el análisis partía de que si Julio César aplicaba el progr

eso iba a radicalizar la lucha, y permitiría volver a recuperar las banderas, 

fortaleciendonuevamente al movimiento revolucionario.

Lo que ocurrió fue muy diferente. El 2 de octubre, exactamente el día en que Turcios mu

seis de la tarde el ejército lanza una operación hacia la sierra, pero una operación 
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existía eramuy pobre, se manejaban muy pocos elementos técnicos y no se aplicaban los 

principios necesariosdesde el punto de vista militar para poder 

oncreto, ¿qué fallas se dieron? 

Bueno, nosotros emboscamos una fuerza militar

ejemplo, no pusimos obstáculos, no utilizamos ni explosivos, ni minas, ni un árbol para parar ala 

fuerza enemiga y poder aniquilarla. Los emboscamos en una ruta asfaltada y cuando empezamosa 

tirar, pasaron como a cien y se fueron... La única emboscada que tuvo éxito en la sierra durantelos 

cuatro años fue la del Sulzapote, que dirigió Turcios. En ella, con sesenta guerrilleros,aniquilamos 

once elementos enemigos; esa fue la operación más grande que hizo el frenteguerrillero en cuatr

Eso da una idea de lo que realmente era el movimiento guerrillero. Porque sobre Guatemala 

sehabló mucho y se dijo que existía un movimiento guerrillero inmenso, con un desarrollo 

tremendo.Eso era falso. El problema se manejó mas desde el punto de v

punto devista militar. O sea, siempre se subestimó, o no se le dio la importancia necesaria a la 

creación deuna real fuerza militar. Por eso es que yo estimo que la derrota del movimiento 

guerrillero de ladécada del 60 fue una derrota política, no fue una derrota militar.

3) UNA GUERRILLA QUE HACE CAMPAÑA ELECTORAL 

Tanto la guerrilla de César como la guerrilla de Camilo fueron aniquiladas, cuando caímos enla 

trampa política que el imperialismo y la oligarquía nos tendieron al 

lacampana electoral del 66, apoyando a Julio Cesar Méndez Montenegro. Nosotros 

hacíamospropaganda armada y en la propaganda incluíamos la consigna: “Vote por Julio Cesar 

MéndezMontenegro”... Esa fue la campaña que la guerrilla realiz

Julio Cesar ganó las elecciones. El gobierno actuó con mucha inteligencia; primero llamó 

almovimiento armado a que depusiera las armas, a que se integrara de nuevo a las actividades 

civiles,en paz; anunció que se iba a realizar un programa de gobierno progresista, que se iba a 

hacer unareforma agraria, que se iba a permitir la organización popular, la organización 

campesina, obrera,etcétera. Y se dio una amnistía general para todos los presos políticos y para 

los guerrilleros.La condición era que entregáramos las armas. ¿Cuál fue la posición que 

asumió la direcciónrevolucionaria en ese momento? 

Negarse a entregar las armas argumentando que éstas eran necesarias porque existía laamenaza 

de estado. Pero nos comprometimos a que mientras el ejército no nos 

atacaranosotros no atacaríamos al ejército. 

Por otra parte, la organización se abrió, perdió su verticalidad, se horizontalizó, toda la 

genteparticipaba abiertamente en las organizaciones de masas, to

eranguerrilleros. Todo el mundo se conocía... 

En ese momento, precisamente, surge la Mano Blancaen Zacapa. Donde primero se empezó 

amanifestar fue en Gualán. A todos los compañeros que habían detectado durante este tiempo 

ban una mano blanca en la puerta de sus casas: esa era la señal y a los pocos días 

aparecíanmuertos; los capturaban y los asesinaban. Empezaron así a aparecer cadáveres 

torturados,asesinados. 

Todo el análisis partía de que si Julio César aplicaba el programa iba a haber un golpe deestado, y 

eso iba a radicalizar la lucha, y permitiría volver a recuperar las banderas, 

fortaleciendonuevamente al movimiento revolucionario. 

Lo que ocurrió fue muy diferente. El 2 de octubre, exactamente el día en que Turcios mu

seis de la tarde el ejército lanza una operación hacia la sierra, pero una operación 

muy pocos elementos técnicos y no se aplicaban los 

principios necesariosdesde el punto de vista militar para poder aniquilar a una fuerza enemiga. 

Bueno, nosotros emboscamos una fuerza militar enemiga menor, pero,por 

ejemplo, no pusimos obstáculos, no utilizamos ni explosivos, ni minas, ni un árbol para parar ala 

fuerza enemiga y poder aniquilarla. Los emboscamos en una ruta asfaltada y cuando empezamosa 

. La única emboscada que tuvo éxito en la sierra durantelos 

cuatro años fue la del Sulzapote, que dirigió Turcios. En ella, con sesenta guerrilleros,aniquilamos 

once elementos enemigos; esa fue la operación más grande que hizo el frenteguerrillero en cuatro 

Eso da una idea de lo que realmente era el movimiento guerrillero. Porque sobre Guatemala 

sehabló mucho y se dijo que existía un movimiento guerrillero inmenso, con un desarrollo 

tremendo.Eso era falso. El problema se manejó mas desde el punto de vista político que desde el 

punto devista militar. O sea, siempre se subestimó, o no se le dio la importancia necesaria a la 

creación deuna real fuerza militar. Por eso es que yo estimo que la derrota del movimiento 

rrota política, no fue una derrota militar. 

Tanto la guerrilla de César como la guerrilla de Camilo fueron aniquiladas, cuando caímos enla 

trampa política que el imperialismo y la oligarquía nos tendieron al hacernos participar en 

lacampana electoral del 66, apoyando a Julio Cesar Méndez Montenegro. Nosotros 

hacíamospropaganda armada y en la propaganda incluíamos la consigna: “Vote por Julio Cesar 

MéndezMontenegro”... Esa fue la campaña que la guerrilla realizó durante los primeros meses del 

Julio Cesar ganó las elecciones. El gobierno actuó con mucha inteligencia; primero llamó 

almovimiento armado a que depusiera las armas, a que se integrara de nuevo a las actividades 

iba a realizar un programa de gobierno progresista, que se iba a 

hacer unareforma agraria, que se iba a permitir la organización popular, la organización 

campesina, obrera,etcétera. Y se dio una amnistía general para todos los presos políticos y para 

los guerrilleros.La condición era que entregáramos las armas. ¿Cuál fue la posición que 

Negarse a entregar las armas argumentando que éstas eran necesarias porque existía laamenaza 

ero nos comprometimos a que mientras el ejército no nos 

Por otra parte, la organización se abrió, perdió su verticalidad, se horizontalizó, toda la 

genteparticipaba abiertamente en las organizaciones de masas, todo el mundo sabía quienes 

en Zacapa. Donde primero se empezó 

amanifestar fue en Gualán. A todos los compañeros que habían detectado durante este tiempo 

ban una mano blanca en la puerta de sus casas: esa era la señal y a los pocos días 

aparecíanmuertos; los capturaban y los asesinaban. Empezaron así a aparecer cadáveres 

ama iba a haber un golpe deestado, y 

eso iba a radicalizar la lucha, y permitiría volver a recuperar las banderas, 

Lo que ocurrió fue muy diferente. El 2 de octubre, exactamente el día en que Turcios muere, alas 

seis de la tarde el ejército lanza una operación hacia la sierra, pero una operación 



 

 

concaracterísticas diferentes a las anteriores. Ellos sabían que no nos iban a encontrar en la 

sierra,entonces tomaban las poblaciones, las concentraban y les ha

Así fue como empezó la población a organizarse en milicias para combatir a los 

guerrilleros.Capturaron a los compañeros y hubo compañeros guerrilleros nuestros que fueron 

linchados en laplaza de Río Hondo, por la misma población que había sido orga

y que habíacolaborado durante tanto tiempo con nosotros.

Después de haber llegado a tener una fuerza de más de sesenta hombres, nos volvimos aquedar a 

finales del 66 o principios del 67, nuevamente un grupo muy reducido de guerrilleros 

sólo seis. Después de cuatro años volvíamos, de hecho, al punto inicial.

4) UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA GUERRA

En la Tercera Conferencia de las FAR, en 1971, hicimos un análisis de la situación en que 

seencontraba el movimiento revolucionario.

desorganizado,desarticulado, sin fuerza militar real, aislado de las masas, y aislado 

internacionalmente. Con unenemigo que había logrado el objetivo de la derrota política y de la 

derrota militar parcial contra elmovimiento

política de parte del imperialismopara fortalecer el capitalismo en el país, y el fenómeno, que 

posteriormente fue tomando cuerpo enel ejército, de hacer de los militares ya no unos simples 

perros guardianes de los oligarcas, sinotambién oligarcas; hacer participar a los militares del poder 

económico y del poder político.

Y que esa situación había provocado toda una serie de cambios que señalaban, en primer 

lugar,que una de las tareas principales del movim

lasmasas. Sosteníamos que no podríamos reorganizarnos ni desarrollarnos si seguíamos 

desvinculadosde las masas; que no podríamos seguir construyendo una organización clandestina 

al margen de lasluchas reiv

momento avincularnos con los sectores organizados y más avanzados de las masas, para impulsar 

sus luchasreivindicativas, por un lado.

Por otro lado, planteábamos la necesidad, no de integr

en todo el país el trabajo político clandestino, con el propósito de generalizar la guerrade guerrillas 

con las tesis, por la misma experiencia que nosotros habíamos vivido, de que laguerrilla como 

método de combate, como método de acción militar, podía ser aplicada en cualquierterreno, que 

no era necesaria una montaña ni una selva para tener guerrillas, que lo básico y lofundamental era 

tener a la población organizada. Y que para eso debíamos de aprovechar lascondi

económicas y también decíamos que era necesario tomar en cuenta a losindígenas, sus 

costumbres, su cultura, su idioma, etcétera.

Veíamos que a través de eso se podía ir creando una organización política en todo el país y 

lascondiciones para que fuera desarrollándose una lucha política de masas a nivel legal y a 

nivelclandestino, que hiciera posible el surgimiento de la guerrilla del seno mismo de las masas.

Considerábamos que ya en ese momento no era suficiente transportar el núcleo guerril

ciudad hacia el campo, como un elemento extraño, sino que la guerrilla debía surgir de 

lapoblación misma como producto del trabajo político, aunque siempre aplicando los principios y 

lasreglas de la guerra. Y nosotros decíamos: si se ha combatido

apoder combatir nosotros en cualquier terreno. Lo importante a última instancia es el hombre, 

lapoblación, la organización política, no es la montaña. La montaña es un recurso que 

debemosutilizar los revolucionarios consci

que nospermite tener ventajas en un determinado momento sobre el enemigo.

Sobre la base de esos planteamientos se integró la nueva dirección de cinco compañeros y a mise 

me nombró entonces responsable de
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concaracterísticas diferentes a las anteriores. Ellos sabían que no nos iban a encontrar en la 

sierra,entonces tomaban las poblaciones, las concentraban y les ha

Así fue como empezó la población a organizarse en milicias para combatir a los 

guerrilleros.Capturaron a los compañeros y hubo compañeros guerrilleros nuestros que fueron 

linchados en laplaza de Río Hondo, por la misma población que había sido orga

y que habíacolaborado durante tanto tiempo con nosotros. 

Después de haber llegado a tener una fuerza de más de sesenta hombres, nos volvimos aquedar a 

finales del 66 o principios del 67, nuevamente un grupo muy reducido de guerrilleros 

sólo seis. Después de cuatro años volvíamos, de hecho, al punto inicial.

4) UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA GUERRA  

En la Tercera Conferencia de las FAR, en 1971, hicimos un análisis de la situación en que 

seencontraba el movimiento revolucionario. En primer lugar, un movimiento 

desorganizado,desarticulado, sin fuerza militar real, aislado de las masas, y aislado 

internacionalmente. Con unenemigo que había logrado el objetivo de la derrota política y de la 

derrota militar parcial contra elmovimiento revolucionario. Y además, la implementación de una 

política de parte del imperialismopara fortalecer el capitalismo en el país, y el fenómeno, que 

posteriormente fue tomando cuerpo enel ejército, de hacer de los militares ya no unos simples 

nes de los oligarcas, sinotambién oligarcas; hacer participar a los militares del poder 

económico y del poder político. 

Y que esa situación había provocado toda una serie de cambios que señalaban, en primer 

lugar,que una de las tareas principales del movimiento revolucionario era lograr la vinculación con 

lasmasas. Sosteníamos que no podríamos reorganizarnos ni desarrollarnos si seguíamos 

desvinculadosde las masas; que no podríamos seguir construyendo una organización clandestina 

al margen de lasluchas reivindicativas de las masas, sino que era importante empezar desde ese 

momento avincularnos con los sectores organizados y más avanzados de las masas, para impulsar 

sus luchasreivindicativas, por un lado. 

Por otro lado, planteábamos la necesidad, no de integrar una columna madre, sino de

país el trabajo político clandestino, con el propósito de generalizar la guerrade guerrillas 

con las tesis, por la misma experiencia que nosotros habíamos vivido, de que laguerrilla como 

e, como método de acción militar, podía ser aplicada en cualquierterreno, que 

no era necesaria una montaña ni una selva para tener guerrillas, que lo básico y lofundamental era 

tener a la población organizada. Y que para eso debíamos de aprovechar lascondi

económicas y también decíamos que era necesario tomar en cuenta a losindígenas, sus 

costumbres, su cultura, su idioma, etcétera. 

Veíamos que a través de eso se podía ir creando una organización política en todo el país y 

a que fuera desarrollándose una lucha política de masas a nivel legal y a 

nivelclandestino, que hiciera posible el surgimiento de la guerrilla del seno mismo de las masas.

Considerábamos que ya en ese momento no era suficiente transportar el núcleo guerril

ciudad hacia el campo, como un elemento extraño, sino que la guerrilla debía surgir de 

lapoblación misma como producto del trabajo político, aunque siempre aplicando los principios y 

lasreglas de la guerra. Y nosotros decíamos: si se ha combatido

apoder combatir nosotros en cualquier terreno. Lo importante a última instancia es el hombre, 

lapoblación, la organización política, no es la montaña. La montaña es un recurso que 

debemosutilizar los revolucionarios conscientemente, como una zona de refugio, como un terreno 

que nospermite tener ventajas en un determinado momento sobre el enemigo.

Sobre la base de esos planteamientos se integró la nueva dirección de cinco compañeros y a mise 

me nombró entonces responsable de esa dirección. 

concaracterísticas diferentes a las anteriores. Ellos sabían que no nos iban a encontrar en la 

sierra,entonces tomaban las poblaciones, las concentraban y les hablaban. 

Así fue como empezó la población a organizarse en milicias para combatir a los 

guerrilleros.Capturaron a los compañeros y hubo compañeros guerrilleros nuestros que fueron 

linchados en laplaza de Río Hondo, por la misma población que había sido organizada por nosotros 

Después de haber llegado a tener una fuerza de más de sesenta hombres, nos volvimos aquedar a 

finales del 66 o principios del 67, nuevamente un grupo muy reducido de guerrilleros en lasierra: 

sólo seis. Después de cuatro años volvíamos, de hecho, al punto inicial. 

En la Tercera Conferencia de las FAR, en 1971, hicimos un análisis de la situación en que 

En primer lugar, un movimiento 

desorganizado,desarticulado, sin fuerza militar real, aislado de las masas, y aislado 

internacionalmente. Con unenemigo que había logrado el objetivo de la derrota política y de la 

revolucionario. Y además, la implementación de una 

política de parte del imperialismopara fortalecer el capitalismo en el país, y el fenómeno, que 

posteriormente fue tomando cuerpo enel ejército, de hacer de los militares ya no unos simples 

nes de los oligarcas, sinotambién oligarcas; hacer participar a los militares del poder 

Y que esa situación había provocado toda una serie de cambios que señalaban, en primer 

iento revolucionario era lograr la vinculación con 

lasmasas. Sosteníamos que no podríamos reorganizarnos ni desarrollarnos si seguíamos 

desvinculadosde las masas; que no podríamos seguir construyendo una organización clandestina 

indicativas de las masas, sino que era importante empezar desde ese 

momento avincularnos con los sectores organizados y más avanzados de las masas, para impulsar 

ar una columna madre, sino de generalizar 

país el trabajo político clandestino, con el propósito de generalizar la guerrade guerrillas 

con las tesis, por la misma experiencia que nosotros habíamos vivido, de que laguerrilla como 

e, como método de acción militar, podía ser aplicada en cualquierterreno, que 

no era necesaria una montaña ni una selva para tener guerrillas, que lo básico y lofundamental era 

tener a la población organizada. Y que para eso debíamos de aprovechar lascondiciones sociales, 

económicas y también decíamos que era necesario tomar en cuenta a losindígenas, sus 

Veíamos que a través de eso se podía ir creando una organización política en todo el país y 

a que fuera desarrollándose una lucha política de masas a nivel legal y a 

nivelclandestino, que hiciera posible el surgimiento de la guerrilla del seno mismo de las masas. 

Considerábamos que ya en ese momento no era suficiente transportar el núcleo guerrillero dela 

ciudad hacia el campo, como un elemento extraño, sino que la guerrilla debía surgir de 

lapoblación misma como producto del trabajo político, aunque siempre aplicando los principios y 

lasreglas de la guerra. Y nosotros decíamos: si se ha combatido en el desierto, por qué no vamos 

apoder combatir nosotros en cualquier terreno. Lo importante a última instancia es el hombre, 

lapoblación, la organización política, no es la montaña. La montaña es un recurso que 

entemente, como una zona de refugio, como un terreno 

que nospermite tener ventajas en un determinado momento sobre el enemigo. 

Sobre la base de esos planteamientos se integró la nueva dirección de cinco compañeros y a mise 



 

 

- Después de este largo paréntesis, por qué no volvemos a nuestra pregunta inicial, acerca de 

lasFAR y el trabajo de masas.

Pablo Monsanto: —Desde el año 64 nosotros veníamos planteando la necesidad de que elPGT se 

incorporara por completo 

masas al proceso de guerra popular y revolucionaria. Ahora, ese planteamiento, en nuestrocriterio 

no fue entendido por la dirección del partido, porque no hizo esfuerzos en esa direcció

un trabajo de masas en forma diferente a las tradicionales. No se hacían los suficientesesfuerzos 

para descubrir nuevas formas de organización que hicieran posible la incorporación de lasmasas a 

la lucha armada, y, eso condujo a que el partido c

masas. No sólo la guerrilla estaba aislada de las masas, sino que también el PGT estaba aisladode 

las masas. 

De manera que cuando el movimiento guerrillero es derrotado en los años 60, 

nosotrosempezamos a pensar 

masas,sino que para eso se necesitaba una organización política, porque nosotros entendemos 

comoguerrilla una unidad armada que se dedica a combatir a una fuerza enemiga.

5) DE LA GUERRILLA AL MOVIMIENTO DE MASAS

Eso explica por qué en un momento determinado tuvimos que desmovilizar a gran parte de 

lasguerrillas para dedicamos al trabajo de masas.Naturalmente que, para incorporar a las masas a 

la lucha armada, primero se necesita que esasm

radicalización y que se convenzan por sí mismas de que

no hay otra posibilidad de triunfo, ni hay otra posibilidad de tomar el poder, si no es a través de 

lasarmas. 

Ahora, ese autoconvencimiento de las masas no lo lo

necesario pasar por un proceso en el que sectores de masas empiecen a luchar por sus 

propiosintereses: por reivindicaciones económicas, sociales, hasta llegar a las reivindicaciones de 

tipopolítico. Cuando se pro

empiezan aadoptar nuevas formas de lucha, o llegan a inventarlas.

- Entiendo que en Guatemala hoy día la lucha por la reivindicación económica implica de hechoun 

enfrentamiento político 

Pablo Monsanto: —

luchaeconómica o una lucha de tipo social desemboca necesariamente en un enfrentamiento de 

tipopolítico; casi siempre se da de una forma u otra la intervención de

siemprese da la presencia de la fuerza enemiga para reprimir precisamente a los sectores de las 

masas queimpulsan luchas reivindicativas. Eso, naturalmente, produce una radicalización de las 

masas, y,como consecuencia, también un

masas a la luchaarmada.

Explica además por qué, aunque una organización guerrillera no tenga trabajo de masas y 

sededique exclusivamente a las acciones militares, si éstas se producen en un momento de auge

de lalucha de masas pueden servir como un catalizador del entusiasmo, la voluntad y la necesidad 

quesienten las masas para pasar a una forma superior de lucha, que sería en ese caso ya la 

luchaarmada. 

- O sea que siempre que ustedes se volcaron hacia el 

muypresente que el objetivo final era la incorporación de las masas a la guerra...

 

 Pablo Monsanto: —Nosotros nunca perdimos de vista la necesidad de la lucha armada paratomar 

el poder; por eso es que nunca hemos aceptado

nosotrosabandonamos la lucha armada. Se puede decir que lo que en ese momento no hicimos 
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Después de este largo paréntesis, por qué no volvemos a nuestra pregunta inicial, acerca de 

lasFAR y el trabajo de masas. 

Desde el año 64 nosotros veníamos planteando la necesidad de que elPGT se 

incorporara por completo a la lucha armada, y que sus tareas giraran en torno a incorporar alas 

masas al proceso de guerra popular y revolucionaria. Ahora, ese planteamiento, en nuestrocriterio 

no fue entendido por la dirección del partido, porque no hizo esfuerzos en esa direcció

un trabajo de masas en forma diferente a las tradicionales. No se hacían los suficientesesfuerzos 

para descubrir nuevas formas de organización que hicieran posible la incorporación de lasmasas a 

la lucha armada, y, eso condujo a que el partido cayera en una situación de aislamiento delas 

masas. No sólo la guerrilla estaba aislada de las masas, sino que también el PGT estaba aisladode 

De manera que cuando el movimiento guerrillero es derrotado en los años 60, 

nosotrosempezamos a pensar que la guerrilla no era una organización que pudiera movilizar a las 

masas,sino que para eso se necesitaba una organización política, porque nosotros entendemos 

comoguerrilla una unidad armada que se dedica a combatir a una fuerza enemiga.

LA AL MOVIMIENTO DE MASAS 

Eso explica por qué en un momento determinado tuvimos que desmovilizar a gran parte de 

lasguerrillas para dedicamos al trabajo de masas.Naturalmente que, para incorporar a las masas a 

la lucha armada, primero se necesita que esasmasas lleguen a un determinado estado de 

radicalización y que se convenzan por sí mismas de que 

no hay otra posibilidad de triunfo, ni hay otra posibilidad de tomar el poder, si no es a través de 

Ahora, ese autoconvencimiento de las masas no lo logra la guerrilla con su ejemplo nada más.Es 

necesario pasar por un proceso en el que sectores de masas empiecen a luchar por sus 

propiosintereses: por reivindicaciones económicas, sociales, hasta llegar a las reivindicaciones de 

tipopolítico. Cuando se produce una radicalización de este movimiento, entonces las masas 

empiezan aadoptar nuevas formas de lucha, o llegan a inventarlas.

Entiendo que en Guatemala hoy día la lucha por la reivindicación económica implica de hechoun 

ntamiento político inmediato... 

—Por las características de la lucha de clases en Guatemala, una 

luchaeconómica o una lucha de tipo social desemboca necesariamente en un enfrentamiento de 

tipopolítico; casi siempre se da de una forma u otra la intervención de

siemprese da la presencia de la fuerza enemiga para reprimir precisamente a los sectores de las 

masas queimpulsan luchas reivindicativas. Eso, naturalmente, produce una radicalización de las 

masas, y,como consecuencia, también una mayor incorporación de grandes sectores de estas 

masas a la luchaarmada. 

Explica además por qué, aunque una organización guerrillera no tenga trabajo de masas y 

sededique exclusivamente a las acciones militares, si éstas se producen en un momento de auge

de lalucha de masas pueden servir como un catalizador del entusiasmo, la voluntad y la necesidad 

quesienten las masas para pasar a una forma superior de lucha, que sería en ese caso ya la 

O sea que siempre que ustedes se volcaron hacia el movimiento de masas, fue teniendo 

muypresente que el objetivo final era la incorporación de las masas a la guerra...

Nosotros nunca perdimos de vista la necesidad de la lucha armada paratomar 

el poder; por eso es que nunca hemos aceptado la idea que se difundió, de que 

nosotrosabandonamos la lucha armada. Se puede decir que lo que en ese momento no hicimos 

Después de este largo paréntesis, por qué no volvemos a nuestra pregunta inicial, acerca de 

Desde el año 64 nosotros veníamos planteando la necesidad de que elPGT se 

a la lucha armada, y que sus tareas giraran en torno a incorporar alas 

masas al proceso de guerra popular y revolucionaria. Ahora, ese planteamiento, en nuestrocriterio 

no fue entendido por la dirección del partido, porque no hizo esfuerzos en esa dirección: enhacer 

un trabajo de masas en forma diferente a las tradicionales. No se hacían los suficientesesfuerzos 

para descubrir nuevas formas de organización que hicieran posible la incorporación de lasmasas a 

ayera en una situación de aislamiento delas 

masas. No sólo la guerrilla estaba aislada de las masas, sino que también el PGT estaba aisladode 

De manera que cuando el movimiento guerrillero es derrotado en los años 60, 

que la guerrilla no era una organización que pudiera movilizar a las 

masas,sino que para eso se necesitaba una organización política, porque nosotros entendemos 

comoguerrilla una unidad armada que se dedica a combatir a una fuerza enemiga. 

Eso explica por qué en un momento determinado tuvimos que desmovilizar a gran parte de 

lasguerrillas para dedicamos al trabajo de masas.Naturalmente que, para incorporar a las masas a 

asas lleguen a un determinado estado de 

no hay otra posibilidad de triunfo, ni hay otra posibilidad de tomar el poder, si no es a través de 

gra la guerrilla con su ejemplo nada más.Es 

necesario pasar por un proceso en el que sectores de masas empiecen a luchar por sus 

propiosintereses: por reivindicaciones económicas, sociales, hasta llegar a las reivindicaciones de 

duce una radicalización de este movimiento, entonces las masas 

empiezan aadoptar nuevas formas de lucha, o llegan a inventarlas. 

Entiendo que en Guatemala hoy día la lucha por la reivindicación económica implica de hechoun 

Por las características de la lucha de clases en Guatemala, una 

luchaeconómica o una lucha de tipo social desemboca necesariamente en un enfrentamiento de 

tipopolítico; casi siempre se da de una forma u otra la intervención del estado en estas luchas y 

siemprese da la presencia de la fuerza enemiga para reprimir precisamente a los sectores de las 

masas queimpulsan luchas reivindicativas. Eso, naturalmente, produce una radicalización de las 

a mayor incorporación de grandes sectores de estas 

Explica además por qué, aunque una organización guerrillera no tenga trabajo de masas y 

sededique exclusivamente a las acciones militares, si éstas se producen en un momento de auge 

de lalucha de masas pueden servir como un catalizador del entusiasmo, la voluntad y la necesidad 

quesienten las masas para pasar a una forma superior de lucha, que sería en ese caso ya la 

movimiento de masas, fue teniendo 

muypresente que el objetivo final era la incorporación de las masas a la guerra... 

Nosotros nunca perdimos de vista la necesidad de la lucha armada paratomar 

la idea que se difundió, de que 

nosotrosabandonamos la lucha armada. Se puede decir que lo que en ese momento no hicimos 



 

 

fue accionesarmadas, pero una cosa es la acción armada, y otra cosa es la preparación necesaria 

para lograrimpulsar la acción armada e

que antesexistían, que es en nuestro criterio lo que ha hecho posible un desarrollo mucho mayor, 

ahora, de lasfuerzas revolucionarias.

Hay una cosa que es una gran verdad: si no hubiese existido la luc

años del período de gobierno de Laugerud y el primer año de Lucas, que hizo posible que sediera 

una radicalización de la lucha política en el país; si no hubiese existido esa situación, 

esascondiciones, que fueron también par

nicaragüense,grandes sectores de la población que ahora se han incorporado a la lucha armada no 

se hubiesenincorporado en la forma que lo han hecho.

- Después de lo que tú me has dicho me da la impresión de q

conaquellos planteamientos que sostienen de que para iniciar la lucha armada es necesario tener 

elrespaldo de un gran movimiento de masas y que cualquier tipo de acción armada, fuera de 

esecontexto, es una acción de tipo izquie

revolucionario. 

Pablo Monsanto: —

accionesarmadas como la lucha de las masas es necesario impulsarlas paralelamente, o sea, si no 

al mismotiempo, al menos, que una forma de lucha vaya respondiendo a las necesidades de la 

otra. 

Ahora bien, lo que sí es cierto es que si se inicia un movimiento armado, o una guerrilla, sintener 

ninguna vinculación con el movimiento de masas, la acción guerrillera pued

en algunos sectores de las masas, pero eso no pasa de ahí, o sea, no pasa de ser unaasonada, 

puesto que si no hay ninguna vinculación con las masas en forma organizada, la propiaguerrilla por 

si sola es incapaz de poder canalizar esas 

existe esa vinculación orgánica entre la guerrilla y las masas.

Entonces, yo creo que es tan negativo iniciar una lucha armada al margen de las masas, 

comopensar que las masas por sí mismas, con su r

armada.Las dos tesis son equivocadas.

-Concretando, si sólo existe una vanguardia y no se ha iniciado el movimiento de masas, ¿quéhay 

que hacer primero, accion

Pablo Monsanto: —Tr

el movimiento de masas este en auge para empezar las acciones militares. Ahora, quieroaclararte 

que, cuando nosotros pusimos especial énfasis en el trabajo político, mantuvimos siempr

preparación militar y la preparación de la organización para las necesidades de la guerra. 

Demanera que, en el momento en que se hace necesario dar el salto, pasar a formar nuestras 

fuerzasmilitares, para nosotros esto es mucho más sencillo que si hubi

en unaforma diferente.

6) OTROS MÉTODOS PARA LA LUCHA DE

—Ahora, Pablo, ¿no crees tú que en este momento ya se han agotado las formas abiertas de 

luchade masas? 

Pablo Monsanto: —No se han agotado al cien por ciento, sino 

que se venía manifestando hasta ese momento la lucha de masas, o sea, como algo abierto, 

legal.El Consejo Nacional de Unidad Sindical, CNUS tenía una sede, la Confederación Nacional 

deTrabajadores, CNT, tenía una sede... La 

nuevosmétodos, o sea, ya no existen sedes, las direcciones de éstas organizaciones son 

clandestinas. Seproducen movilizaciones de masas, no de la magnitud que se producían en aquella 

época, perosiempre hay manif

reivindicativas... 

 

[21] 

fue accionesarmadas, pero una cosa es la acción armada, y otra cosa es la preparación necesaria 

para lograrimpulsar la acción armada en mejores condiciones, y con mucho mas fuerzas que las 

que antesexistían, que es en nuestro criterio lo que ha hecho posible un desarrollo mucho mayor, 

ahora, de lasfuerzas revolucionarias. 

Hay una cosa que es una gran verdad: si no hubiese existido la luc

años del período de gobierno de Laugerud y el primer año de Lucas, que hizo posible que sediera 

una radicalización de la lucha política en el país; si no hubiese existido esa situación, 

esascondiciones, que fueron también parte de la coyuntura en que triunfa la revolución 

nicaragüense,grandes sectores de la población que ahora se han incorporado a la lucha armada no 

se hubiesenincorporado en la forma que lo han hecho. 

Después de lo que tú me has dicho me da la impresión de q

conaquellos planteamientos que sostienen de que para iniciar la lucha armada es necesario tener 

elrespaldo de un gran movimiento de masas y que cualquier tipo de acción armada, fuera de 

esecontexto, es una acción de tipo izquierdista, perjudicial al movimien

—Yo creo que no es la idea. Lo que sí es cierto es que, tanto las 

accionesarmadas como la lucha de las masas es necesario impulsarlas paralelamente, o sea, si no 

al menos, que una forma de lucha vaya respondiendo a las necesidades de la 

Ahora bien, lo que sí es cierto es que si se inicia un movimiento armado, o una guerrilla, sintener 

ninguna vinculación con el movimiento de masas, la acción guerrillera pued

en algunos sectores de las masas, pero eso no pasa de ahí, o sea, no pasa de ser unaasonada, 

puesto que si no hay ninguna vinculación con las masas en forma organizada, la propiaguerrilla por 

si sola es incapaz de poder canalizar esas inquietudes. El producto de la acción sepierde porque no 

existe esa vinculación orgánica entre la guerrilla y las masas. 

Entonces, yo creo que es tan negativo iniciar una lucha armada al margen de las masas, 

comopensar que las masas por sí mismas, con su radicalización, van a desembocar en una acción 

armada.Las dos tesis son equivocadas. 

Concretando, si sólo existe una vanguardia y no se ha iniciado el movimiento de masas, ¿quéhay 

que hacer primero, acciones militares o trabajo de masa? 

Trabajo de masas. Esa es una condición mínima, pero no se puede esperarque 

el movimiento de masas este en auge para empezar las acciones militares. Ahora, quieroaclararte 

que, cuando nosotros pusimos especial énfasis en el trabajo político, mantuvimos siempr

preparación militar y la preparación de la organización para las necesidades de la guerra. 

Demanera que, en el momento en que se hace necesario dar el salto, pasar a formar nuestras 

fuerzasmilitares, para nosotros esto es mucho más sencillo que si hubi

forma diferente. 

6) OTROS MÉTODOS PARA LA LUCHA DE MASAS. 

Ahora, Pablo, ¿no crees tú que en este momento ya se han agotado las formas abiertas de 

No se han agotado al cien por ciento, sino 

que se venía manifestando hasta ese momento la lucha de masas, o sea, como algo abierto, 

legal.El Consejo Nacional de Unidad Sindical, CNUS tenía una sede, la Confederación Nacional 

deTrabajadores, CNT, tenía una sede... La lucha de masas sigue funcionando pero ya con 

nuevosmétodos, o sea, ya no existen sedes, las direcciones de éstas organizaciones son 

clandestinas. Seproducen movilizaciones de masas, no de la magnitud que se producían en aquella 

época, perosiempre hay manifestaciones; además, siempre se siguen impulsand

fue accionesarmadas, pero una cosa es la acción armada, y otra cosa es la preparación necesaria 

n mejores condiciones, y con mucho mas fuerzas que las 

que antesexistían, que es en nuestro criterio lo que ha hecho posible un desarrollo mucho mayor, 

Hay una cosa que es una gran verdad: si no hubiese existido la lucha de masas durante losúltimos 

años del período de gobierno de Laugerud y el primer año de Lucas, que hizo posible que sediera 

una radicalización de la lucha política en el país; si no hubiese existido esa situación, 

te de la coyuntura en que triunfa la revolución 

nicaragüense,grandes sectores de la población que ahora se han incorporado a la lucha armada no 

Después de lo que tú me has dicho me da la impresión de que ustedes podrían coincidir 

conaquellos planteamientos que sostienen de que para iniciar la lucha armada es necesario tener 

elrespaldo de un gran movimiento de masas y que cualquier tipo de acción armada, fuera de 

rdista, perjudicial al movimiento y al proceso 

Yo creo que no es la idea. Lo que sí es cierto es que, tanto las 

accionesarmadas como la lucha de las masas es necesario impulsarlas paralelamente, o sea, si no 

al menos, que una forma de lucha vaya respondiendo a las necesidades de la 

Ahora bien, lo que sí es cierto es que si se inicia un movimiento armado, o una guerrilla, sintener 

ninguna vinculación con el movimiento de masas, la acción guerrillera puede despertarinquietud 

en algunos sectores de las masas, pero eso no pasa de ahí, o sea, no pasa de ser unaasonada, 

puesto que si no hay ninguna vinculación con las masas en forma organizada, la propiaguerrilla por 

inquietudes. El producto de la acción sepierde porque no 

 

Entonces, yo creo que es tan negativo iniciar una lucha armada al margen de las masas, 

adicalización, van a desembocar en una acción 

Concretando, si sólo existe una vanguardia y no se ha iniciado el movimiento de masas, ¿quéhay 

abajo de masas. Esa es una condición mínima, pero no se puede esperarque 

el movimiento de masas este en auge para empezar las acciones militares. Ahora, quieroaclararte 

que, cuando nosotros pusimos especial énfasis en el trabajo político, mantuvimos siemprela 

preparación militar y la preparación de la organización para las necesidades de la guerra. 

Demanera que, en el momento en que se hace necesario dar el salto, pasar a formar nuestras 

fuerzasmilitares, para nosotros esto es mucho más sencillo que si hubiésemos tratado de hacerlo 

Ahora, Pablo, ¿no crees tú que en este momento ya se han agotado las formas abiertas de 

No se han agotado al cien por ciento, sino que se han agotado las formasen 

que se venía manifestando hasta ese momento la lucha de masas, o sea, como algo abierto, 

legal.El Consejo Nacional de Unidad Sindical, CNUS tenía una sede, la Confederación Nacional 

lucha de masas sigue funcionando pero ya con 

nuevosmétodos, o sea, ya no existen sedes, las direcciones de éstas organizaciones son 

clandestinas. Seproducen movilizaciones de masas, no de la magnitud que se producían en aquella 

estaciones; además, siempre se siguen impulsando las luchas 



 

 

-O sea, no hay un cambi

 Pablo Monsanto: —No, se mantiene. Es decir, es más, creemos que debe seguirsemanteniendo, y 

que no debemos de abandonar ese frente

-¿Y eso no significa quemar 

Pablo Monsanto: —Bueno, esos riesgos se corren en cualquier tipo de lucha, también en lalucha 

militar. Naturalmente, cuando se recurre a los métodos tradicionales, ahí son b

abiertos,pero cuando se recurre a los métodos ya semiclandestinos de trabajo, o clandestinos de 

trabajodentro de las masas, y, a través de ese trabajo, se impulsa las luchas reivindicativas, 

entonces losriesgos son menores.

Por ejemplo, los compañer

lograron llevar adelante una huelga de diecisiete fincas cafetaleras. Por supuesto que esto notuvo 

ninguna publicidad en Guatemala. Se llegó también a un arreglo con la Coca Cola entre elsin

y la patronal, un nuevo arreglo colectivo. En algunas fábricas los patronos han llamado alos 

obreros a negociar sobre estas cuestiones. O sea, se han ido dando nuevas formas de esa 

lucha.Nosotros no hemos cerrado esas formas de lucha, al contrario, 

deben seguirluchando por sus propias reivindicaciones.

- ¿Esa lucha de masas tiene alguna conexión con la activida

Pablo Monsanto: —¡Cómo no! Fíjate, en primer lugar, esa lucha de masas ha sido una can

combatientes y de cuadros militares para nuestras organizaciones, por un lado. Nosotros 

tenemosla concepción, por otro lado, de que es necesario mantener esa actividad, adoptando los 

nuevosmétodos, con un propósito claro: llevar a las masas a situac

ainsurrecciones parciales o totales.

Pero estamos convencidos de una cosa: que las masas no se van a lanzar a la insurrecciónmientras 

no cuenten con una fuerza militar que sea capaz de neutralizar la fuerza represiva delenemi

sea, nosotros vamos a mantener esas organizaciones, pero las vamos a mantener connuestra 

concepción, porque son esos organismos los que vamos a utilizar, y que ahora van aexpresarse a 

través de este frente nacional, para movilizar a sectores de masas

procesosinsurreccionales. Pero no debemos hacerlo prematuramente, pues eso debe ir en 

relación con eldesarrollo de la fuerza militar nuestra y de nuestra capacidad de colocar al enemigo 

en una posicióntotalmente defensiva, o al menos de neutral

Porque hay otra cuestión: nosotros no concebimos como aniquilamiento del ejército enemigola 

desaparición física; para nosotros el aniquilamiento de la fuerza enemiga es quitarle su 

capacidaddefensiva, o sea, colocarlo en tal situa

nosotros, ni a losdemás. Para nosotros eso es aniquilar la fuerza enemiga; es decir, quitarle poder 

de fuego, derepresión, imponerle nuestra voluntad.

- Ahora, los golpes que recibió el movimiento de masas, ¿

Pablo Monsanto: —Claro que sí, hubo un bajón en la actividad, y un atemorizamientotambién, 

porque el terror tiene sus resultados. Pero no ha producido los mismos resultados que, 

porejemplo, produjo en la década del 60. Porque e

enemigofue aniquilar la guerrilla, y después aniquilar a las organizaciones de masas que existían... 

Ahora elenemigo no ha obtenido ningún éxito contra las guerrillas. Es decir, ha ocasionado bajas, 

pero sonmínimas. ¿Por qué? Porque ahora hay una generalización de la guerra de guerrillas.

 

O sea, en la práctica venimos a coincidir con una concepción que al principio no era de todos,pero 

que en la práctica resultó ser así. Ahora, en este momento hay guerrillas en más

delterritorio nacional. Podemos decir que en las tres cuartas partes del territorio nacional hay 

actividadguerrillera; en algunos lados más intensa que en otros. En eso hay que reconocer que 
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O sea, no hay un cambio de línea... 

No, se mantiene. Es decir, es más, creemos que debe seguirsemanteniendo, y 

que no debemos de abandonar ese frente de lucha, sino al contrario...

¿Y eso no significa quemar cuadros y ahondar la represión? 

Bueno, esos riesgos se corren en cualquier tipo de lucha, también en lalucha 

militar. Naturalmente, cuando se recurre a los métodos tradicionales, ahí son b

abiertos,pero cuando se recurre a los métodos ya semiclandestinos de trabajo, o clandestinos de 

trabajodentro de las masas, y, a través de ese trabajo, se impulsa las luchas reivindicativas, 

entonces losriesgos son menores. 

Por ejemplo, los compañeros del EGP, a través del Comité de Unidad Campesina, CUC, esteaño 

lograron llevar adelante una huelga de diecisiete fincas cafetaleras. Por supuesto que esto notuvo 

ninguna publicidad en Guatemala. Se llegó también a un arreglo con la Coca Cola entre elsin

y la patronal, un nuevo arreglo colectivo. En algunas fábricas los patronos han llamado alos 

obreros a negociar sobre estas cuestiones. O sea, se han ido dando nuevas formas de esa 

lucha.Nosotros no hemos cerrado esas formas de lucha, al contrario, 

deben seguirluchando por sus propias reivindicaciones. 

¿Esa lucha de masas tiene alguna conexión con la actividad militar que ustedes realizan?

¡Cómo no! Fíjate, en primer lugar, esa lucha de masas ha sido una can

combatientes y de cuadros militares para nuestras organizaciones, por un lado. Nosotros 

tenemosla concepción, por otro lado, de que es necesario mantener esa actividad, adoptando los 

nuevosmétodos, con un propósito claro: llevar a las masas a situac

ainsurrecciones parciales o totales. 

Pero estamos convencidos de una cosa: que las masas no se van a lanzar a la insurrecciónmientras 

no cuenten con una fuerza militar que sea capaz de neutralizar la fuerza represiva delenemi

sea, nosotros vamos a mantener esas organizaciones, pero las vamos a mantener connuestra 

concepción, porque son esos organismos los que vamos a utilizar, y que ahora van aexpresarse a 

través de este frente nacional, para movilizar a sectores de masas

procesosinsurreccionales. Pero no debemos hacerlo prematuramente, pues eso debe ir en 

relación con eldesarrollo de la fuerza militar nuestra y de nuestra capacidad de colocar al enemigo 

en una posicióntotalmente defensiva, o al menos de neutralizar su acción represiva.

Porque hay otra cuestión: nosotros no concebimos como aniquilamiento del ejército enemigola 

desaparición física; para nosotros el aniquilamiento de la fuerza enemiga es quitarle su 

capacidaddefensiva, o sea, colocarlo en tal situación que no sea capaz de golpearnos, ni a 

nosotros, ni a losdemás. Para nosotros eso es aniquilar la fuerza enemiga; es decir, quitarle poder 

de fuego, derepresión, imponerle nuestra voluntad. 

Ahora, los golpes que recibió el movimiento de masas, ¿no lograron aplastarlo un poco?

Claro que sí, hubo un bajón en la actividad, y un atemorizamientotambién, 

porque el terror tiene sus resultados. Pero no ha producido los mismos resultados que, 

porejemplo, produjo en la década del 60. Porque en la década del 60 lo primero que hizo el 

enemigofue aniquilar la guerrilla, y después aniquilar a las organizaciones de masas que existían... 

Ahora elenemigo no ha obtenido ningún éxito contra las guerrillas. Es decir, ha ocasionado bajas, 

. ¿Por qué? Porque ahora hay una generalización de la guerra de guerrillas.

O sea, en la práctica venimos a coincidir con una concepción que al principio no era de todos,pero 

que en la práctica resultó ser así. Ahora, en este momento hay guerrillas en más

delterritorio nacional. Podemos decir que en las tres cuartas partes del territorio nacional hay 

actividadguerrillera; en algunos lados más intensa que en otros. En eso hay que reconocer que 

No, se mantiene. Es decir, es más, creemos que debe seguirsemanteniendo, y 

, sino al contrario... 

Bueno, esos riesgos se corren en cualquier tipo de lucha, también en lalucha 

militar. Naturalmente, cuando se recurre a los métodos tradicionales, ahí son blancos 

abiertos,pero cuando se recurre a los métodos ya semiclandestinos de trabajo, o clandestinos de 

trabajodentro de las masas, y, a través de ese trabajo, se impulsa las luchas reivindicativas, 

os del EGP, a través del Comité de Unidad Campesina, CUC, esteaño 

lograron llevar adelante una huelga de diecisiete fincas cafetaleras. Por supuesto que esto notuvo 

ninguna publicidad en Guatemala. Se llegó también a un arreglo con la Coca Cola entre elsindicato 

y la patronal, un nuevo arreglo colectivo. En algunas fábricas los patronos han llamado alos 

obreros a negociar sobre estas cuestiones. O sea, se han ido dando nuevas formas de esa 

lucha.Nosotros no hemos cerrado esas formas de lucha, al contrario, creemos que los obreros 

d militar que ustedes realizan? 

¡Cómo no! Fíjate, en primer lugar, esa lucha de masas ha sido una canterade 

combatientes y de cuadros militares para nuestras organizaciones, por un lado. Nosotros 

tenemosla concepción, por otro lado, de que es necesario mantener esa actividad, adoptando los 

nuevosmétodos, con un propósito claro: llevar a las masas a situaciones insurreccionales y hasta 

Pero estamos convencidos de una cosa: que las masas no se van a lanzar a la insurrecciónmientras 

no cuenten con una fuerza militar que sea capaz de neutralizar la fuerza represiva delenemigo. O 

sea, nosotros vamos a mantener esas organizaciones, pero las vamos a mantener connuestra 

concepción, porque son esos organismos los que vamos a utilizar, y que ahora van aexpresarse a 

través de este frente nacional, para movilizar a sectores de masas hacia esos 

procesosinsurreccionales. Pero no debemos hacerlo prematuramente, pues eso debe ir en 

relación con eldesarrollo de la fuerza militar nuestra y de nuestra capacidad de colocar al enemigo 

izar su acción represiva. 

Porque hay otra cuestión: nosotros no concebimos como aniquilamiento del ejército enemigola 

desaparición física; para nosotros el aniquilamiento de la fuerza enemiga es quitarle su 

ción que no sea capaz de golpearnos, ni a 

nosotros, ni a losdemás. Para nosotros eso es aniquilar la fuerza enemiga; es decir, quitarle poder 

lograron aplastarlo un poco? 

Claro que sí, hubo un bajón en la actividad, y un atemorizamientotambién, 

porque el terror tiene sus resultados. Pero no ha producido los mismos resultados que, 

n la década del 60 lo primero que hizo el 

enemigofue aniquilar la guerrilla, y después aniquilar a las organizaciones de masas que existían... 

Ahora elenemigo no ha obtenido ningún éxito contra las guerrillas. Es decir, ha ocasionado bajas, 

. ¿Por qué? Porque ahora hay una generalización de la guerra de guerrillas. 

O sea, en la práctica venimos a coincidir con una concepción que al principio no era de todos,pero 

que en la práctica resultó ser así. Ahora, en este momento hay guerrillas en más de la mitad 

delterritorio nacional. Podemos decir que en las tres cuartas partes del territorio nacional hay 

actividadguerrillera; en algunos lados más intensa que en otros. En eso hay que reconocer que 



 

 

ORPA tieneun trabajo muy intenso de actividad guerri

actividad guerrillerase manifiesta también en la costa sur; se empieza a manifestar ya en oriente, 

en El Peten; tambiéntienen su manifestación en El Quiché, en Huehuetenango y también se 

realizan acciones urbanas enla

- Entiendo que hay quienes piensan que las acciones urbanas no tienen mucho sentido porque 

sólologran agudizar la represión...

Pablo Monsanto: —No, eso no es cierto. Las acciones en la ciudad juegan su papel. Y yo creoque 

más que todo, y ésta es nuestra opinión, las acciones militares en la ciudad deben pretenderlograr 

una presencia política real en un momento coyuntural determinado. Es decir, las accionesarmadas 

en la ciudad no sólo deben realizarse con los fines que hasta ahora s

ajusticiamiento de esbirros o de personajes políticos de la reacción, o de hacer cierto 

terrorismorevolucionario en contra de la reacción, sino que también deben concebirse como 

acciones quesirvan políticamente como presencia del 

coyuntura. 

Yo creo que hay algunas experiencias en este sentido como la acción que hizo el EGP alsecuestrar 

al embajador de El Salvador cuando se estaba realizando la conferencia del BancoInteramericano 

de Desarrollo, BID, en Guatemala, y el BID tuvo que intervenir en lasnegociaciones para que 

soltaran al embajador. Entonces se sacó una proclama, se denunció cual erael papel del BID, cual 

era el papel del imperialismo, se denunció la situación de Guatemala,etcétera. 

acciones es positiva y eso no acrecienta más la represión de lo que puederepresentar cualquier 

tipo de actividad en cualquier otro lugar. Ni tampoco queman gente, si seadoptan los métodos 

adecuados para la acción.

7) DE LA ORGANIZACIÓN P

- Después de ésta experiencia de lucha de largos años y de las criticas que le hicieron al PGT,¿cuál 

es la actual concepción del partido que ustedes tienen?

Pablo Monsanto: —En primer lugar pensamos que el partido es una necesida

la clase obrera, del proletariado guatemalteco. El partido debe ser quien analice, através de la 

teoría marxista-leninista, la realidad del país, y a través de eso no sólo dirija el procesode guerra, 

sino también la construcción de la nu

Ahora, tiene que ser un partido de clase, pero no necesariamente tiene que estar 

integradosolamente por obreros; lo fundamental es que tenga como base ideológica y doctrinaria 

elmarxismo-leninismo, que éste sea su guía para la acción, que sea

dela realidad y que basado en esos análisis dirija la lucha del pueblo guatemalteco.

- Pero éste es todavía un planteamiento teórico...

Pablo Monsanto: —

realidad,aunque no lo tengamos como propósito inmediato. El hecho de que la unidad se dé ya 

sobre nuevasbases es un avance hacia la construcción de ese partido. Porque la construcción de 

un partido no escuestión de un congreso, es decir, tú no vas a declarar la co

partido a partir de uncongreso. El partido se puede formar en la marcha, en la formación de los 

cuadros, en laparticipación de los cuadros en la dirección de la lucha revolucionaria, aunque 

todavía no nosllamemos partido, aunque no tengamo

o de comités debase, pero tenemos algo más importante: tenemos cuadros que aplican la línea 

revolucionaria; esoya constituye de hecho un proceso de constitución del partido de nuevo tipo, 

del partido comunista,de

 

-¿Tú piensas, entonces, que la concepción organizativa clásica de los partidos comunistas no esun 

obstáculo para participar en la lucha armada? Te pregunto esto porque hay quienes piensanque sí 

lo es, especialmente en relación con el prob
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ORPA tieneun trabajo muy intenso de actividad guerrillera en la zona de occidente. Pero la 

actividad guerrillerase manifiesta también en la costa sur; se empieza a manifestar ya en oriente, 

en El Peten; tambiéntienen su manifestación en El Quiché, en Huehuetenango y también se 

realizan acciones urbanas enla periferia de la ciudad. 

Entiendo que hay quienes piensan que las acciones urbanas no tienen mucho sentido porque 

logran agudizar la represión... 

No, eso no es cierto. Las acciones en la ciudad juegan su papel. Y yo creoque 

todo, y ésta es nuestra opinión, las acciones militares en la ciudad deben pretenderlograr 

una presencia política real en un momento coyuntural determinado. Es decir, las accionesarmadas 

en la ciudad no sólo deben realizarse con los fines que hasta ahora s

ajusticiamiento de esbirros o de personajes políticos de la reacción, o de hacer cierto 

terrorismorevolucionario en contra de la reacción, sino que también deben concebirse como 

acciones quesirvan políticamente como presencia del movimiento revolucionario en determinada 

Yo creo que hay algunas experiencias en este sentido como la acción que hizo el EGP alsecuestrar 

al embajador de El Salvador cuando se estaba realizando la conferencia del BancoInteramericano 

o, BID, en Guatemala, y el BID tuvo que intervenir en lasnegociaciones para que 

soltaran al embajador. Entonces se sacó una proclama, se denunció cual erael papel del BID, cual 

era el papel del imperialismo, se denunció la situación de Guatemala,etcétera. 

acciones es positiva y eso no acrecienta más la represión de lo que puederepresentar cualquier 

tipo de actividad en cualquier otro lugar. Ni tampoco queman gente, si seadoptan los métodos 

adecuados para la acción. 

7) DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO-MILITAR AL PARTIDO 

Después de ésta experiencia de lucha de largos años y de las criticas que le hicieron al PGT,¿cuál 

es la actual concepción del partido que ustedes tienen? 

En primer lugar pensamos que el partido es una necesida

la clase obrera, del proletariado guatemalteco. El partido debe ser quien analice, através de la 

leninista, la realidad del país, y a través de eso no sólo dirija el procesode guerra, 

sino también la construcción de la nueva sociedad. 

Ahora, tiene que ser un partido de clase, pero no necesariamente tiene que estar 

integradosolamente por obreros; lo fundamental es que tenga como base ideológica y doctrinaria 

leninismo, que éste sea su guía para la acción, que sea

dela realidad y que basado en esos análisis dirija la lucha del pueblo guatemalteco.

vía un planteamiento teórico... 

—Teórico, pero nosotros creemos que ahora se está haciendo una 

,aunque no lo tengamos como propósito inmediato. El hecho de que la unidad se dé ya 

sobre nuevasbases es un avance hacia la construcción de ese partido. Porque la construcción de 

un partido no escuestión de un congreso, es decir, tú no vas a declarar la co

partido a partir de uncongreso. El partido se puede formar en la marcha, en la formación de los 

cuadros, en laparticipación de los cuadros en la dirección de la lucha revolucionaria, aunque 

todavía no nosllamemos partido, aunque no tengamos todavía una forma de organización celular 

o de comités debase, pero tenemos algo más importante: tenemos cuadros que aplican la línea 

revolucionaria; esoya constituye de hecho un proceso de constitución del partido de nuevo tipo, 

del partido comunista,del partido que va a dirigir la construcción del socialismo.

¿Tú piensas, entonces, que la concepción organizativa clásica de los partidos comunistas no esun 

obstáculo para participar en la lucha armada? Te pregunto esto porque hay quienes piensanque sí 

es, especialmente en relación con el problema de la comisión militar....

llera en la zona de occidente. Pero la 

actividad guerrillerase manifiesta también en la costa sur; se empieza a manifestar ya en oriente, 

en El Peten; tambiéntienen su manifestación en El Quiché, en Huehuetenango y también se 

Entiendo que hay quienes piensan que las acciones urbanas no tienen mucho sentido porque 

No, eso no es cierto. Las acciones en la ciudad juegan su papel. Y yo creoque 

todo, y ésta es nuestra opinión, las acciones militares en la ciudad deben pretenderlograr 

una presencia política real en un momento coyuntural determinado. Es decir, las accionesarmadas 

en la ciudad no sólo deben realizarse con los fines que hasta ahora se han concebido, o sea,el 

ajusticiamiento de esbirros o de personajes políticos de la reacción, o de hacer cierto 

terrorismorevolucionario en contra de la reacción, sino que también deben concebirse como 

movimiento revolucionario en determinada 

Yo creo que hay algunas experiencias en este sentido como la acción que hizo el EGP alsecuestrar 

al embajador de El Salvador cuando se estaba realizando la conferencia del BancoInteramericano 

o, BID, en Guatemala, y el BID tuvo que intervenir en lasnegociaciones para que 

soltaran al embajador. Entonces se sacó una proclama, se denunció cual erael papel del BID, cual 

era el papel del imperialismo, se denunció la situación de Guatemala,etcétera. O sea, ese tipo de 

acciones es positiva y eso no acrecienta más la represión de lo que puederepresentar cualquier 

tipo de actividad en cualquier otro lugar. Ni tampoco queman gente, si seadoptan los métodos 

Después de ésta experiencia de lucha de largos años y de las criticas que le hicieron al PGT,¿cuál 

En primer lugar pensamos que el partido es una necesidad comoexpresión de 

la clase obrera, del proletariado guatemalteco. El partido debe ser quien analice, através de la 

leninista, la realidad del país, y a través de eso no sólo dirija el procesode guerra, 

Ahora, tiene que ser un partido de clase, pero no necesariamente tiene que estar 

integradosolamente por obreros; lo fundamental es que tenga como base ideológica y doctrinaria 

leninismo, que éste sea su guía para la acción, que sea su instrumento para el análisis 

dela realidad y que basado en esos análisis dirija la lucha del pueblo guatemalteco. 

Teórico, pero nosotros creemos que ahora se está haciendo una 

,aunque no lo tengamos como propósito inmediato. El hecho de que la unidad se dé ya 

sobre nuevasbases es un avance hacia la construcción de ese partido. Porque la construcción de 

un partido no escuestión de un congreso, es decir, tú no vas a declarar la construcción de un 

partido a partir de uncongreso. El partido se puede formar en la marcha, en la formación de los 

cuadros, en laparticipación de los cuadros en la dirección de la lucha revolucionaria, aunque 

s todavía una forma de organización celular 

o de comités debase, pero tenemos algo más importante: tenemos cuadros que aplican la línea 

revolucionaria; esoya constituye de hecho un proceso de constitución del partido de nuevo tipo, 

l partido que va a dirigir la construcción del socialismo. 

¿Tú piensas, entonces, que la concepción organizativa clásica de los partidos comunistas no esun 

obstáculo para participar en la lucha armada? Te pregunto esto porque hay quienes piensanque sí 

lema de la comisión militar.... 



 

 

Pablo Monsanto: —No, no es un obstáculo, porque el partido puede tener una comisiónmilitar, y 

a través de su comisión militar crear una fuerza militar. El problema es si implementa e

la implementa; si está consciente o no de que la forma de tomar el poder es a través de lasarmas. 

Porque esa no es sólo una cuestión teórica, declarativa, es una cuestión práctica. Ahora, si 

elpartido, después de trazar una línea, empieza a ju

deconseguir este objetivo, es que está abandonando la línea. Y ahí ya es un problema de 

abandono dela línea revolucionaria y, de hecho, de abandono del pape

jugar. 

- ¿Tú no crees entonc

lapráctica la lucha armada por ejemplo, el hecho de separar a los cu

Pablo Monsanto: —Mira, en primer lugar, el problema de la guerra parte, fundamentalmen

una concepción política y no de una concepción militar. El problema militar es un problematécnico 

y de conocimiento de las leyes de la guerra. Y para eso debe haber cuadros especializadosen esta 

materia. 

El problema político es movilizar a las masas 

esa masa corre a cargo de los cuadros militares del partido... Ahora, si el partido noprepara las 

condiciones para que las masas se integren a la guerra, lo que hay en ese partido es unadeficiencia 

de tipo ideológico y político y no militar.Te insisto en que es un problema fundamentalmente 

político. ¿Por qué? Porque no todas lasmasas van a participar en el proceso de guerra como 

combatientes, pero sí pueden participar en unproceso de guerra de diferentes

Una fuerza militar no sólo necesita armas, no sólo necesita equipos, no sólo necesita 

unaestructura y mandos; necesita bases de apoyo, o sea, necesita apoyo político de la población y 

apoyomaterial de la población. Y ésa es una tarea que tiene que

delpartido, aunque no sean militares, pueden preparar las condiciones para que se le dé ese apoyo 

a lasfuerzas militares que en un momento determinado seamos capaces de crear, o sea, crear lo 

que losvietnamitas llaman “ba

guerra. 

Ahora, preparar la población en su conjunto no quiere decir enseñar a toda la gente a armar 

ydesarmar armas y dispararlas, sino precisamente a fortalecer a la fuerza militar que nosot

seamoscapaces de crear. Y ése es el papel de un partido comunista.

- Entonces, ¿no tiene sentido crear org

Pablo Monsanto: —

espolítico-militar, pero e

unaorganización política. No se pueden mezclar, las dos se complementan o se combinan. Eso es 

lo quele da a la lucha ese carácter político

militar...¿Porqué? Porque las decisiones militares las toman los cuadros militares y las decisiones 

políticaslas toman las direcciones políticas...

-¿Pero tú consideras que el secretario general, o el dirigente máximo de esa organización, debe

un militar?  

Pablo Monsanto: —No necesariamente, porque las direcciones políticas pueden decidir eldestino 

de la guerra, sin necesidad de ser militares. Es decir, una decisión política puede determinaruna 

decisión militar; el cuadro militar tiene que estar por 

tipopolítico. Eso no hace obligatorio que el secretario general de un partido sea un militar, pero si 

haceobligatorio que ese dirigente este plenamente consciente de lo que es el fenómeno de la 

guerra, y delo que puede si

vista político.Como también de lo que puede significar un error polític

8) LA LOGÍSTICA: PUNTO DÉBIL DE TODO EJÉRCITO
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No, no es un obstáculo, porque el partido puede tener una comisiónmilitar, y 

a través de su comisión militar crear una fuerza militar. El problema es si implementa e

la implementa; si está consciente o no de que la forma de tomar el poder es a través de lasarmas. 

Porque esa no es sólo una cuestión teórica, declarativa, es una cuestión práctica. Ahora, si 

elpartido, después de trazar una línea, empieza a jugar con varias posibilidades y ve otras formas 

deconseguir este objetivo, es que está abandonando la línea. Y ahí ya es un problema de 

abandono dela línea revolucionaria y, de hecho, de abandono del pape

¿Tú no crees entonces que puedan existir trabas organizativas que impidan implementar en 

lapráctica la lucha armada por ejemplo, el hecho de separar a los cu

Mira, en primer lugar, el problema de la guerra parte, fundamentalmen

una concepción política y no de una concepción militar. El problema militar es un problematécnico 

y de conocimiento de las leyes de la guerra. Y para eso debe haber cuadros especializadosen esta 

El problema político es movilizar a las masas hacia ese proceso de guerra, la preparaciónmilitar de 

esa masa corre a cargo de los cuadros militares del partido... Ahora, si el partido noprepara las 

condiciones para que las masas se integren a la guerra, lo que hay en ese partido es unadeficiencia 

ipo ideológico y político y no militar.Te insisto en que es un problema fundamentalmente 

político. ¿Por qué? Porque no todas lasmasas van a participar en el proceso de guerra como 

combatientes, pero sí pueden participar en unproceso de guerra de diferentes

Una fuerza militar no sólo necesita armas, no sólo necesita equipos, no sólo necesita 

unaestructura y mandos; necesita bases de apoyo, o sea, necesita apoyo político de la población y 

apoyomaterial de la población. Y ésa es una tarea que tiene que

delpartido, aunque no sean militares, pueden preparar las condiciones para que se le dé ese apoyo 

a lasfuerzas militares que en un momento determinado seamos capaces de crear, o sea, crear lo 

que losvietnamitas llaman “bases de apoyo”; preparar a la población, en su conjunto, para una 

Ahora, preparar la población en su conjunto no quiere decir enseñar a toda la gente a armar 

ydesarmar armas y dispararlas, sino precisamente a fortalecer a la fuerza militar que nosot

seamoscapaces de crear. Y ése es el papel de un partido comunista.

Entonces, ¿no tiene sentido crear organizaciones político-militares?

—Mira, el problema no es de organizaciones político

militar, pero en el terreno de la organización debe haber una organización militar y 

unaorganización política. No se pueden mezclar, las dos se complementan o se combinan. Eso es 

lo quele da a la lucha ese carácter político-militar, pero la organización en si no es polít

militar...¿Porqué? Porque las decisiones militares las toman los cuadros militares y las decisiones 

an las direcciones políticas... 

¿Pero tú consideras que el secretario general, o el dirigente máximo de esa organización, debe

No necesariamente, porque las direcciones políticas pueden decidir eldestino 

de la guerra, sin necesidad de ser militares. Es decir, una decisión política puede determinaruna 

decisión militar; el cuadro militar tiene que estar por eso supeditado a las decisiones de 

tipopolítico. Eso no hace obligatorio que el secretario general de un partido sea un militar, pero si 

haceobligatorio que ese dirigente este plenamente consciente de lo que es el fenómeno de la 

guerra, y delo que puede significar un combate victorioso, o una derrota militar, desde el punto de 

vista político.Como también de lo que puede significar un error polític

8) LA LOGÍSTICA: PUNTO DÉBIL DE TODO EJÉRCITO 

No, no es un obstáculo, porque el partido puede tener una comisiónmilitar, y 

a través de su comisión militar crear una fuerza militar. El problema es si implementa esalínea o no 

la implementa; si está consciente o no de que la forma de tomar el poder es a través de lasarmas. 

Porque esa no es sólo una cuestión teórica, declarativa, es una cuestión práctica. Ahora, si 

gar con varias posibilidades y ve otras formas 

deconseguir este objetivo, es que está abandonando la línea. Y ahí ya es un problema de 

abandono dela línea revolucionaria y, de hecho, de abandono del papel de vanguardia que debe 

es que puedan existir trabas organizativas que impidan implementar en 

lapráctica la lucha armada por ejemplo, el hecho de separar a los cuadros en políticos y militares? 

Mira, en primer lugar, el problema de la guerra parte, fundamentalmente,de 

una concepción política y no de una concepción militar. El problema militar es un problematécnico 

y de conocimiento de las leyes de la guerra. Y para eso debe haber cuadros especializadosen esta 

hacia ese proceso de guerra, la preparaciónmilitar de 

esa masa corre a cargo de los cuadros militares del partido... Ahora, si el partido noprepara las 

condiciones para que las masas se integren a la guerra, lo que hay en ese partido es unadeficiencia 

ipo ideológico y político y no militar.Te insisto en que es un problema fundamentalmente 

político. ¿Por qué? Porque no todas lasmasas van a participar en el proceso de guerra como 

combatientes, pero sí pueden participar en unproceso de guerra de diferentes formas. 

Una fuerza militar no sólo necesita armas, no sólo necesita equipos, no sólo necesita 

unaestructura y mandos; necesita bases de apoyo, o sea, necesita apoyo político de la población y 

apoyomaterial de la población. Y ésa es una tarea que tiene que cumplir el partido. Y los cuadros 

delpartido, aunque no sean militares, pueden preparar las condiciones para que se le dé ese apoyo 

a lasfuerzas militares que en un momento determinado seamos capaces de crear, o sea, crear lo 

ses de apoyo”; preparar a la población, en su conjunto, para una 

Ahora, preparar la población en su conjunto no quiere decir enseñar a toda la gente a armar 

ydesarmar armas y dispararlas, sino precisamente a fortalecer a la fuerza militar que nosotros 

seamoscapaces de crear. Y ése es el papel de un partido comunista. 

militares? 

Mira, el problema no es de organizaciones político-militares. La lucha 

n el terreno de la organización debe haber una organización militar y 

unaorganización política. No se pueden mezclar, las dos se complementan o se combinan. Eso es 

militar, pero la organización en si no es político-

militar...¿Porqué? Porque las decisiones militares las toman los cuadros militares y las decisiones 

¿Pero tú consideras que el secretario general, o el dirigente máximo de esa organización, debeser 

No necesariamente, porque las direcciones políticas pueden decidir eldestino 

de la guerra, sin necesidad de ser militares. Es decir, una decisión política puede determinaruna 

eso supeditado a las decisiones de 

tipopolítico. Eso no hace obligatorio que el secretario general de un partido sea un militar, pero si 

haceobligatorio que ese dirigente este plenamente consciente de lo que es el fenómeno de la 

gnificar un combate victorioso, o una derrota militar, desde el punto de 

vista político.Como también de lo que puede significar un error político para las fuerzas militares... 



 

 

Estudiando los clásicos de la guer

de la población, que no tiene base social y que no tiene base de apoyo, es un ejércitofácilmente 

derrotado. Porque siempre, siempre, y eso está dentro de las leyes de la guerra, uno delos punto

más débiles de los ejércitos es la logística. ¡Este es el punto más débil de cualquierejército!

Ese es el trabajo de partido. Yo creo que en eso los vietnamitas han dado una gran lección.Ellos 

prepararon a todo el pueblo vietnamita para la guerra, movili

laguerra. Y Ho Chi Minh no era militar 

miembrosdel comité central del partido comunista vietnamita eran militares. El problema no es 

entonces unproblema militar; es un problema po

revolucionaria,de la toma del poder, de la derrota del enemigo, de los medios a utilizar, y de cómo 

movilizar a lasmasas para lograr esos objetivos. Y ese es el problema del partido.

Todo ese apoyo lo puede 

momento determinado, las organizaciones locales del partido se pueden convertir en 

estadosmayores locales. O sea, son los que resuelven los problemas logísticos y las necesidades de 

lasfuerzas militares. Un soldado sin comer no combate, tiene que tener una alimentación mínima 

almenos. Naturalmente, no son las exigencias del soldado yanqui, que si no tiene el paquete 

decigarros finos, o el chocolate o toda la cosa enlatada ésa, no combate

novive en la selva. El combatiente nuestro tiene características diferente

tiene que sentir el apoyo de la población.
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Estudiando los clásicos de la guerra, tú ves con claridad que un ejército que no cuenta conapoyo 

de la población, que no tiene base social y que no tiene base de apoyo, es un ejércitofácilmente 

derrotado. Porque siempre, siempre, y eso está dentro de las leyes de la guerra, uno delos punto

más débiles de los ejércitos es la logística. ¡Este es el punto más débil de cualquierejército!

Ese es el trabajo de partido. Yo creo que en eso los vietnamitas han dado una gran lección.Ellos 

prepararon a todo el pueblo vietnamita para la guerra, movili

laguerra. Y Ho Chi Minh no era militar —ahí el gran estratega era Giap

miembrosdel comité central del partido comunista vietnamita eran militares. El problema no es 

entonces unproblema militar; es un problema político, un problema de la concepción de la lucha 

revolucionaria,de la toma del poder, de la derrota del enemigo, de los medios a utilizar, y de cómo 

movilizar a lasmasas para lograr esos objetivos. Y ese es el problema del partido.

Todo ese apoyo lo puede brindar el comité central del partido, y crear su Estado Mayor y, enun 

momento determinado, las organizaciones locales del partido se pueden convertir en 

estadosmayores locales. O sea, son los que resuelven los problemas logísticos y las necesidades de 

fuerzas militares. Un soldado sin comer no combate, tiene que tener una alimentación mínima 

almenos. Naturalmente, no son las exigencias del soldado yanqui, que si no tiene el paquete 

decigarros finos, o el chocolate o toda la cosa enlatada ésa, no combate

novive en la selva. El combatiente nuestro tiene características diferente

que sentir el apoyo de la población. 

ra, tú ves con claridad que un ejército que no cuenta conapoyo 

de la población, que no tiene base social y que no tiene base de apoyo, es un ejércitofácilmente 

derrotado. Porque siempre, siempre, y eso está dentro de las leyes de la guerra, uno delos puntos 

más débiles de los ejércitos es la logística. ¡Este es el punto más débil de cualquierejército! 

Ese es el trabajo de partido. Yo creo que en eso los vietnamitas han dado una gran lección.Ellos 

prepararon a todo el pueblo vietnamita para la guerra, movilizaron a todas las masas para 

ahí el gran estratega era Giap— y no todos los 

miembrosdel comité central del partido comunista vietnamita eran militares. El problema no es 

lítico, un problema de la concepción de la lucha 

revolucionaria,de la toma del poder, de la derrota del enemigo, de los medios a utilizar, y de cómo 

movilizar a lasmasas para lograr esos objetivos. Y ese es el problema del partido. 

brindar el comité central del partido, y crear su Estado Mayor y, enun 

momento determinado, las organizaciones locales del partido se pueden convertir en 

estadosmayores locales. O sea, son los que resuelven los problemas logísticos y las necesidades de 

fuerzas militares. Un soldado sin comer no combate, tiene que tener una alimentación mínima 

almenos. Naturalmente, no son las exigencias del soldado yanqui, que si no tiene el paquete 

decigarros finos, o el chocolate o toda la cosa enlatada ésa, no combate, o si no tiene mosquitero 

novive en la selva. El combatiente nuestro tiene características diferentes, pero tiene que comer y 



 

 

2.4. "AHORA TIENE LUGAR LA PLEAMAR REACCIONARIA,

Y CON NOSOTROS O SIN NOSOTROS

VENDRÁ LA OLA PROGRESISTA Y REVOLUCIONARIA"

“UN GRANO DE MAÍZ

TOMÁS BORGE1992 

 

Cuba hizo esfuerzos excepcionales para apoyar la lucha guerrillera, que habíaexplotado, como 

cosecha natural de rosas rojas, en numerosos países

ayuda de Ernesto Che Guevara y participé en undesembarco fallido de armas destinadas a 

Nicaragua en la costa norte deHonduras.Numerosos grupos guerrilleros intentaron la lucha 

armada en Venezuela, Brasil,Colombia, A

intento fue el deBolivia... Otra cosa fue Nicaragua.La insurrección popular que derrocó a la 

dictadura de los Somoza tenia una fuerzanatural tan contundente que, cuando los sandinistas nos 

acercamos a OmarTorrijos, Carlos Andrés Pérez, José López Portillo, Rodrigo Carazo y otros jefes 

deEstado y dirigentes políticos de todo el mundo, la solidaridad con Nicaragua y el

unánime, 

De tal modo que, cuando se sugirió la idea de llevar armas a la fron

Carlos Andrés solicitó el apoyo de Fidel. Las armas llegaron alaeropuerto Juan Santamaría de San 

José y circularon con los semáforos en verdepor las carreteras costarricenses.Ya se había logrado 

la unidad interna del FSLN, en un acto 

presencia del propio Fidel, Manuel Piñeiro 

esa oportunidad, se constituyo la Dirección Nacional Conjunta del FrenteSandinista, integrada por 

tres comandantes de cada una de las tendencias en que,hasta entonces, se había dividido la 

organización político

aquel encuentro, que Fidel acogió

A lo largo de to

opiniones -que nos daba sólo cuando se lo solicitábamos coninsistencia

veces, con las de la mayoría de los dirigentessandinistas.Debo decir, con total honrad

siempre delicado, respetuoso de nuestrasdecisiones. Su única recomendación persistente, casi 

obsesiva, era sobre elmantenimiento de la unidad interna del FSLN.Las relaciones de la dirección 

revolucionaria cubana y del FSLN se han mantenidocordi

contradicciones, en las nuevas condiciones

La derrota electoral del FSLN fue un momento 

que se sumó al escalofrío ideológico, al fraccionamientode la enorm

liquidación del socialismo en la URSS.

-Se puede decir que Cuba representa una especie de peñón, hasta hoy invulnerable, de las ideas 

y prácticas revolucionarias. Es inobjetable que se desplomo el socialismo en la URSS y el Este de 

Europa, y es inobjetable que ha sobrevivido en Cuba. Montesquieu decía que la historia es el 

ruido que se hace alrededor de ciertos hechos, pero estos son hechos y no simplemente ruidos, 

cumbres dentro de la historia que no pueden ver cuestionadas ¿Signific

pasado a la historia?

Coincido contigo, Tomás, en que el hecho de la supervivencia de la RevoluciónCubana, hasta este 

momento, es ya de por si un acontecimiento verdaderamenterelevante.Diría que el solo hecho de 

nuestra decisión de seguir adelante cuando sedesplomó el campo socialista y cuando hemos 

quedado como el único enemigoal que el imperialismo ataca con saña 

paíssocialista: Corea es un país socialista, no podemos olvidarlo; China es un paíssociali

podemos olvidarlo; Viet Nam es un país socialista con unextraordinario mérito; es decir, no somos 

el único país socialista, pero sí hoy elfoco, el centro de la agresividad, de las amenazas del 

imperialismo y de lascampañas del imperialismo somos no

RevoluciónCubana, y contra ella emplaza toda su batería, la ataca con todos sus recursos

por objetivo destruirla
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"AHORA TIENE LUGAR LA PLEAMAR REACCIONARIA, 

Y CON NOSOTROS O SIN NOSOTROS 

VENDRÁ LA OLA PROGRESISTA Y REVOLUCIONARIA" 

UN GRANO DE MAÍZ”: Conversación con Fidel Castro/ 

 

Cuba hizo esfuerzos excepcionales para apoyar la lucha guerrillera, que habíaexplotado, como 

cosecha natural de rosas rojas, en numerosos países de AméricaLatina. Personalmente, recibí 

ayuda de Ernesto Che Guevara y participé en undesembarco fallido de armas destinadas a 

Nicaragua en la costa norte deHonduras.Numerosos grupos guerrilleros intentaron la lucha 

armada en Venezuela, Brasil,Colombia, Argentina, Perú, entre otros países; el más espectacular 

intento fue el deBolivia... Otra cosa fue Nicaragua.La insurrección popular que derrocó a la 

dictadura de los Somoza tenia una fuerzanatural tan contundente que, cuando los sandinistas nos 

OmarTorrijos, Carlos Andrés Pérez, José López Portillo, Rodrigo Carazo y otros jefes 

deEstado y dirigentes políticos de todo el mundo, la solidaridad con Nicaragua y el

De tal modo que, cuando se sugirió la idea de llevar armas a la fron

Carlos Andrés solicitó el apoyo de Fidel. Las armas llegaron alaeropuerto Juan Santamaría de San 

José y circularon con los semáforos en verdepor las carreteras costarricenses.Ya se había logrado 

la unidad interna del FSLN, en un acto solemne y emotivo enLa Habana, en febrero de 1979, con la 

el propio Fidel, Manuel Piñeiro ("Bárbaroja") y los máximos dirigentes sandinistas.En 

esa oportunidad, se constituyo la Dirección Nacional Conjunta del FrenteSandinista, integrada por 

s comandantes de cada una de las tendencias en que,hasta entonces, se había dividido la 

organización político-militar creada por CarlosFonseca. Los dirigentes sandinistas promovieron 

aquel encuentro, que Fidel acogió con respeto y alegría. 

A lo largo de todos estos años, el líder cubano siempre se abstuvo de damosconsejos, y sus 

que nos daba sólo cuando se lo solicitábamos coninsistencia

veces, con las de la mayoría de los dirigentessandinistas.Debo decir, con total honrad

siempre delicado, respetuoso de nuestrasdecisiones. Su única recomendación persistente, casi 

obsesiva, era sobre elmantenimiento de la unidad interna del FSLN.Las relaciones de la dirección 

revolucionaria cubana y del FSLN se han mantenidocordi

contradicciones, en las nuevas condiciones políticas de Nicaragua.

La derrota electoral del FSLN fue un momento -desgarrador para muchos,aleccionador para otros

que se sumó al escalofrío ideológico, al fraccionamientode la enorm

liquidación del socialismo en la URSS. 

Se puede decir que Cuba representa una especie de peñón, hasta hoy invulnerable, de las ideas 

y prácticas revolucionarias. Es inobjetable que se desplomo el socialismo en la URSS y el Este de 

uropa, y es inobjetable que ha sobrevivido en Cuba. Montesquieu decía que la historia es el 

ruido que se hace alrededor de ciertos hechos, pero estos son hechos y no simplemente ruidos, 

cumbres dentro de la historia que no pueden ver cuestionadas ¿Signific

pasado a la historia? 

Coincido contigo, Tomás, en que el hecho de la supervivencia de la RevoluciónCubana, hasta este 

momento, es ya de por si un acontecimiento verdaderamenterelevante.Diría que el solo hecho de 

de seguir adelante cuando sedesplomó el campo socialista y cuando hemos 

quedado como el único enemigoal que el imperialismo ataca con saña 

paíssocialista: Corea es un país socialista, no podemos olvidarlo; China es un paíssociali

podemos olvidarlo; Viet Nam es un país socialista con unextraordinario mérito; es decir, no somos 

el único país socialista, pero sí hoy elfoco, el centro de la agresividad, de las amenazas del 

imperialismo y de lascampañas del imperialismo somos no

RevoluciónCubana, y contra ella emplaza toda su batería, la ataca con todos sus recursos

por objetivo destruirla- el mero hecho de que después de desplomarseel campo socialista y de 

Cuba hizo esfuerzos excepcionales para apoyar la lucha guerrillera, que habíaexplotado, como 

de AméricaLatina. Personalmente, recibí 

ayuda de Ernesto Che Guevara y participé en undesembarco fallido de armas destinadas a 

Nicaragua en la costa norte deHonduras.Numerosos grupos guerrilleros intentaron la lucha 

rgentina, Perú, entre otros países; el más espectacular 

intento fue el deBolivia... Otra cosa fue Nicaragua.La insurrección popular que derrocó a la 

dictadura de los Somoza tenia una fuerzanatural tan contundente que, cuando los sandinistas nos 

OmarTorrijos, Carlos Andrés Pérez, José López Portillo, Rodrigo Carazo y otros jefes 

deEstado y dirigentes políticos de todo el mundo, la solidaridad con Nicaragua y el FSLN fue 

De tal modo que, cuando se sugirió la idea de llevar armas a la frontera sur deNicaragua, 

Carlos Andrés solicitó el apoyo de Fidel. Las armas llegaron alaeropuerto Juan Santamaría de San 

José y circularon con los semáforos en verdepor las carreteras costarricenses.Ya se había logrado 

solemne y emotivo enLa Habana, en febrero de 1979, con la 

("Bárbaroja") y los máximos dirigentes sandinistas.En 

esa oportunidad, se constituyo la Dirección Nacional Conjunta del FrenteSandinista, integrada por 

s comandantes de cada una de las tendencias en que,hasta entonces, se había dividido la 

militar creada por CarlosFonseca. Los dirigentes sandinistas promovieron 

dos estos años, el líder cubano siempre se abstuvo de damosconsejos, y sus 

que nos daba sólo cuando se lo solicitábamos coninsistencia- no coincidían, algunas 

veces, con las de la mayoría de los dirigentessandinistas.Debo decir, con total honradez, que fue 

siempre delicado, respetuoso de nuestrasdecisiones. Su única recomendación persistente, casi 

obsesiva, era sobre elmantenimiento de la unidad interna del FSLN.Las relaciones de la dirección 

revolucionaria cubana y del FSLN se han mantenidocordiales, aunque no exentas de 

políticas de Nicaragua. 

desgarrador para muchos,aleccionador para otros- 

que se sumó al escalofrío ideológico, al fraccionamientode la enorme mole geográfica y la 

Se puede decir que Cuba representa una especie de peñón, hasta hoy invulnerable, de las ideas 

y prácticas revolucionarias. Es inobjetable que se desplomo el socialismo en la URSS y el Este de 

uropa, y es inobjetable que ha sobrevivido en Cuba. Montesquieu decía que la historia es el 

ruido que se hace alrededor de ciertos hechos, pero estos son hechos y no simplemente ruidos, 

cumbres dentro de la historia que no pueden ver cuestionadas ¿Significa todo esto, Fidel, haber 

Coincido contigo, Tomás, en que el hecho de la supervivencia de la RevoluciónCubana, hasta este 

momento, es ya de por si un acontecimiento verdaderamenterelevante.Diría que el solo hecho de 

de seguir adelante cuando sedesplomó el campo socialista y cuando hemos 

quedado como el único enemigoal que el imperialismo ataca con saña -no es que seamos el único 

paíssocialista: Corea es un país socialista, no podemos olvidarlo; China es un paíssocialista, no 

podemos olvidarlo; Viet Nam es un país socialista con unextraordinario mérito; es decir, no somos 

el único país socialista, pero sí hoy elfoco, el centro de la agresividad, de las amenazas del 

imperialismo y de lascampañas del imperialismo somos nosotros los cubanos, es la 

RevoluciónCubana, y contra ella emplaza toda su batería, la ataca con todos sus recursos-y tiene 

el mero hecho de que después de desplomarseel campo socialista y de 



 

 

desaparecer la URSS, Cuba haya decidido 

enfrentar ese desafío, es unacontecimiento relevante en la historia, teniendo una visión objetiva 

de loshechos o de los valores que pueda

Te diría que es una cosa inusitada; p

hasta aquí, sino de lo que hagamos de aquí en lo adelante, delo que seamos capaces de resistir de 

aquí en lo adelante, de la forma en queseamos capaces de defender la Revolución, de defender la 

independencia y lasoberanía del país y la Revolución, y hasta dónde estemos dispuestos ahacerlo. 

Creo que eso es una parte todavía que está por vivirse, y quedeterminará la relevancia final que 

tenga todo esto que estamos haciendo hoy.Lo que hemos hecho es muy import

seamos capaces de seguirsiendo consecuentes con lo que hemos hecho hasta hoy, como 

pensamos serlofrente a cualquier riesgo de cualquier tipo. Y eso determinará también, en 

granparte, cuál sea la imagen final que quede de lo que estamos hac

cómo muchos latinoamericanos se acercaban, con quéesperanza, como diciéndonos: "resistan, 

luchen"; y mucha gente nos envíamensajes, exhortándonos a luchar, exhortándonos a resistir. 

Ahora, está pordemostrar todavía toda nuestr

seremos capaces de resistir.

-Usted, sin duda, tiene mucha confianza en eso, y yo la comparto. ¿Significa esto que la 

Revolución Cubana es el inicio de la resurrección de una opción 

Pienso que nosotros estamos defendiendo ciertos principios que tienen un valorinmenso, 

extraordinario, en un momento de confusión en el mundo, en unmomento de oportunismo, en un 

momento de acomodamiento de muchospolíticos, en un momento de apoteos

del poder militar ypolítico del imperialismo.

La humanidad nunca vivió un momento de tal auge de la reacción ni de talauge del poder del 

imperio. Eso no quiere decir que va a ser eterno ni muchomenos; ese imperio está corroído por 

toda clase de contradicciones. Perocoincidimos con ese momento, y creo que en este instante 

preservar losvalores tiene una importancia decisiva para todos los hombres progresistas,todos los 

hombres verdaderamente demócratas, todos los hombresrevolucionarios, to

desean lo mejor para la humanidad, losque albergan los más nobles sentimientos. Preservar esos 

valores es deincuestionable importancia.Creo que pase lo que pase vendrán otros tiempos, 

porque estamos ahora enmedio de una gran ola reaccio

olarevolucionaria, una gran ola progresista en el mundo, eso es inevitable. Ahoratiene lugar la 

pleamar reaccionaria, y con nosotros o sin nosotros vendrá la olaprogresista y revolucionaria otra 

vez en el mundo. Cuando digo revolucionariame estoy refiriendo a los objetivos, a los propósitos, 

no a la forma de lucha conque se lleven a cabo esas ideas, sino que, al igual que hoy están 

prevaleciendoideas reaccionarias y tienen una gran fuerza, vendrá el momento en quevo

prevalecer las ideas progresistas, las ideas democráticas, las ideasjustas, con nosotros o sin 

nosotros. Pienso, y siempre he pensado, que lossímbolos tienen un gran valor, las banderas tienen 

un gran valor, y creo queaunque nos quedáramos nosotro

granvalor. Y sí sabemos defender ese islote solitario hasta las últimasconsecuencias, eso tiene un 

gran valor; si nos invaden y somos capaces deresistir hasta las últimas consecuencias, eso tiene un 

gran valor; si somoscapaces de vencer, como sin duda venceríamos, porque seria 

imposibleexterminar a millones de hombres decididos a luchar, eso tendría un gran valorpara las 

ideas, los principios y la causa que nosotros defendemos. Y eso sí queno nos lo puede arrebatar 

nadie; eso está en nuestras manos, no está en

Por eso sí creo que lo que estamos haciendo tiene una gran importancia haciael futuro, 

pero no creemos por ello que el futuro depende de nosotros; si nosda mucho ánimo y mucho 

aliento saber que estamos defendiendo ese futuro ysaber que somos un símbolo de ese futuro y 

de esos principios, ante un mundolleno de hambrientos, de explotados, de gente 

sufriendo.Tenemos la idea clara, precisa, del papel que estamos desempeñando, y todosesos 

factores nos estimulan y nos alientan en esta lucha, y alientan a nuestropueblo en esta lucha. Esa 
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desaparecer la URSS, Cuba haya decidido seguiradelante, y enfrentar todos esos peligros y 

enfrentar ese desafío, es unacontecimiento relevante en la historia, teniendo una visión objetiva 

de loshechos o de los valores que puedan expresar determinados hechos.

Te diría que es una cosa inusitada; pero no depende sólo, Tomás, de lo quehayamos hecho 

hasta aquí, sino de lo que hagamos de aquí en lo adelante, delo que seamos capaces de resistir de 

aquí en lo adelante, de la forma en queseamos capaces de defender la Revolución, de defender la 

ia y lasoberanía del país y la Revolución, y hasta dónde estemos dispuestos ahacerlo. 

Creo que eso es una parte todavía que está por vivirse, y quedeterminará la relevancia final que 

tenga todo esto que estamos haciendo hoy.Lo que hemos hecho es muy import

seamos capaces de seguirsiendo consecuentes con lo que hemos hecho hasta hoy, como 

pensamos serlofrente a cualquier riesgo de cualquier tipo. Y eso determinará también, en 

granparte, cuál sea la imagen final que quede de lo que estamos hac

cómo muchos latinoamericanos se acercaban, con quéesperanza, como diciéndonos: "resistan, 

luchen"; y mucha gente nos envíamensajes, exhortándonos a luchar, exhortándonos a resistir. 

Ahora, está pordemostrar todavía toda nuestra capacidad de resistir y de luchar, y yo confíoen que 

seremos capaces de resistir. 

Usted, sin duda, tiene mucha confianza en eso, y yo la comparto. ¿Significa esto que la 

Revolución Cubana es el inicio de la resurrección de una opción 

Pienso que nosotros estamos defendiendo ciertos principios que tienen un valorinmenso, 

extraordinario, en un momento de confusión en el mundo, en unmomento de oportunismo, en un 

momento de acomodamiento de muchospolíticos, en un momento de apoteos

del poder militar ypolítico del imperialismo. 

La humanidad nunca vivió un momento de tal auge de la reacción ni de talauge del poder del 

imperio. Eso no quiere decir que va a ser eterno ni muchomenos; ese imperio está corroído por 

clase de contradicciones. Perocoincidimos con ese momento, y creo que en este instante 

preservar losvalores tiene una importancia decisiva para todos los hombres progresistas,todos los 

hombres verdaderamente demócratas, todos los hombresrevolucionarios, to

desean lo mejor para la humanidad, losque albergan los más nobles sentimientos. Preservar esos 

valores es deincuestionable importancia.Creo que pase lo que pase vendrán otros tiempos, 

porque estamos ahora enmedio de una gran ola reaccionaria, y después vendrá de nuevo una gran 

olarevolucionaria, una gran ola progresista en el mundo, eso es inevitable. Ahoratiene lugar la 

pleamar reaccionaria, y con nosotros o sin nosotros vendrá la olaprogresista y revolucionaria otra 

ando digo revolucionariame estoy refiriendo a los objetivos, a los propósitos, 

no a la forma de lucha conque se lleven a cabo esas ideas, sino que, al igual que hoy están 

prevaleciendoideas reaccionarias y tienen una gran fuerza, vendrá el momento en quevo

prevalecer las ideas progresistas, las ideas democráticas, las ideasjustas, con nosotros o sin 

nosotros. Pienso, y siempre he pensado, que lossímbolos tienen un gran valor, las banderas tienen 

un gran valor, y creo queaunque nos quedáramos nosotros como un islote solitario, eso tiene un 

granvalor. Y sí sabemos defender ese islote solitario hasta las últimasconsecuencias, eso tiene un 

gran valor; si nos invaden y somos capaces deresistir hasta las últimas consecuencias, eso tiene un 

omoscapaces de vencer, como sin duda venceríamos, porque seria 

imposibleexterminar a millones de hombres decididos a luchar, eso tendría un gran valorpara las 

ideas, los principios y la causa que nosotros defendemos. Y eso sí queno nos lo puede arrebatar 

adie; eso está en nuestras manos, no está en manos de otros.

Por eso sí creo que lo que estamos haciendo tiene una gran importancia haciael futuro, 

pero no creemos por ello que el futuro depende de nosotros; si nosda mucho ánimo y mucho 

stamos defendiendo ese futuro ysaber que somos un símbolo de ese futuro y 

de esos principios, ante un mundolleno de hambrientos, de explotados, de gente 

sufriendo.Tenemos la idea clara, precisa, del papel que estamos desempeñando, y todosesos 

estimulan y nos alientan en esta lucha, y alientan a nuestropueblo en esta lucha. Esa 

seguiradelante, y enfrentar todos esos peligros y 

enfrentar ese desafío, es unacontecimiento relevante en la historia, teniendo una visión objetiva 

n expresar determinados hechos. 

ero no depende sólo, Tomás, de lo quehayamos hecho 

hasta aquí, sino de lo que hagamos de aquí en lo adelante, delo que seamos capaces de resistir de 

aquí en lo adelante, de la forma en queseamos capaces de defender la Revolución, de defender la 

ia y lasoberanía del país y la Revolución, y hasta dónde estemos dispuestos ahacerlo. 

Creo que eso es una parte todavía que está por vivirse, y quedeterminará la relevancia final que 

tenga todo esto que estamos haciendo hoy.Lo que hemos hecho es muy importante; espero que 

seamos capaces de seguirsiendo consecuentes con lo que hemos hecho hasta hoy, como 

pensamos serlofrente a cualquier riesgo de cualquier tipo. Y eso determinará también, en 

granparte, cuál sea la imagen final que quede de lo que estamos haciendo hoy.Tú veías esta noche 

cómo muchos latinoamericanos se acercaban, con quéesperanza, como diciéndonos: "resistan, 

luchen"; y mucha gente nos envíamensajes, exhortándonos a luchar, exhortándonos a resistir. 

a capacidad de resistir y de luchar, y yo confíoen que 

Usted, sin duda, tiene mucha confianza en eso, y yo la comparto. ¿Significa esto que la 

Revolución Cubana es el inicio de la resurrección de una opción socialista a nivel mundial? 

Pienso que nosotros estamos defendiendo ciertos principios que tienen un valorinmenso, 

extraordinario, en un momento de confusión en el mundo, en unmomento de oportunismo, en un 

momento de acomodamiento de muchospolíticos, en un momento de apoteosis, se puede decir, 

La humanidad nunca vivió un momento de tal auge de la reacción ni de talauge del poder del 

imperio. Eso no quiere decir que va a ser eterno ni muchomenos; ese imperio está corroído por 

clase de contradicciones. Perocoincidimos con ese momento, y creo que en este instante 

preservar losvalores tiene una importancia decisiva para todos los hombres progresistas,todos los 

hombres verdaderamente demócratas, todos los hombresrevolucionarios, todos los hombres que 

desean lo mejor para la humanidad, losque albergan los más nobles sentimientos. Preservar esos 

valores es deincuestionable importancia.Creo que pase lo que pase vendrán otros tiempos, 

naria, y después vendrá de nuevo una gran 

olarevolucionaria, una gran ola progresista en el mundo, eso es inevitable. Ahoratiene lugar la 

pleamar reaccionaria, y con nosotros o sin nosotros vendrá la olaprogresista y revolucionaria otra 

ando digo revolucionariame estoy refiriendo a los objetivos, a los propósitos, 

no a la forma de lucha conque se lleven a cabo esas ideas, sino que, al igual que hoy están 

prevaleciendoideas reaccionarias y tienen una gran fuerza, vendrá el momento en quevolverán a 

prevalecer las ideas progresistas, las ideas democráticas, las ideasjustas, con nosotros o sin 

nosotros. Pienso, y siempre he pensado, que lossímbolos tienen un gran valor, las banderas tienen 

s como un islote solitario, eso tiene un 

granvalor. Y sí sabemos defender ese islote solitario hasta las últimasconsecuencias, eso tiene un 

gran valor; si nos invaden y somos capaces deresistir hasta las últimas consecuencias, eso tiene un 

omoscapaces de vencer, como sin duda venceríamos, porque seria 

imposibleexterminar a millones de hombres decididos a luchar, eso tendría un gran valorpara las 

ideas, los principios y la causa que nosotros defendemos. Y eso sí queno nos lo puede arrebatar 

manos de otros. 

Por eso sí creo que lo que estamos haciendo tiene una gran importancia haciael futuro, 

pero no creemos por ello que el futuro depende de nosotros; si nosda mucho ánimo y mucho 

stamos defendiendo ese futuro ysaber que somos un símbolo de ese futuro y 

de esos principios, ante un mundolleno de hambrientos, de explotados, de gente 

sufriendo.Tenemos la idea clara, precisa, del papel que estamos desempeñando, y todosesos 

estimulan y nos alientan en esta lucha, y alientan a nuestropueblo en esta lucha. Esa 



 

 

es la vinculación que tiene lo que estamos haciendo,y lo que estamos dispuestos a hacer, con el 

futuro, y creo que tendrá un gran

- Usted hace poco dijo, n

Unión Soviética, que había sido asesinada por la espalda. Le pregunto: en esta conjura de los 

puñales blancos, entre los asesinos de la URSS

No, no podría calificar a Gorbachov de esa forma, porque tengo otro conceptode Gorbachov y no 

el concepto de un asesino que premeditó la destrucción dela URSS.

Con respecto a la Unión Soviética ha ocurrido una autodestrucción, unaincreíble 

autodestrucción. Es indiscutible que 

líderes, los que dirigían ese país. Ahora, algunosla destruyeron conscientemente y otros la 

destruyeron inconscientemente, fuelo que quise, mas o menos, expresar con eso; que todas las 

cosas que sehicieron conducían a la destrucción de la Unión Soviética, todos los fenómenosy todas 

las tendencias que se desataron allí conducían a la destrucción, ynosotros lo vimos desde el 

principio o desde bastante al principio, cuando unaserie de fenómenos de esa na

empezaron a desatarse allí.

No puedo decir que Gorbachov haya realizado un papel consciente en ladestrucción de la 

Unión Soviética, porque no tengo duda de que Gorbachovtenia la intención de luchar por un 

perfeccionamiento del socialismo, no tengo

con él varias veces, yllegué a conocer un poco al hombre. Con nosotros fue muy amistoso, 

connosotros fue amigo realmente; durante mucho tiempo y mientras ejerció unreal poder en la 

Unión Soviética, hizo todo lo posible por respetar los interesesde Cuba e hizo todo lo posible por 

preservar las buenas relaciones con nuestropaís. Ahora bien, él desempeñó indiscutiblemente un 

papel importante en losfenómenos que se desataron allí en la Unión Soviética.

-¿Usted leyó el libro de Gorbachov “Perestroika”?

Leí con mucha atención una vez el libro de Gorbachov, que tuvo grandivulgación por el mundo, 

para tratar de penetrar en las intenciones. Muchasveces uno tenia la idea de que estaban 

haciendo las cosas de un

problemas al mismotiempo; ellos tenían que haber establecido un orden de prioridades en todo 

unproceso para perfeccionar el socialismo en la Unión Soviética. No tengoninguna duda de que 

era muy deseable, era conveniente y era útil que seperfeccionara el socialismo en la Unión 

Soviética, no que desapareciera elsocialismo en la Unión Soviética, o que se destruyera ese 

poderoso Estado, quetenia un importantísimo papel en el equilibrio de fuerzas en e

ycumplía un papel fundamental para todos los países del Tercer Mundo y paratodo el mundo, 

desde el momento en que era el único poder que podíaenfrentarse, y se enfrentaba, al otro poder, 

el poder del imperialismonorteamericano.

Entonces, cualesqui

cualesquiera que pudieran ser las deficiencias del socialismosoviético, el papel objetivo que 

desempeñaba en el mundo tenía unaimportancia trascendental, y eso había que 

cualquier forma. 

-Una cosa, Fidel, es la preservación del socialismo y otra la preservación de la URSS...

A nosotros nos parecieron bien los esfuerzos que hicieron los soviéticos porperfeccionar el 

socialismo en la Unión Soviética, pero no podíamos estar de

de acuerdo, en que se destruyera la UniónSoviética, en que se destruyera no sólo el socialismo en 

la Unión Soviética, sinoque se destruyera también la Unión Soviética, por el daño terrible que 

esosignifica para todos los 

manera particular. Pero, además, les crea una situacióndifícil a los propios aliados de Estados 

Unidos y se abre una nueva página de lahistoria en estos momentos, después que se produce 

desplome, no delcampo socialista, sino el desplome de la Unión Soviética; ha desaparecido todoen 

el brevísimo curso de unos pocos años.
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es la vinculación que tiene lo que estamos haciendo,y lo que estamos dispuestos a hacer, con el 

futuro, y creo que tendrá un gran valor siempre. 

Usted hace poco dijo, no refiriéndose al socialismo en general sino al caso especifico de la 

Unión Soviética, que había sido asesinada por la espalda. Le pregunto: en esta conjura de los 

puñales blancos, entre los asesinos de la URSS ¿está Mijaíl Gorbachov?

ar a Gorbachov de esa forma, porque tengo otro conceptode Gorbachov y no 

el concepto de un asesino que premeditó la destrucción dela URSS.

Con respecto a la Unión Soviética ha ocurrido una autodestrucción, unaincreíble 

autodestrucción. Es indiscutible que la responsabilidad de esaautodestrucción la tuvieron los 

líderes, los que dirigían ese país. Ahora, algunosla destruyeron conscientemente y otros la 

destruyeron inconscientemente, fuelo que quise, mas o menos, expresar con eso; que todas las 

cieron conducían a la destrucción de la Unión Soviética, todos los fenómenosy todas 

las tendencias que se desataron allí conducían a la destrucción, ynosotros lo vimos desde el 

principio o desde bastante al principio, cuando unaserie de fenómenos de esa na

empezaron a desatarse allí. 

No puedo decir que Gorbachov haya realizado un papel consciente en ladestrucción de la 

Unión Soviética, porque no tengo duda de que Gorbachovtenia la intención de luchar por un 

perfeccionamiento del socialismo, no tengoninguna duda de eso; hablé con él, lo conocí, conversé 

con él varias veces, yllegué a conocer un poco al hombre. Con nosotros fue muy amistoso, 

connosotros fue amigo realmente; durante mucho tiempo y mientras ejerció unreal poder en la 

o todo lo posible por respetar los interesesde Cuba e hizo todo lo posible por 

preservar las buenas relaciones con nuestropaís. Ahora bien, él desempeñó indiscutiblemente un 

papel importante en losfenómenos que se desataron allí en la Unión Soviética.

bro de Gorbachov “Perestroika”? 

Leí con mucha atención una vez el libro de Gorbachov, que tuvo grandivulgación por el mundo, 

para tratar de penetrar en las intenciones. Muchasveces uno tenia la idea de que estaban 

haciendo las cosas de una formademasiado precipitada, de que querían resolver muchos 

problemas al mismotiempo; ellos tenían que haber establecido un orden de prioridades en todo 

unproceso para perfeccionar el socialismo en la Unión Soviética. No tengoninguna duda de que 

eseable, era conveniente y era útil que seperfeccionara el socialismo en la Unión 

Soviética, no que desapareciera elsocialismo en la Unión Soviética, o que se destruyera ese 

poderoso Estado, quetenia un importantísimo papel en el equilibrio de fuerzas en e

ycumplía un papel fundamental para todos los países del Tercer Mundo y paratodo el mundo, 

desde el momento en que era el único poder que podíaenfrentarse, y se enfrentaba, al otro poder, 

el poder del imperialismonorteamericano. 

Entonces, cualesquiera que fueran los errores que pudieran haber cometido lossoviéticos, 

cualesquiera que pudieran ser las deficiencias del socialismosoviético, el papel objetivo que 

desempeñaba en el mundo tenía unaimportancia trascendental, y eso había que 

Una cosa, Fidel, es la preservación del socialismo y otra la preservación de la URSS...

A nosotros nos parecieron bien los esfuerzos que hicieron los soviéticos porperfeccionar el 

socialismo en la Unión Soviética, pero no podíamos estar de

de acuerdo, en que se destruyera la UniónSoviética, en que se destruyera no sólo el socialismo en 

la Unión Soviética, sinoque se destruyera también la Unión Soviética, por el daño terrible que 

esosignifica para todos los pueblos del mundo y la situación en que eso coloca alTercer Mundo, de 

manera particular. Pero, además, les crea una situacióndifícil a los propios aliados de Estados 

Unidos y se abre una nueva página de lahistoria en estos momentos, después que se produce 

desplome, no delcampo socialista, sino el desplome de la Unión Soviética; ha desaparecido todoen 

el brevísimo curso de unos pocos años. 

es la vinculación que tiene lo que estamos haciendo,y lo que estamos dispuestos a hacer, con el 

o refiriéndose al socialismo en general sino al caso especifico de la 

Unión Soviética, que había sido asesinada por la espalda. Le pregunto: en esta conjura de los 

¿está Mijaíl Gorbachov? 

ar a Gorbachov de esa forma, porque tengo otro conceptode Gorbachov y no 

el concepto de un asesino que premeditó la destrucción dela URSS. 

Con respecto a la Unión Soviética ha ocurrido una autodestrucción, unaincreíble 

la responsabilidad de esaautodestrucción la tuvieron los 

líderes, los que dirigían ese país. Ahora, algunosla destruyeron conscientemente y otros la 

destruyeron inconscientemente, fuelo que quise, mas o menos, expresar con eso; que todas las 

cieron conducían a la destrucción de la Unión Soviética, todos los fenómenosy todas 

las tendencias que se desataron allí conducían a la destrucción, ynosotros lo vimos desde el 

principio o desde bastante al principio, cuando unaserie de fenómenos de esa naturaleza 

No puedo decir que Gorbachov haya realizado un papel consciente en ladestrucción de la 

Unión Soviética, porque no tengo duda de que Gorbachovtenia la intención de luchar por un 

ninguna duda de eso; hablé con él, lo conocí, conversé 

con él varias veces, yllegué a conocer un poco al hombre. Con nosotros fue muy amistoso, 

connosotros fue amigo realmente; durante mucho tiempo y mientras ejerció unreal poder en la 

o todo lo posible por respetar los interesesde Cuba e hizo todo lo posible por 

preservar las buenas relaciones con nuestropaís. Ahora bien, él desempeñó indiscutiblemente un 

papel importante en losfenómenos que se desataron allí en la Unión Soviética. 

Leí con mucha atención una vez el libro de Gorbachov, que tuvo grandivulgación por el mundo, 

para tratar de penetrar en las intenciones. Muchasveces uno tenia la idea de que estaban 

a formademasiado precipitada, de que querían resolver muchos 

problemas al mismotiempo; ellos tenían que haber establecido un orden de prioridades en todo 

unproceso para perfeccionar el socialismo en la Unión Soviética. No tengoninguna duda de que 

eseable, era conveniente y era útil que seperfeccionara el socialismo en la Unión 

Soviética, no que desapareciera elsocialismo en la Unión Soviética, o que se destruyera ese 

poderoso Estado, quetenia un importantísimo papel en el equilibrio de fuerzas en el mundo, 

ycumplía un papel fundamental para todos los países del Tercer Mundo y paratodo el mundo, 

desde el momento en que era el único poder que podíaenfrentarse, y se enfrentaba, al otro poder, 

era que fueran los errores que pudieran haber cometido lossoviéticos, 

cualesquiera que pudieran ser las deficiencias del socialismosoviético, el papel objetivo que 

desempeñaba en el mundo tenía unaimportancia trascendental, y eso había que preservarlo de 

Una cosa, Fidel, es la preservación del socialismo y otra la preservación de la URSS... 

A nosotros nos parecieron bien los esfuerzos que hicieron los soviéticos porperfeccionar el 

socialismo en la Unión Soviética, pero no podíamos estar deacuerdo, ni habríamos estado jamás 

de acuerdo, en que se destruyera la UniónSoviética, en que se destruyera no sólo el socialismo en 

la Unión Soviética, sinoque se destruyera también la Unión Soviética, por el daño terrible que 

pueblos del mundo y la situación en que eso coloca alTercer Mundo, de 

manera particular. Pero, además, les crea una situacióndifícil a los propios aliados de Estados 

Unidos y se abre una nueva página de lahistoria en estos momentos, después que se produce este 

desplome, no delcampo socialista, sino el desplome de la Unión Soviética; ha desaparecido todoen 



 

 

 

Te decía, cuando leí el libro de Gorbachov, que él no quería eso. Gorbachovhablaba, 

incluso, de defender el social

muchas veces, y no tengo duda de que él queríaeso; pero allí se desata un proceso en el cual 

Gorbachov tiene responsabilidad,desde luego, y tienen responsabilidad los líderes soviéticos,

dirección delpartido soviético, la dirección del gobierno soviético, en su conjunto, no habloahora 

de responsabilidades individuales, hay una forma de responsabilidadcolectiva en eso. Entonces se 

cometieron enormes errores y desataronprocesos que fuero

y para la UniónSoviética, porque si se desata un proceso en que todos los valores de un 

paísempiezan a ser destruidos, ese proceso es muy negativo. Las consecuencias deun proceso que 

destruya todos los valores sobre lo

terribles. 

Se desata un proceso de destrucción de la autoridad del partido, y destruir laautoridad del partido 

era destruir uno de los pilares de la existencia delsocialismo y de la existencia de l

Soviética, porque el partido fundadopor Lenin fue el pilar fundamental, el cemento de la creación 

de la UniónSoviética, que fue una extraordinaria proeza histórica, una proeza sinprecedente y un 

mérito sin precedente de los pueblos soviéticos que l

Si tú destruyes la autoridad del Estado, la haces polvo, entonces lasconsecuencias son 

igualmente terribles. No se trataba de destruir los valores,ni de destruir el partido, ni de destruir el 

Estado, y no creo que ésas hayan sidolas ideas o la

ser el resultado finalde todo el proceso que se inició a raíz de la perestroika; de lo que se 

tratabaera de superar las deficiencias del socialismo, perfeccionar el socialismo,consolidar los 

valores del socialismo y la historia de ese país.

-Hace poco hablamos de la historia... ¿Este proceso negativo cambiará, en el futuro, lo que se ha 

conocido como la historia de la URSS?

Uno de los procesos negativos que se desatan es el proceso de destrucción dela historia de

Unión Soviética. No se trataba del análisis de los problemas, delas críticas de los problemas, sino 

de la destrucción y de la negación de todoslos valores, de todos los méritos y de toda la historia de 

la Unión Soviética.Nadie allí pensaba, nadie podía

puedoconcebir esa intención en Gorbachov y en muchos de los hombres que iniciaronese proceso. 

Si digo que cometieron grandes errores al no ser capaces deprever las consecuencias, al no saber 

llevar adelante el proceso

que eran objetivos,desde luego, nec

En el libro de Gorbachov llega un momento en que dice más o menos: algunospiensan que 

hay que abordar progresivamente l

una vez, hacerlo todo de una vez,Muchos de los errores que desde el punto de vista estratégico y 

táctico secometieron, eran vistos como la forma correcta de hacer las cosas, y aldesatarse todas 

esas tendencias negativas se introducen también todos loselementos oportunistas y se introducen 

todos los elementos que de maneraconsciente actuaron para destruir el socialismo; y, desde 

luego, Estados Unidosy sus aliados occidentales se movían en la direcci

enla Unión Soviética, de impulsar todas las fuerzas reaccionarias dentro de laUnión Soviética. 

Incluso en Occidente se cambió la terminología y se empezó allamar conservadores a todos los 

que eran partidarios de defender la Uni

comunismo, y los que eranpartidarios del capitalismo, y no de un capitalismo modernizado, sino 

de uncapitalismo primitivo, que es el que está aplicándose en este momento, los queeran 

partidarios del neoliberalismo y los que eran partidarios de quedesapareciera incluso la Unión 

Soviética, eran calificados de gente progresista, 

deliberadamente todos los conceptos.
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Te decía, cuando leí el libro de Gorbachov, que él no quería eso. Gorbachovhablaba, 

incluso, de defender el socialismo y de más socialismo, no de menossocialismo. Lo dijo y lo repitió 

muchas veces, y no tengo duda de que él queríaeso; pero allí se desata un proceso en el cual 

Gorbachov tiene responsabilidad,desde luego, y tienen responsabilidad los líderes soviéticos,

dirección delpartido soviético, la dirección del gobierno soviético, en su conjunto, no habloahora 

de responsabilidades individuales, hay una forma de responsabilidadcolectiva en eso. Entonces se 

cometieron enormes errores y desataronprocesos que fueron autodestructivos para el socialismo 

y para la UniónSoviética, porque si se desata un proceso en que todos los valores de un 

paísempiezan a ser destruidos, ese proceso es muy negativo. Las consecuencias deun proceso que 

destruya todos los valores sobre los cuales se ha cimentado unpaís, son sumamente negativas y 

Se desata un proceso de destrucción de la autoridad del partido, y destruir laautoridad del partido 

era destruir uno de los pilares de la existencia delsocialismo y de la existencia de l

Soviética, porque el partido fundadopor Lenin fue el pilar fundamental, el cemento de la creación 

de la UniónSoviética, que fue una extraordinaria proeza histórica, una proeza sinprecedente y un 

mérito sin precedente de los pueblos soviéticos que lograron 

Si tú destruyes la autoridad del Estado, la haces polvo, entonces lasconsecuencias son 

igualmente terribles. No se trataba de destruir los valores,ni de destruir el partido, ni de destruir el 

Estado, y no creo que ésas hayan sidolas ideas o las intenciones de Gorbachov, pero ha venido a 

ser el resultado finalde todo el proceso que se inició a raíz de la perestroika; de lo que se 

tratabaera de superar las deficiencias del socialismo, perfeccionar el socialismo,consolidar los 

mo y la historia de ese país. 

Hace poco hablamos de la historia... ¿Este proceso negativo cambiará, en el futuro, lo que se ha 

conocido como la historia de la URSS? 

Uno de los procesos negativos que se desatan es el proceso de destrucción dela historia de

Unión Soviética. No se trataba del análisis de los problemas, delas críticas de los problemas, sino 

de la destrucción y de la negación de todoslos valores, de todos los méritos y de toda la historia de 

la Unión Soviética.Nadie allí pensaba, nadie podía concebir semejante cosa; es decir, no 

puedoconcebir esa intención en Gorbachov y en muchos de los hombres que iniciaronese proceso. 

Si digo que cometieron grandes errores al no ser capaces deprever las consecuencias, al no saber 

llevar adelante el proceso adecuado paraconseguir los fines y los objetivos que se proclamaron, 

que eran objetivos,desde luego, necesarios, eran objetivos justos.

En el libro de Gorbachov llega un momento en que dice más o menos: algunospiensan que 

hay que abordar progresivamente los problemas. Y añadía: no, locorrecto es abordarlo todo de 

una vez, hacerlo todo de una vez,Muchos de los errores que desde el punto de vista estratégico y 

táctico secometieron, eran vistos como la forma correcta de hacer las cosas, y aldesatarse todas 

as tendencias negativas se introducen también todos loselementos oportunistas y se introducen 

todos los elementos que de maneraconsciente actuaron para destruir el socialismo; y, desde 

luego, Estados Unidosy sus aliados occidentales se movían en la direcci

enla Unión Soviética, de impulsar todas las fuerzas reaccionarias dentro de laUnión Soviética. 

Incluso en Occidente se cambió la terminología y se empezó allamar conservadores a todos los 

que eran partidarios de defender la UniónSoviética, de defender el socialismo, de defender el 

comunismo, y los que eranpartidarios del capitalismo, y no de un capitalismo modernizado, sino 

de uncapitalismo primitivo, que es el que está aplicándose en este momento, los queeran 

oliberalismo y los que eran partidarios de quedesapareciera incluso la Unión 

lificados de gente progresista, gente de izquierda. Se tergiversaron 

deliberadamente todos los conceptos. 

Te decía, cuando leí el libro de Gorbachov, que él no quería eso. Gorbachovhablaba, 

ismo y de más socialismo, no de menossocialismo. Lo dijo y lo repitió 

muchas veces, y no tengo duda de que él queríaeso; pero allí se desata un proceso en el cual 

Gorbachov tiene responsabilidad,desde luego, y tienen responsabilidad los líderes soviéticos, la 

dirección delpartido soviético, la dirección del gobierno soviético, en su conjunto, no habloahora 

de responsabilidades individuales, hay una forma de responsabilidadcolectiva en eso. Entonces se 

n autodestructivos para el socialismo 

y para la UniónSoviética, porque si se desata un proceso en que todos los valores de un 

paísempiezan a ser destruidos, ese proceso es muy negativo. Las consecuencias deun proceso que 

s cuales se ha cimentado unpaís, son sumamente negativas y 

Se desata un proceso de destrucción de la autoridad del partido, y destruir laautoridad del partido 

era destruir uno de los pilares de la existencia delsocialismo y de la existencia de la Unión 

Soviética, porque el partido fundadopor Lenin fue el pilar fundamental, el cemento de la creación 

de la UniónSoviética, que fue una extraordinaria proeza histórica, una proeza sinprecedente y un 

 eso. 

Si tú destruyes la autoridad del Estado, la haces polvo, entonces lasconsecuencias son 

igualmente terribles. No se trataba de destruir los valores,ni de destruir el partido, ni de destruir el 

s intenciones de Gorbachov, pero ha venido a 

ser el resultado finalde todo el proceso que se inició a raíz de la perestroika; de lo que se 

tratabaera de superar las deficiencias del socialismo, perfeccionar el socialismo,consolidar los 

Hace poco hablamos de la historia... ¿Este proceso negativo cambiará, en el futuro, lo que se ha 

Uno de los procesos negativos que se desatan es el proceso de destrucción dela historia de la 

Unión Soviética. No se trataba del análisis de los problemas, delas críticas de los problemas, sino 

de la destrucción y de la negación de todoslos valores, de todos los méritos y de toda la historia de 

concebir semejante cosa; es decir, no 

puedoconcebir esa intención en Gorbachov y en muchos de los hombres que iniciaronese proceso. 

Si digo que cometieron grandes errores al no ser capaces deprever las consecuencias, al no saber 

adecuado paraconseguir los fines y los objetivos que se proclamaron, 

esarios, eran objetivos justos. 

En el libro de Gorbachov llega un momento en que dice más o menos: algunospiensan que 

os problemas. Y añadía: no, locorrecto es abordarlo todo de 

una vez, hacerlo todo de una vez,Muchos de los errores que desde el punto de vista estratégico y 

táctico secometieron, eran vistos como la forma correcta de hacer las cosas, y aldesatarse todas 

as tendencias negativas se introducen también todos loselementos oportunistas y se introducen 

todos los elementos que de maneraconsciente actuaron para destruir el socialismo; y, desde 

luego, Estados Unidosy sus aliados occidentales se movían en la dirección de destruir el socialismo 

enla Unión Soviética, de impulsar todas las fuerzas reaccionarias dentro de laUnión Soviética. 

Incluso en Occidente se cambió la terminología y se empezó allamar conservadores a todos los 

ónSoviética, de defender el socialismo, de defender el 

comunismo, y los que eranpartidarios del capitalismo, y no de un capitalismo modernizado, sino 

de uncapitalismo primitivo, que es el que está aplicándose en este momento, los queeran 

oliberalismo y los que eran partidarios de quedesapareciera incluso la Unión 

gente de izquierda. Se tergiversaron 



 

 

La propaganda occidental impulsó todo ese proceso, porq

Unión Soviética, y tanto hicieron que ahora andanpreocupados por los fenómenos y las 

consecuencias posibles de 

-¿Cree usted que fue posible darle algún giro a los acontecimientos y habersalvado 

de la Unión Soviética

La Unión Soviética no hubiera podido ser desintegrada, el imperialismo nohabría podido 

desintegrar a la Unión Soviética, si los propios soviéticos no sehubieran autodestruido, si los 

responsables de la estrategia y la t

destruido el país, que es lo queha ocurrido. Es decir que el socialismo no muere de muerte natural: 

se produceun suicidio, se produce un asesinato del socialismo. Es lo que yo quise expresar

palabras. Todavía no se sabe todo lo que ha ocurrido. Ya por ahí seempieza a hablar 

introducirme en ese tema

elaborados desde Occidente, yya se sabe cómo todo el proceso

socialista delEste de E

- ¿Y usted tiene alguna idea, Fidel, de quiénes participaron, dentro de lospropios países 

socialistas, en la realización de es

Lo que no se conoce todavía, y se 

consciente trabajaron con la CIA, trabajaron con los serviciosde inteligencia yankis para llevar a 

cabo el papel de quinta columna y parallevar a cabo la destrucción del campo socialista. Y no se 

sabe todavía, y algúndía se conocerá, los que de manera consciente y todos los que en 

complicidadcon los servicios de inteligencia de Estados Unidos trabajaron para destruir 

elsocialismo en la Unión Soviética y trabajaron para liquidar a la Unión Soviética.

Eso se sabrá algún día, siempre se sabe. Puede tardar 20 años, puede tardar25, puede 

tardar 40, puede tardar 50, pero algún día se sabrá.Esto no quiere decir que la historia allí terminó, 

porqué en este momento,desgraciadamente, se vive en una incertidumbre t

estamospresenciando un proceso tan duro de conflictos, de problemas, de divisiones,que duele 

ver, se amarga uno al pensar que todavía puede no haber llegado afondo ese fenómeno de 

desintegración que se ha producido allí. No sérealmente cómo es 

naciones si destruyen los vínculoseconómicos que existían entre ellas. Tú puedes comprender 

perfectamente queno es posible armar toda una economía común durante 70 años, y que 

derepente todo eso se desintegre; no se sabe los sufri

significar para cada uno de los pueblos que integraban laUnión Soviética.

Una vez desaparecida la Unión Soviética, lo menos que puede uno desear esque se 

mantenga una integración económica entre todos esos países

entre ellos, que se mantenga una defensacoordinada, que se mantengan las propias repúblicas 

que se separaron de laUnión Soviética y que no se produzcan nuevos procesos de 

desintegracióndentro de ellas. Todo lo que ocurre e

más desintegración entre los países que constituyeron la UniónSoviética, es muy malo para toda la 

humanidad, es terrible; favorece lascondiciones para el hegemonismo mundial de Estados Unidos, 

favorece lascondiciones para el dominio mundial y para la explotación mundial por partedel 

imperialismo y de sus aliados actuales, ya que en las nuevas condicionesestá por ver cuáles van a 

ser las consecuencias de las contradicciones que vana surgir entr

Esa es una ley de la historia, no tiene excepción, es inexorable; esascontradicciones van a 

surgir, y van a surgir cada vez más, entre los que sonhoy aliados, porque al desaparecer la Unión 

Soviética se crean condicionesabsolutamente nuevas en

lasgrandes potencias económicas capitalistas, se inicia otra historia. Pero, bueno,en qué terminará 

todo este proceso en la Unión Soviética todavía no se sabe,ni se sabe qué cosas pueden pasar si no 

superan los problemas que tienenahora; no se sabe las consecuencias todavía peores que puede 

tener eseproceso para esos pueblos y para la humanidad. Ahora van a vivir lasexperiencias del 

capitalismo, y de la peor forma de capitalismo, y van a vivir laexperiencia del neo
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La propaganda occidental impulsó todo ese proceso, porque tenía por objetoponer de rodillas a la 

Unión Soviética, y tanto hicieron que ahora andanpreocupados por los fenómenos y las 

osibles de esa desintegración. 

¿Cree usted que fue posible darle algún giro a los acontecimientos y habersalvado 

de la Unión Soviética? 

La Unión Soviética no hubiera podido ser desintegrada, el imperialismo nohabría podido 

desintegrar a la Unión Soviética, si los propios soviéticos no sehubieran autodestruido, si los 

responsables de la estrategia y la táctica, y de ladirección política y estatal del país, no hubieran 

destruido el país, que es lo queha ocurrido. Es decir que el socialismo no muere de muerte natural: 

se produceun suicidio, se produce un asesinato del socialismo. Es lo que yo quise expresar

palabras. Todavía no se sabe todo lo que ha ocurrido. Ya por ahí seempieza a hablar 

introducirme en ese tema- de cómo los cambiosen Polonia fueron perfectamente planificados y 

elaborados desde Occidente, yya se sabe cómo todo el proceso

socialista delEste de Europa fue planeado y elaborado. 

¿Y usted tiene alguna idea, Fidel, de quiénes participaron, dentro de lospropios países 

socialistas, en la realización de ese plan? 

Lo que no se conoce todavía, y se conocerá algún día, es quiénes fueron losque de manera 

consciente trabajaron con la CIA, trabajaron con los serviciosde inteligencia yankis para llevar a 

cabo el papel de quinta columna y parallevar a cabo la destrucción del campo socialista. Y no se 

todavía, y algúndía se conocerá, los que de manera consciente y todos los que en 

complicidadcon los servicios de inteligencia de Estados Unidos trabajaron para destruir 

elsocialismo en la Unión Soviética y trabajaron para liquidar a la Unión Soviética.

se sabrá algún día, siempre se sabe. Puede tardar 20 años, puede tardar25, puede 

tardar 40, puede tardar 50, pero algún día se sabrá.Esto no quiere decir que la historia allí terminó, 

porqué en este momento,desgraciadamente, se vive en una incertidumbre t

estamospresenciando un proceso tan duro de conflictos, de problemas, de divisiones,que duele 

ver, se amarga uno al pensar que todavía puede no haber llegado afondo ese fenómeno de 

desintegración que se ha producido allí. No sérealmente cómo es 

naciones si destruyen los vínculoseconómicos que existían entre ellas. Tú puedes comprender 

perfectamente queno es posible armar toda una economía común durante 70 años, y que 

derepente todo eso se desintegre; no se sabe los sufrimientos, las calamidades,el costo que pueda 

significar para cada uno de los pueblos que integraban laUnión Soviética.

Una vez desaparecida la Unión Soviética, lo menos que puede uno desear esque se 

mantenga una integración económica entre todos esos países

entre ellos, que se mantenga una defensacoordinada, que se mantengan las propias repúblicas 

que se separaron de laUnión Soviética y que no se produzcan nuevos procesos de 

desintegracióndentro de ellas. Todo lo que ocurre en el sentido de más división, másconflictos y 

más desintegración entre los países que constituyeron la UniónSoviética, es muy malo para toda la 

humanidad, es terrible; favorece lascondiciones para el hegemonismo mundial de Estados Unidos, 

ciones para el dominio mundial y para la explotación mundial por partedel 

imperialismo y de sus aliados actuales, ya que en las nuevas condicionesestá por ver cuáles van a 

ser las consecuencias de las contradicciones que vana surgir entr

Esa es una ley de la historia, no tiene excepción, es inexorable; esascontradicciones van a 

surgir, y van a surgir cada vez más, entre los que sonhoy aliados, porque al desaparecer la Unión 

Soviética se crean condicionesabsolutamente nuevas en el mundo y empiezan las rivalidades entre 

lasgrandes potencias económicas capitalistas, se inicia otra historia. Pero, bueno,en qué terminará 

todo este proceso en la Unión Soviética todavía no se sabe,ni se sabe qué cosas pueden pasar si no 

oblemas que tienenahora; no se sabe las consecuencias todavía peores que puede 

tener eseproceso para esos pueblos y para la humanidad. Ahora van a vivir lasexperiencias del 

capitalismo, y de la peor forma de capitalismo, y van a vivir laexperiencia del neo

ue tenía por objetoponer de rodillas a la 

Unión Soviética, y tanto hicieron que ahora andanpreocupados por los fenómenos y las 

¿Cree usted que fue posible darle algún giro a los acontecimientos y habersalvado la integridad 

La Unión Soviética no hubiera podido ser desintegrada, el imperialismo nohabría podido 

desintegrar a la Unión Soviética, si los propios soviéticos no sehubieran autodestruido, si los 

áctica, y de ladirección política y estatal del país, no hubieran 

destruido el país, que es lo queha ocurrido. Es decir que el socialismo no muere de muerte natural: 

se produceun suicidio, se produce un asesinato del socialismo. Es lo que yo quise expresaren mis 

palabras. Todavía no se sabe todo lo que ha ocurrido. Ya por ahí seempieza a hablar -y no quiero 

de cómo los cambiosen Polonia fueron perfectamente planificados y 

elaborados desde Occidente, yya se sabe cómo todo el proceso de desintegración del campo 

¿Y usted tiene alguna idea, Fidel, de quiénes participaron, dentro de lospropios países 

conocerá algún día, es quiénes fueron losque de manera 

consciente trabajaron con la CIA, trabajaron con los serviciosde inteligencia yankis para llevar a 

cabo el papel de quinta columna y parallevar a cabo la destrucción del campo socialista. Y no se 

todavía, y algúndía se conocerá, los que de manera consciente y todos los que en 

complicidadcon los servicios de inteligencia de Estados Unidos trabajaron para destruir 

elsocialismo en la Unión Soviética y trabajaron para liquidar a la Unión Soviética. 

se sabrá algún día, siempre se sabe. Puede tardar 20 años, puede tardar25, puede 

tardar 40, puede tardar 50, pero algún día se sabrá.Esto no quiere decir que la historia allí terminó, 

porqué en este momento,desgraciadamente, se vive en una incertidumbre tan grande y 

estamospresenciando un proceso tan duro de conflictos, de problemas, de divisiones,que duele 

ver, se amarga uno al pensar que todavía puede no haber llegado afondo ese fenómeno de 

desintegración que se ha producido allí. No sérealmente cómo es que van a sobrevivir esas 

naciones si destruyen los vínculoseconómicos que existían entre ellas. Tú puedes comprender 

perfectamente queno es posible armar toda una economía común durante 70 años, y que 

mientos, las calamidades,el costo que pueda 

significar para cada uno de los pueblos que integraban laUnión Soviética. 

Una vez desaparecida la Unión Soviética, lo menos que puede uno desear esque se 

mantenga una integración económica entre todos esos países, que semantenga una colaboración 

entre ellos, que se mantenga una defensacoordinada, que se mantengan las propias repúblicas 

que se separaron de laUnión Soviética y que no se produzcan nuevos procesos de 

n el sentido de más división, másconflictos y 

más desintegración entre los países que constituyeron la UniónSoviética, es muy malo para toda la 

humanidad, es terrible; favorece lascondiciones para el hegemonismo mundial de Estados Unidos, 

ciones para el dominio mundial y para la explotación mundial por partedel 

imperialismo y de sus aliados actuales, ya que en las nuevas condicionesestá por ver cuáles van a 

ser las consecuencias de las contradicciones que vana surgir entre Estados Unidos y sus aliados. 

Esa es una ley de la historia, no tiene excepción, es inexorable; esascontradicciones van a 

surgir, y van a surgir cada vez más, entre los que sonhoy aliados, porque al desaparecer la Unión 

el mundo y empiezan las rivalidades entre 

lasgrandes potencias económicas capitalistas, se inicia otra historia. Pero, bueno,en qué terminará 

todo este proceso en la Unión Soviética todavía no se sabe,ni se sabe qué cosas pueden pasar si no 

oblemas que tienenahora; no se sabe las consecuencias todavía peores que puede 

tener eseproceso para esos pueblos y para la humanidad. Ahora van a vivir lasexperiencias del 

capitalismo, y de la peor forma de capitalismo, y van a vivir laexperiencia del neoliberalismo; van a 



 

 

vivir la experiencia de la receta del FondoMonetario Internacional; van a vivir las experiencias que 

están viviendo hoy lospueblos de América Latina; van a vivir las experiencias que están viviendo 

lospueblos de África, los pueblos de As

que esta es una historia que comienza y en la cual todavíano se ha dicho la última palabra. Este 

fenómeno está avanzando, muchastendencias negativas están avanzando, y en algún momento se 

detendrán, enalgún momento deberán empezar a revertirse, hasta el punto en que seconserve 

todo lo que pueda conservarse de lo que fue la antigua comunidad depaíses que integraron la 

Unión Soviética. 

Sin duda, Estados Unidos y sus aliados están muy alegres o estuvi

que ahí pasó. Me decía de forma confidencial un jefe de Estadoeuropeo que tenía una gran 

nostalgia de la Unión Soviética, lo que confirmaesa

-Fidel, a finales de los 80, se avizoraba una más efectiva pa

internacionales en la búsqueda de la justicia. ¿Por qué se frustróesa tendencia ? A su 

posible reactivarla? 

Creo que los acontecimientos que hemos estado refiriendo tienen mucho quever con esta nueva 

tendencia. Cuando tú hablas de los organismosinternacionales, pienso que te estás re

fundamentalmente a los 

Es verdad que había una tendencia positiva en las Naciones Unidas hace másde diez años: 

se acordó la Carta de los Derecho

Económico Internacional; las institucionesde Naciones Unidas han trabajado en distintos campos 

para tratar de resolverproblemas de la humanidad, se han preocupado por el niño, se 

hanpreocupado por la mujer, se han preocupado por el desarrollo, se hanpreocupado por la 

educación, se han preocupado por la salud pública, se hanpreocupado por el medio ambiente, se 

han preocupado por la cultura, se hanpreocupado por muchas cosas. Es decir, pienso que 

organismos de lasNaciones Unidas en general han desempeñado un papel positivo, pero desde 

elmomento en que la Organización de las Naciones Unidas empieza aconvertirse, y en especial el 

Consejo de Seguridad, en un instrumento delhegemonismo de Estados U

lógicamente, que desatarseuna situa

A todo esto han ayudado muchas cosas; a todo esto ha ayudado no sólo elderrumbe del 

campo socialista, la desintegración de la Unión Soviética, han

Guerra del Golfo, los errores cometidos poralgunos países del Tercer Mundo, los errores 

cometidos, a mi juicio, por elpropio Iraq, que le ofrecieron a Estados Unidos la oportunidad dorada 

depresentar credenciales como amo del

viabilizar su implantación en el Medio Oriente, incrementar supapel de gendarme y facilitar las 

maniobras para dominar el Consejo de

Todos esos factores han estado presentes, una serie de aco

agua al molino de los intereses del imperialismo y a las maniobrasdel imperialismo y han 

contribuido a crear esta situación crítica y esta reversióndel papel que venían ejerciendo las 

Naciones Unidas, a pesar de suslimitaciones,

los miembrospermanentes del Consejo de Seguridad y del derecho al veto, derecho queEstados 

Unidos ha ejercido no sé cuántas decenas de veces; no conozco lacifra exacta, pero no ha vacilado 

en ejercerlo infinidad de ocasiones cuando loha considerado conveniente a sus intereses 

nacionales, a los intereses de susaliados más cercanos. A pesar de eso, concuerdo que existió una 

tendenciapositiva en el papel que venían ejerciendo los organismos internacionales; 

revertido, igual que se ha rever

- En las actuales condiciones, insisto ¿qué nuevas contradicciones ustedavizora? En específico 

¿cómo se manifestará en el futuro la contradicciónNorte
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vivir la experiencia de la receta del FondoMonetario Internacional; van a vivir las experiencias que 

están viviendo hoy lospueblos de América Latina; van a vivir las experiencias que están viviendo 

lospueblos de África, los pueblos de Asia; van a vivir las experiencias del TercerMundo; de manera 

que esta es una historia que comienza y en la cual todavíano se ha dicho la última palabra. Este 

fenómeno está avanzando, muchastendencias negativas están avanzando, y en algún momento se 

n, enalgún momento deberán empezar a revertirse, hasta el punto en que seconserve 

todo lo que pueda conservarse de lo que fue la antigua comunidad depaíses que integraron la 

Sin duda, Estados Unidos y sus aliados están muy alegres o estuvi

que ahí pasó. Me decía de forma confidencial un jefe de Estadoeuropeo que tenía una gran 

nostalgia de la Unión Soviética, lo que confirmaesas aseveraciones que usted hizo.

Fidel, a finales de los 80, se avizoraba una más efectiva pa

internacionales en la búsqueda de la justicia. ¿Por qué se frustróesa tendencia ? A su 

 

Creo que los acontecimientos que hemos estado refiriendo tienen mucho quever con esta nueva 

o tú hablas de los organismosinternacionales, pienso que te estás re

fundamentalmente a los organismos de las Naciones Unidas. 

Es verdad que había una tendencia positiva en las Naciones Unidas hace másde diez años: 

se acordó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de losEstados, se acordó el Nuevo Orden 

Económico Internacional; las institucionesde Naciones Unidas han trabajado en distintos campos 

para tratar de resolverproblemas de la humanidad, se han preocupado por el niño, se 

por la mujer, se han preocupado por el desarrollo, se hanpreocupado por la 

educación, se han preocupado por la salud pública, se hanpreocupado por el medio ambiente, se 

han preocupado por la cultura, se hanpreocupado por muchas cosas. Es decir, pienso que 

organismos de lasNaciones Unidas en general han desempeñado un papel positivo, pero desde 

elmomento en que la Organización de las Naciones Unidas empieza aconvertirse, y en especial el 

Consejo de Seguridad, en un instrumento delhegemonismo de Estados U

lógicamente, que desatarseuna situación preocupante para el mundo.

A todo esto han ayudado muchas cosas; a todo esto ha ayudado no sólo elderrumbe del 

campo socialista, la desintegración de la Unión Soviética, han

Guerra del Golfo, los errores cometidos poralgunos países del Tercer Mundo, los errores 

cometidos, a mi juicio, por elpropio Iraq, que le ofrecieron a Estados Unidos la oportunidad dorada 

depresentar credenciales como amo del mundo, de llevar a cabo allí una guerratecnológica y 

viabilizar su implantación en el Medio Oriente, incrementar supapel de gendarme y facilitar las 

maniobras para dominar el Consejo de Seguridad. 

Todos esos factores han estado presentes, una serie de aco

agua al molino de los intereses del imperialismo y a las maniobrasdel imperialismo y han 

contribuido a crear esta situación crítica y esta reversióndel papel que venían ejerciendo las 

Naciones Unidas, a pesar de suslimitaciones, a pesar de su estructura no democrática, a pesar de 

los miembrospermanentes del Consejo de Seguridad y del derecho al veto, derecho queEstados 

Unidos ha ejercido no sé cuántas decenas de veces; no conozco lacifra exacta, pero no ha vacilado 

nfinidad de ocasiones cuando loha considerado conveniente a sus intereses 

nacionales, a los intereses de susaliados más cercanos. A pesar de eso, concuerdo que existió una 

tendenciapositiva en el papel que venían ejerciendo los organismos internacionales; 

revertido, igual que se ha revertido toda la situación mundial.

En las actuales condiciones, insisto ¿qué nuevas contradicciones ustedavizora? En específico 

¿cómo se manifestará en el futuro la contradicciónNorte-Sur?

vivir la experiencia de la receta del FondoMonetario Internacional; van a vivir las experiencias que 

están viviendo hoy lospueblos de América Latina; van a vivir las experiencias que están viviendo 

ia; van a vivir las experiencias del TercerMundo; de manera 

que esta es una historia que comienza y en la cual todavíano se ha dicho la última palabra. Este 

fenómeno está avanzando, muchastendencias negativas están avanzando, y en algún momento se 

n, enalgún momento deberán empezar a revertirse, hasta el punto en que seconserve 

todo lo que pueda conservarse de lo que fue la antigua comunidad depaíses que integraron la 

Sin duda, Estados Unidos y sus aliados están muy alegres o estuvieron muyalegres por lo 

que ahí pasó. Me decía de forma confidencial un jefe de Estadoeuropeo que tenía una gran 

s aseveraciones que usted hizo. 

Fidel, a finales de los 80, se avizoraba una más efectiva participación de losorganismos 

internacionales en la búsqueda de la justicia. ¿Por qué se frustróesa tendencia ? A su juicio ¿es 

Creo que los acontecimientos que hemos estado refiriendo tienen mucho quever con esta nueva 

o tú hablas de los organismosinternacionales, pienso que te estás refiriendo 

 

Es verdad que había una tendencia positiva en las Naciones Unidas hace másde diez años: 

s y Deberes Económicos de losEstados, se acordó el Nuevo Orden 

Económico Internacional; las institucionesde Naciones Unidas han trabajado en distintos campos 

para tratar de resolverproblemas de la humanidad, se han preocupado por el niño, se 

por la mujer, se han preocupado por el desarrollo, se hanpreocupado por la 

educación, se han preocupado por la salud pública, se hanpreocupado por el medio ambiente, se 

han preocupado por la cultura, se hanpreocupado por muchas cosas. Es decir, pienso que los 

organismos de lasNaciones Unidas en general han desempeñado un papel positivo, pero desde 

elmomento en que la Organización de las Naciones Unidas empieza aconvertirse, y en especial el 

Consejo de Seguridad, en un instrumento delhegemonismo de Estados Unidos, entonces tiene, 

ción preocupante para el mundo. 

A todo esto han ayudado muchas cosas; a todo esto ha ayudado no sólo elderrumbe del 

campo socialista, la desintegración de la Unión Soviética, hanayudado también hechos como la 

Guerra del Golfo, los errores cometidos poralgunos países del Tercer Mundo, los errores 

cometidos, a mi juicio, por elpropio Iraq, que le ofrecieron a Estados Unidos la oportunidad dorada 

mundo, de llevar a cabo allí una guerratecnológica y 

viabilizar su implantación en el Medio Oriente, incrementar supapel de gendarme y facilitar las 

Todos esos factores han estado presentes, una serie de acontecimientos quehan llevado 

agua al molino de los intereses del imperialismo y a las maniobrasdel imperialismo y han 

contribuido a crear esta situación crítica y esta reversióndel papel que venían ejerciendo las 

a pesar de su estructura no democrática, a pesar de 

los miembrospermanentes del Consejo de Seguridad y del derecho al veto, derecho queEstados 

Unidos ha ejercido no sé cuántas decenas de veces; no conozco lacifra exacta, pero no ha vacilado 

nfinidad de ocasiones cuando loha considerado conveniente a sus intereses 

nacionales, a los intereses de susaliados más cercanos. A pesar de eso, concuerdo que existió una 

tendenciapositiva en el papel que venían ejerciendo los organismos internacionales; seha 

tido toda la situación mundial. 

En las actuales condiciones, insisto ¿qué nuevas contradicciones ustedavizora? En específico 

Sur? 



 

 

Bueno, Tomás, tú me haces much

pensando en estas cosas y no es mucho el que tengopara estar teorizando o profundizando sobre 

todos estos problemas, menos enuna situación en que tenemos un enorme trabajo práctico, un 

trabajo cotidianointenso, con todas las obligaciones que nos atan y ocupan. Pero voy a tratar 

deresponderte a grandes rasgos algunas de e

En la situación del mundo de hoy, la primera y la principal contradicción va aser la 

contradicción entre los int

capitalistas desarrollados, que se puede definir como lacontradicción entre los países del Tercer 

Mundo y el imperialismo, lacontradicción en el terreno económico, pero también en el terren

político; lacontradicción entre los países del Tercer Mundo y el hegemonismo de EstadosUnidos, 

aunque esa contradicción va a ser más amplia, esa contradicción va aabarcar a muchos países que 

no son países del Tercer Mundo.

En este caso, si nos referimos 

los intereses del mundo y los intereses hegemónicos deEstados Unidos. Son dos tipos de 

contradicciones similares y, en parte,comunes, pero diferentes: la contradicción entre los 

intereses de los países delTercer Mundo y los intereses de los países capitalistas desarrollados, y 

lacontradicción entre los intereses de los países del Tercer Mundo y del mundoen general, y los 

intereses hegemónicos de Estados Unidos. Esa es otra

Otra importante contradicción que a mi juicio va a surgir, es la contradicciónentre las 

grandes potencias económicas capitalistas, las contradicciones entrelos intereses de Estados 

Unidos, los intereses de Japón y el sudeste asiático ylos intereses de

Europea. Esas van a sercontradicciones fuertes que van a surgir y se van a desarrollar 

inevitablementeen el futuro; en condiciones nuevas, porque ahora a los países del TercerMundo 

se suman prácticamente, en la realidad de los hecho

antiguos países socialistas europeos en lacompetencia por los escasos recursos financieros del 

mundo, pues, sin duda, ala competencia entre los países subdesarrollados por los escasos recursos 

delmundo, se añade ahora la competencia por esos recursos de los antiguospaíses socialistas de 

Europa y de los países que integraban la Unión Soviética.

Por otra parte, al intercambio desigual y a los privilegios del intercambiodesigual entre 

países industrializados y 

antiguos países socialistas de Europa y alos países que integraban la Unión Soviética. Es decir, si en 

un tiempo se hablóde que el comercio entre esos países socialistas, que tenían ci

dedesarrollo, y los países del Tercer Mundo no se rigiera por los principios delcomercio impuesto 

al mundo por los países capitalistas desarrollados, hoytodos estos países, que tienen un cierto 

nivel de desarrollo, tratarán deincorporarse, y Occ

económicointernacional establecido por el imperialismo y de que se beneficien tambiénellos del 

intercambio desigual con los países del Tercer Mundo, a la vez quevan a competir con esos países 

por los escasos recurso

necesita dinero ahora: lonecesita, en primer lugar, Estados Unidos, que va a tener este año un 

déficitpresupuestario de 400 mil millones de dólares, récord de récords; necesitamucho dine

Tercer Mundo, y necesitan mucho dinero 

que constituían la Unión Soviética.

Esas son, a mi juicio, las contradicciones fundamentales que se vislumbran enun futuro 

inmediato, que empiezan a e

futuro cercano, a corto y mediano plazo,podemos decir.
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Bueno, Tomás, tú me haces muchas preguntas que me obligan a meditar. Noestoy todo el tiempo 

pensando en estas cosas y no es mucho el que tengopara estar teorizando o profundizando sobre 

todos estos problemas, menos enuna situación en que tenemos un enorme trabajo práctico, un 

otidianointenso, con todas las obligaciones que nos atan y ocupan. Pero voy a tratar 

deresponderte a grandes rasgos algunas de estas preguntas. 

En la situación del mundo de hoy, la primera y la principal contradicción va aser la 

contradicción entre los intereses de los países del Tercer Mundo y losintereses de los países 

capitalistas desarrollados, que se puede definir como lacontradicción entre los países del Tercer 

Mundo y el imperialismo, lacontradicción en el terreno económico, pero también en el terren

político; lacontradicción entre los países del Tercer Mundo y el hegemonismo de EstadosUnidos, 

aunque esa contradicción va a ser más amplia, esa contradicción va aabarcar a muchos países que 

no son países del Tercer Mundo. 

En este caso, si nos referimos al terreno político, va a surgir una fuertecontradicción entre 

los intereses del mundo y los intereses hegemónicos deEstados Unidos. Son dos tipos de 

contradicciones similares y, en parte,comunes, pero diferentes: la contradicción entre los 

s países delTercer Mundo y los intereses de los países capitalistas desarrollados, y 

lacontradicción entre los intereses de los países del Tercer Mundo y del mundoen general, y los 

intereses hegemónicos de Estados Unidos. Esa es otra contradicción fundamen

Otra importante contradicción que a mi juicio va a surgir, es la contradicciónentre las 

grandes potencias económicas capitalistas, las contradicciones entrelos intereses de Estados 

Unidos, los intereses de Japón y el sudeste asiático ylos intereses de

Europea. Esas van a sercontradicciones fuertes que van a surgir y se van a desarrollar 

inevitablementeen el futuro; en condiciones nuevas, porque ahora a los países del TercerMundo 

se suman prácticamente, en la realidad de los hechos, los países de laantigua Unión Soviética y los 

antiguos países socialistas europeos en lacompetencia por los escasos recursos financieros del 

mundo, pues, sin duda, ala competencia entre los países subdesarrollados por los escasos recursos 

ñade ahora la competencia por esos recursos de los antiguospaíses socialistas de 

Europa y de los países que integraban la Unión Soviética. 

Por otra parte, al intercambio desigual y a los privilegios del intercambiodesigual entre 

países industrializados y el Tercer Mundo, Occidente trata deincorporar dentro de su órbita a los 

antiguos países socialistas de Europa y alos países que integraban la Unión Soviética. Es decir, si en 

un tiempo se hablóde que el comercio entre esos países socialistas, que tenían ci

dedesarrollo, y los países del Tercer Mundo no se rigiera por los principios delcomercio impuesto 

al mundo por los países capitalistas desarrollados, hoytodos estos países, que tienen un cierto 

nivel de desarrollo, tratarán deincorporarse, y Occidente tratará de incorporarlos al orden 

económicointernacional establecido por el imperialismo y de que se beneficien tambiénellos del 

intercambio desigual con los países del Tercer Mundo, a la vez quevan a competir con esos países 

por los escasos recursos financieros disponiblesactualmente. De modo que hay mucha gente que 

necesita dinero ahora: lonecesita, en primer lugar, Estados Unidos, que va a tener este año un 

déficitpresupuestario de 400 mil millones de dólares, récord de récords; necesitamucho dine

Tercer Mundo, y necesitan mucho dinero -y lo solicitan- losantiguos países socialistas y los países 

que constituían la Unión Soviética. 

Esas son, a mi juicio, las contradicciones fundamentales que se vislumbran enun futuro 

inmediato, que empiezan a expresarse de distintas formas y seexpresaran cada vez mas en un 

futuro cercano, a corto y mediano plazo,podemos decir. 

 

as preguntas que me obligan a meditar. Noestoy todo el tiempo 

pensando en estas cosas y no es mucho el que tengopara estar teorizando o profundizando sobre 

todos estos problemas, menos enuna situación en que tenemos un enorme trabajo práctico, un 

otidianointenso, con todas las obligaciones que nos atan y ocupan. Pero voy a tratar 

 

En la situación del mundo de hoy, la primera y la principal contradicción va aser la 

ereses de los países del Tercer Mundo y losintereses de los países 

capitalistas desarrollados, que se puede definir como lacontradicción entre los países del Tercer 

Mundo y el imperialismo, lacontradicción en el terreno económico, pero también en el terreno 

político; lacontradicción entre los países del Tercer Mundo y el hegemonismo de EstadosUnidos, 

aunque esa contradicción va a ser más amplia, esa contradicción va aabarcar a muchos países que 

al terreno político, va a surgir una fuertecontradicción entre 

los intereses del mundo y los intereses hegemónicos deEstados Unidos. Son dos tipos de 

contradicciones similares y, en parte,comunes, pero diferentes: la contradicción entre los 

s países delTercer Mundo y los intereses de los países capitalistas desarrollados, y 

lacontradicción entre los intereses de los países del Tercer Mundo y del mundoen general, y los 

contradicción fundamental. 

Otra importante contradicción que a mi juicio va a surgir, es la contradicciónentre las 

grandes potencias económicas capitalistas, las contradicciones entrelos intereses de Estados 

Unidos, los intereses de Japón y el sudeste asiático ylos intereses de la Comunidad Económica 

Europea. Esas van a sercontradicciones fuertes que van a surgir y se van a desarrollar 

inevitablementeen el futuro; en condiciones nuevas, porque ahora a los países del TercerMundo 

s, los países de laantigua Unión Soviética y los 

antiguos países socialistas europeos en lacompetencia por los escasos recursos financieros del 

mundo, pues, sin duda, ala competencia entre los países subdesarrollados por los escasos recursos 

ñade ahora la competencia por esos recursos de los antiguospaíses socialistas de 

Por otra parte, al intercambio desigual y a los privilegios del intercambiodesigual entre 

el Tercer Mundo, Occidente trata deincorporar dentro de su órbita a los 

antiguos países socialistas de Europa y alos países que integraban la Unión Soviética. Es decir, si en 

un tiempo se hablóde que el comercio entre esos países socialistas, que tenían cierto nivel 

dedesarrollo, y los países del Tercer Mundo no se rigiera por los principios delcomercio impuesto 

al mundo por los países capitalistas desarrollados, hoytodos estos países, que tienen un cierto 

idente tratará de incorporarlos al orden 

económicointernacional establecido por el imperialismo y de que se beneficien tambiénellos del 

intercambio desigual con los países del Tercer Mundo, a la vez quevan a competir con esos países 

s financieros disponiblesactualmente. De modo que hay mucha gente que 

necesita dinero ahora: lonecesita, en primer lugar, Estados Unidos, que va a tener este año un 

déficitpresupuestario de 400 mil millones de dólares, récord de récords; necesitamucho dinero el 

losantiguos países socialistas y los países 

Esas son, a mi juicio, las contradicciones fundamentales que se vislumbran enun futuro 

xpresarse de distintas formas y seexpresaran cada vez mas en un 



 

 

 

III. MÓDULO II: EL QUEHACER DEL BLOQUE PRO IMPERIALISTA

 

� PRESENTACIÓN:

Este módulo, en directa relación con el anterior, va siguiendo los p

América? hacia ¿qué mirar de Latino América? Es decir, estableciendo la mirada geopolítica, ahora 

profundizaremos (en este y módulos posteriores, sea el caso de las “Revoluciones hechas Estado” 

y Cuba) en las características que

llamamos bloque pro

Desde lo más básico, podemos decir un país se puede caracterizar en tanto tenga definida una 

posición (tenga definido un relato o discurso interno), reconozca su hi

le permita construir su identidad), y además se proyecte en relación a los otros países. Estados 

Unidos lo denominamos imperio, en tanto su posición, historia y proyección están relacionadas a 

la explotación de los recursos de t

por diversos medios del mercado y de estados a nivel mundial. En tanto tenemos un imperio, 

podemos visualizar en nuestra América Morena que hay países que tiene políticas (y/o toman 

decisiones) que son serviles la proyección de este Imperio. 

La invitación es a identificar y conocer estas características comunes, no de todos los países de 

nuestra América Morena, pero sí de los más emblemáticos que nos pueden aportar, desde la 

generalidad, esta mirada.

� OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Identificar y reconocer características comunes en procesos que han vivido países de latino 

América en relación al Imperio.

Objetivos Específicos:

- Identificar características comunes en procesos que ha tenido Perú, 

México, Brasil y Argentina durante los últimos 15 años.

- Reconocer y proyectar procesos internos y de inter

discusión de información.

 

� CONTENIDOS:

1.- Definiciones Conceptuales:

- Imperialismo 

- Economía política 

- Relaciones internacionales

- Tratados de libre comercio

2.-  Temas a desarrollar:

- Aspectos relevantes políticos, económicos y sociales en cada uno de los países.

- Tratados de libre comercio más relevantes durante el periodo.
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MÓDULO II: EL QUEHACER DEL BLOQUE PRO IMPERIALISTA

PRESENTACIÓN: 

Este módulo, en directa relación con el anterior, va siguiendo los p

América? hacia ¿qué mirar de Latino América? Es decir, estableciendo la mirada geopolítica, ahora 

profundizaremos (en este y módulos posteriores, sea el caso de las “Revoluciones hechas Estado” 

y Cuba) en las características que asemejan a los países que se encuentran dentro de lo que 

llamamos bloque pro-imperialista. 

Desde lo más básico, podemos decir un país se puede caracterizar en tanto tenga definida una 

posición (tenga definido un relato o discurso interno), reconozca su hi

le permita construir su identidad), y además se proyecte en relación a los otros países. Estados 

Unidos lo denominamos imperio, en tanto su posición, historia y proyección están relacionadas a 

la explotación de los recursos de toda índole para sacar el mayor beneficio, a través del control 

por diversos medios del mercado y de estados a nivel mundial. En tanto tenemos un imperio, 

podemos visualizar en nuestra América Morena que hay países que tiene políticas (y/o toman 

que son serviles la proyección de este Imperio.  

La invitación es a identificar y conocer estas características comunes, no de todos los países de 

nuestra América Morena, pero sí de los más emblemáticos que nos pueden aportar, desde la 

irada. 

 

Identificar y reconocer características comunes en procesos que han vivido países de latino 

América en relación al Imperio. 

Objetivos Específicos: 

Identificar características comunes en procesos que ha tenido Perú, 

México, Brasil y Argentina durante los últimos 15 años.

Reconocer y proyectar procesos internos y de inter

discusión de información. 

CONTENIDOS: 

Definiciones Conceptuales: 

Relaciones internacionales 

Tratados de libre comercio 

Temas a desarrollar: 

Aspectos relevantes políticos, económicos y sociales en cada uno de los países.

Tratados de libre comercio más relevantes durante el periodo.

 

MÓDULO II: EL QUEHACER DEL BLOQUE PRO IMPERIALISTA 

Este módulo, en directa relación con el anterior, va siguiendo los pasos del ¿cómo mirar Latino 

América? hacia ¿qué mirar de Latino América? Es decir, estableciendo la mirada geopolítica, ahora 

profundizaremos (en este y módulos posteriores, sea el caso de las “Revoluciones hechas Estado” 

asemejan a los países que se encuentran dentro de lo que 

Desde lo más básico, podemos decir un país se puede caracterizar en tanto tenga definida una 

posición (tenga definido un relato o discurso interno), reconozca su historia (o releve hechos que 

le permita construir su identidad), y además se proyecte en relación a los otros países. Estados 

Unidos lo denominamos imperio, en tanto su posición, historia y proyección están relacionadas a 

oda índole para sacar el mayor beneficio, a través del control 

por diversos medios del mercado y de estados a nivel mundial. En tanto tenemos un imperio, 

podemos visualizar en nuestra América Morena que hay países que tiene políticas (y/o toman 

La invitación es a identificar y conocer estas características comunes, no de todos los países de 

nuestra América Morena, pero sí de los más emblemáticos que nos pueden aportar, desde la 

Identificar y reconocer características comunes en procesos que han vivido países de latino 

Identificar características comunes en procesos que ha tenido Perú, Chile, Colombia, 

México, Brasil y Argentina durante los últimos 15 años. 

Reconocer y proyectar procesos internos y de inter-relaciones a través del análisis y 

Aspectos relevantes políticos, económicos y sociales en cada uno de los países. 

Tratados de libre comercio más relevantes durante el periodo. 



 

 

3.1. AméricaLatina

MarcoA.Gandásegui

Después 

tenerlaintenciónde

imperialismo.Enlaactualidad,

elimperialismocom

caminarlosliberales

entrelosmarxistas.

osantiguosmarxistas

elimperialismoesuna“carga”moral

os,elimperialismoemerg

ledaordenaunacivilizaciónsuperio

(HartyNegri,2000). 
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alasformulacionesoriginale

unacaracterísticasiemprepresente
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19-37) estándecidido

intrínseco,sino 

porlaaplicacióndelconcept

Enestedebatesurge

mundocapitalista)

sustituidoporelmundobipolar

mundounipolar.En

deloseslabonesmásdébiles

Másadelantequeremo

riquezaconceptualconsisteprecisamente 

lasmúltiplescontradiccione

quenosofrecenWallerstein

presentanunfuturodesarrollo

laacción.Finalmente,

latónicaaldesarrollo

enlosprimerosaños

 

¿Qué es el imperialismo?

Elimperialismoeslaluchaentreestados

mundocapitalista

labasedelafuerza y,ade

¿Desapareceelimperialism

estadoscapitalistas?¿Puededesaparecer

setransformaentod

Paraconsolidarse,el

proyecto 

políticadelcapital.La

políticadeunanació

socialesorganizada

Estacompetenciaesel
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tinayelimperialismo enelsigloXXI 

Gandásegui 

dealgunosañosdesilencio,laacademialatinoa

eregresaralosanálisissobreel 

actualidad,sinembargo,esmás 

comocategoríaexplicativaenelcampoqu

liberalesque 

marxistas.Eldebateentrelosliberalesseextiendedesde

tasreciclados.Entrelosprimerosestán

una“carga”moralquedebeasumirlacivilización

emergecomosólido 

unacivilizaciónsuperior,enelmejorespíritukauts

 

hay quienesbuscanlasraícesdelconcepto 

originales deCarlos 

unacaracterísticasiemprepresenteeneldesarrollodelcapita

oestanpropiodel 

ganancias:“Elimperialismoesun 

fuerza globalizadora” 

hacevarioslustros,autorescomoArrighi(2001:107-

decididosacriticarlasnocionessobreelimperialismo,

por latransposiciónmecánic

conceptoenlasdiferentesetapasdeldesarrollo 

debatesurgeladiscusiónsobrelapolaridaddelsistema 

capitalista).Elmundomultipolarfue 

mundobipolary,finalmente,paraalgunosahora

neste debatequeda

débilesdelsistema. 

queremos demostrarque vivimosenun sistema 

riquezaconceptualconsisteprecisamente 

contradiccionesquegenerasudesarrollo.Después 

allersteinyArrighi,quienes 

futurodesarrollodelcapitalismoque debe 

acción.Finalmente,elsignificadodeiniciativascomoALCA 

desarrollodelcapitalismo–olautopíadelmercado

primerosañosdelnuevosiglo. 

¿Qué es el imperialismo? 

luchaentreestados-nacionescapitalistas

en expansión.Quienlogra ejercere

además,haciendovaler suhegemonía

imperialismocuandocesanlasluchas 

estadoscapitalistas?¿Puededesaparecerelimperialismo

todopoderoso subordinadoatodo

elcapitalnecesitavoluntadpolítica.Vo

Laexpansióndelcapitalexpresadoenlavoluntad 

naciónentraencontradicciónconotrasformaciones 

organizadasentornoaotrasvoluntadespolíticas

eselobjetodeestudiodelateoríadelimperialismo.

academialatinoamericanaparece 

comúnencontrar 

quesuelen 

extiendedesdelaextremaderechahastal

primerosestánlosqueplanteanque 

civilizaciónoccidental.Paralossegund

baluarte que 

kautskianodel“ultraimperialismo”

concepto deimperialismo regresando 

Carlos Marx: 

capitalismo.SegúnJohnBellamyFo

capitalismocomo 

productonecesariodel 

globalizadora” (Foster,2002). 

-138)yWallerstein(Adames,2002: 

imperialismo,notantopor suvalor 

mecánicadeconocimientosgenerados 

desarrollo delcapitalismo. 

sistema capitalista (osistema-

finalmente,paraalgunosahoraesel 

quedanatráselleninismoyelpapel 

sistema capitalistamultipolar,cuya 

en 

Después veremoslosescenarios 

que debe prepararnos para 

ALCA y losTLCbilateralesquedan 

mercadototal–

nacionescapitalistaspor el dominiodel sistema-

eldominiodebe mantenerlosobre 

hegemonía. 

entrelos 

imperialismosiunEstado 

todoslosdemásesta- dos? 

oluntad que descansasobreun 

nacional.Lanacióneslaexpresión 

voluntad 

formaciones 

políticas:naciones. 

imperialismo. 



 

 

Los primerosen

losleninistas.Loscomunista

dosalaIIIInternacionalidentificaron

comoelobstáculoprincipalpara

Estadosoviético.Según

comotareacentralla

imperialismotraerí

todoslospaísesdelmundo

Elimperialismo,com

perspectivanegativa.

desarrollodelasfuerza

colonialesycoloniales.

consolidarelEstadosoviéticoparateneruna

paraenfrentaralimperialismo

mundialsobrelabase de

delcapitalismo. 

corrientedepensamiento

Mariátegui,“larevolució

menosqueunaetapa,una

ypuramentelarevoluciónsocialista.

casos,todoslosadjetivo

revolucionaria’.Elsocialism

Eldebateseinterrumpi

GuerraMundial.Entre

devastadorasedestac

estadosdeEuropacentral,

leninistaparecíaesta

sistemacapitalista

capazderesolversus

medianteguerrasinte

despuésseproclamó

albloquesoviético.El

conelproyectodefrena

marcharsegurohacia

EnelcontextodelaGuerra

alasalternativasfrente

sehicieronenormes

socialista,quepordefinición

imperialistaydepaso

nacionallatinoamericano

laimaginación tanto

ladosediscutíasobre

ara crear

larevoluciónsocialista.Muchospartidoscomunistas

comprometieronco

paraquesurgieraco

capitalismo.Losmovimiento

períodosealimentaro

paraexplicarelpapel

Larevoluciónlatinoamericana

unaofensivacontrarrevolucionariaque

1989)yfuederrotando

originales.A fines dela
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nutilizareltérminoimperialismoen 

comunistaslatinoamericanosafilia- 

Internacionalidentificaronal“imperialismo” 

táculoprincipalparalaconsolidacióndelarevoluciónrusa

Estadosoviético.Segúnesta noción,laclase 

lalucha contra

traeríacomoconsecuenciaeltriunfodelsocialism

mundo,incluyendoala regiónlatinoamericano

comoconsecuencia,eraanalizadodesde 

perspectivanegativa.Esdecir,constituíaunafuerzaquebloqueabael 

fuerzasproductivasdelospaísesmenosdesarrolla

coloniales.Enesteperíodolasalternativaseran, 

Estadosoviéticoparatenerunabase 

imperialismo.Porelotro,extenderelmovimiento

labase deunaestrategiabasadaenel

Elperuano José Carlos Mariátegu

miento, proponiendouna teorizació

revoluciónlatinoamericana 

unaetapa,unafasedelarevoluciónmundial.Serásimple 

revoluciónsocialista.Aestapalabraagregad,segúnlos 

adjetivosquequeráis:‘antiimperialista’,‘agrarista’,

socialismolossupone, losantecede, los

interrumpió con 

GuerraMundial.Entrelasconsecuenciaspolíticasdelaconflagración 

destacalaampliacióndel 

central,asícomoAsia,especialmenteChina.

estarcomprobándose:loseslabonesmá

aen lamedidaen 

spropiascontradicciones,obligadoamedi

medianteguerrasinter-imperialistas.Poco 

ólaprimerarevoluciónsocialistalatinoamerican

Elimperialismoquedóaúnmásidentificado 

frenarelavancedel 

marcharsegurohaciamástriunfos. 

GuerraFríasedesarrollóeldebateentorno 

alternativasfrentealimperialismo.EnelcasodeAmérica

sesfuerzospor establece

definicióneraanti-

paso“latinoamericanista”.Elproyecto 

latinoamericano,originalmenteconcebidoen 

tantodeliberalesreformistascomomarxistas(FitzGerald,

elanecesidaddeimpulsarelproyectonacio

ara crear

revoluciónsocialista.Muchospartidoscomunistasyotrosgruposse 

conesteproyecto.Por elotro, 

conmás fuerzaelproyectodedesarrollo 

movimientosrevolucionariosdel 

alimentarondeunavariantedelateoríadedependencia 

papeldelimperialismo. 

revoluciónlatinoamericananoquedósinrespuesta.EE.UU.

contrarrevolucionariaqueduróuncuartodesiglo 

derrotandoalosmovimientos revolucionarios

A fines deladécadade1980, enAméricaLatinahabíandesaparecidolos 

n América Latina fueron 

revoluciónrusayelnuevo 

obreraysusaliadostenían 

lucha contraelimperialismo.Laderrotadel 

socialismoen laURSS y,asuvez,en 

latinoamericano. 

e una 

bloqueabael 

desarrollados,semi-

eran, porun lado, 

sólida 

movimientorevolucionarioaescala 

daeneldesarrollodesigualycombinado 

Mariáteguiseríalaexcepcióndeesta 

teorización marxistaoriginal.Según 

seránadamás ynada 

revoluciónmundial.Serásimple 

palabraagregad,segúnlos 

‘agrarista’,‘nacionalista-

losabarcaatodos”(Kohen,2002). 

eladvenimientodelaSegunda 

conflagración 

bloquesocialistaconlos 

especialmenteChina.Lateoría 

más débiles sedesprendíandel 

queno era 

medirsus fuerzas 

latinoamericanaenCuba,que se plegó 

identificado 

socialismoqueaparentaba 

torno 

AméricaLatina, 

establecerunateoríadelarevolución 

o supra-

n elConoSur,seapropióde 

liberalesreformistascomomarxistas(FitzGerald,1998). Por un 

nacionaldedesarrollocapitalistap

ara crearlascondicionesnecesariaspara 

otrosgruposse 

larevolucióncubana diopie 

desarrollo nacionalperosin 

dependencia 

respuesta.EE.UU.ysusaliadoslocalesmontaron

desiglo (1964-

smás madurosaligual que alosmás 

AméricaLatinahabíandesaparecidolos 



 

 

movimientosrevolucionariosviables.

quedabanproyectosnacionales

secomenzóaafianzar

arribapromovíaladesmovilizació

“democrático”electoral

rápidamenteempobrecieron

Sinproyectonaciona

deldiscursotodamención

imperialista también

aliadoseuropeos,así

alagranderrotasufrid

Larevolucióncubana

trabajadores,campesino

arseelimperialismo

veremoscuánrobust

esporqueelcapitalism

contradiccionesentr

Comoveremos,silarevolució

lustrosdelsigloXX,elimperialismo tam

profundastransformacione

serioanálisis.Lasdécadas

reacciónneoliberal

adocuantitativamente.

siguenpresentes.Nohay

seestánreagrupandopara

requierenuninstrumentalteórico

 

LAINCERTIDUMBRE

SegúnImmnauelWallerstein(2003),

esenlasegundapart

ntrolabaelmerca- 

lugar,suculturaerala

mundo.SegúnWallerstein

“EE.UU.haperdidosu

eshegemónica.Locrucia

Wallerstein,EE.UU.enfrenta

papelhegemónico:Europa,

ccionesdeldesarrollo

En 

lapróximadécada,dic

ciónasu proyect

posicióndel 

difícil,perolograráreconstruirs

preocupaaEE.UU.porqu

so”. En relació

mientoestratégico 

China,JapónyunaCore

independienteenel

AdemásdeEuropay

representaparaEE.UU.

acción.Esel 

importanteenelescenariomundial
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movimientosrevolucionariosviables.Peroquizás 

quedabanproyectosnacionalesyestabaenbancarrotael

afianzarunproyectoquedesde 

desmovilizaciónsocial,combinandou

“democrático”electoralcon unapolítica económicaneoliberal

rápidamenteempobrecieronalossectorestrabaja- dores

nacionalosueñodeunidadregional,desapareció 

discursotodamencióndelimperialismo.Aldesaparecer

imperialista tambiénseesfumó.Eldesplomede

asícomolasreformasradicaleschinas, 

sufridapor elsocialismoa escalamundial.

cubana,elmovimientobolivarianoylosmovi

campesinosyotrossectoresoprimidossonl

lismoenlosdiscursosdeactualidad,éste sigue

robustoseencuentra.Igualmente,siexisteimperialismo 

capitalismocontinúaexpandiéndose,creand

entrelospaísesdelcentroydelaperiferia. 

revoluciónlatinoamericanaexperimentó 

imperialismo tam

transformacionesquedebenser 

décadasdepopulismo(1950-1980),seguidas

reacciónneoliberaldefinesdelsigloXX,hantransformadoalos

adocuantitativamente.Sinembargo,estos 

Nohaydudadequelasfuerzasrevolucionarias

estánreagrupandoparadarlasbatallasdelfuturo.Paraello 

instrumentalteóricoque sirvadeguíaparasus

TIDUMBREDE WALLERSTEIN 

allerstein(2003),lahegemoníadeEE.UU.experi

partedelsigloXX.PorhegemoníaWallersteinentiendeprimero

 domundial.A suvez,teníaunpodermilita

eralaculturaalacualaspirabantodoslospaísesdel 

allerstein,EE.UU. ha 

sulegitimidad ypor esoyanose

crucialesquesupoderyano 

allerstein,EE.UU.enfrentaacuatrocompetidoresparaconservarsu 

papelhegemónico:Europa,elLejanoOriente,losmovimientos

desarrollodelcapitalismo. 

diceWallerstein,Europatomarádeci

proyectocomoentidad política.¿Cóm

pasado? ParaW

reconstruirsey,además,crearáunEjército

porquetardeotempranoelEjércitoeurope

cióncon Oriente,Wallersteinobserv

o –con característicaseconómica

Coreaunificada.SegúnWallerstein,“s

lmundotendránquemover- seenesadirección”.

yelLejanoOriente,Wallerstein 

representaparaEE.UU.elForoSocialMundial.“Creoquees 

escenariomundialyelúnicocapazdejugar

másimportante,no 

el“latinoamericanismo”.Ensulugar

un discurso 

unapolítica económicaneoliberalyaplicandoajustesque 

doresyalascapasmedias. 

desapareció 

desaparecerelproyecto,eldiscurso anti-

dela URSS ysus 

reformasradicaleschinas, respondenigualmente 

escalamundial. 

movimientossocialesqueaglutinana

laexcepción.Apesardenoencontr

éste sigueexistiendo.Enseguida 

imperialismo 

creandolasmismas 

 

experimentó un retroceso enlosúltimos 

imperialismo tambiénsufrió 

objetodeun 

1980),seguidaspor la 

alosactoressocialesyloshancambi

fuerzasrevolucionariasdela región 

futuro.Paraello 

susluchas. 

EE.UU.experimentótransformacion

allersteinentiendeprimeroqueEE.UU.co

militarincontestable.En tercer 

paísesdel 

perdidosuhegemonía. 

ypor esoyanosepuededecir que 

eslegítimo”.Según 

cuatrocompetidoresparaconservarsu 

movimientossocialesylaspropiascontradi

decisionesmuyimportantesconrela

¿Cómoprocederápararecuperarsu 

Wallerstein,“será muy 

Ejército.Esto 

europeoseacoplaráconelEjércitoru

observaunatendenciahaciaunacerca- 

económicas ypolíticas–entre 

“siOriente quieretenerunpapel 

dirección”. 

planteael retoque 

es aquídondese encuentrala 

movimientosocialmás 

jugarunpapel significativo.Ha 



 

 

crecidomuy 

nodebensubestimarse”.

elForoSocialno 

centrojerárquico,toler

tiempo,esrepresentativo.

JamesCockcroft(2004),coincide

considerasubestimado

pudieraconstituire

diceCockcroft,“eldesafí

radicalizaciónpolític

Elautordestacacincopuntos

-elroldelosindígenas,notablemente 

-elroldelasmujeres

-elrol 

yenlosmovimientoscontra

militaresdurante

-elrol 

nuevasformas

lospatronesylos

-elcrecientereconocimient

delanecesida

 

Wallersteinno 

capitalistas,queconstituye

capitalismo.“Lacontradicciónpolíticabási

éscomúnque tie

mismotiempo,todo

demás.Estacontradicciónfundamental

muyexplosivaenelfuturo”(

SegúnWallerstein,e

cada 

precisamentesurgencomoconsecuencia

capitalista.Porunlado

decirquelademanda

hechomundialylaaccesibilidad

especialsehacecad

costodelafuerzadetrabajo

negativasobrelasganancias

Un segundoret

loscrecientescosto

granparteaqueelsistem

recursosnaturales

aumento 

enladisminuciónde

Por último, eltercerreto, 

lademocratizacióntantodesde

delamovilizacióncom

aldiscursodelademocraci

ymejoresserviciossociales

ymejoresoportunidades.
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rápidamenteytienemuchascontradiccionesinternas

debensubestimarse”.AWallersteinleinteresa destaca

toleraunagranvariedaddecorrientes

representativo. 

JamesCockcroft(2004),coincideconWallersteinyenumeralos 

subestimadosen laregión.“Aunqueal 

eldesafío 

desafíomásgrandeestáenlanuevaola 

políticaelectoralen América 

autordestacacincopuntosqueensuopiniónson frecuen

indígenas,notablemente enBolivia,Perú,

mujeresydelagentepobre,enlaresistencia

delajuventud,enlascalles 

movimientoscontralaimpunidaddelosoficiales 

militaresdurantelasguerrassucias; 

deloscampesinosysindicalistas

nuevasformasdeluchacontra 

yloslíderescorruptosdesindicatosque

reconocimientoentre 

necesidaddevincularsusluchasaescalainternacional.

seolvida además

constituyenunadelascontradiccionesmá

contradicciónpolíticabásicadelcapitalismo

tienen todosloscapitalistasfrente

todoslos capitalistasson 

demás.Estacontradicciónfundamentaldelsistemaserá 

futuro”(Wallerstein,2003). 

elsistema-mundocapitalistaseenfrent

vezmás difícilresolve

precisamentesurgencomoconsecuenciadeléxitodelsistemamundo 

lado, ladesruralización.Con 

adetrabajadoresparalaborarcomoasalariados 

accesibilidadafuentesbaratasdeestamer

cadavezmás difícil.Este 

trabajo,comoconsecuencia,incide

gananciasdelosinversionistas. 

reto que enfrentaelsistema

costosdelosrecursosnaturales.Elincrement

sistemamismoesinca- pa

sytiendeadestruirlosen forma sistemática

deloscostosdelas externalidade

elasgananciasdelos inversionistas. 

tercerreto, lallamada democratización. 

democratizacióntantodesdeelpunto 

comodelainstitucionalización.Lamovilizació

democraciaydelaigualdaddemanda 

sociales,así 

oportunidades.Lamovilizaciónobligaalasadministracionespolíticas

tienemuchascontradiccionesinternasque 

destacarqueelmovimientodesatadopor 

tieneun 

sy,almismo 

enumeralos movimientosque 

al largo plazo China 

principalaEE.UU.”, 

demovimientossocialesyla 

América Latina”. 

frecuentementesubestimados: 

Bolivia,Perú,Ecuador, GuatemalayMéxico; 

resistenciayofreciendoliderazgo; 

duranteelArgentinazode2001 

oficiales 

sindicalistas,quienesdesarrollan 

quesirvenalospatrones;y 

lospueblosdeAméricaLatina 

internacional. 

sdelosconflictosentrelospropios 

másimportanteseneldesarrollodel

capitalismoalolargodesuhistoriaeselinter

eaunacrecienteluchadeclases.Al 

adversariosde todoslos 

enfrentaa tresretos que leresulta 

resolver.Sonretos que 

sistemamundo 

n estetérminoquiere 

asalariados seha 

mercancíatan 

aumento del 

een forma 

sistema-mundocapitalista son 

incrementode estos costossedebeen 

pazde conservarlos 

sistemática.Elresultado deeste 

las externalidadessetraduce 

llamada democratización. Hay que entender 

devista 

movilizacióndelospueblos entorno 

cadavezmás 

comomás 

administracionespolíticas–



 

 

llámenseestados–a

recursosseconsigue

estadosnacionalesrecaudan.

tambiénafectanegativament

19).  Richard

experimentadoelpoderío

ydestacacómohaperdidoterreno 

enelcampodelaproducciónindustrial,

ranjeras. 

En 1

delproductobrutode

totalmundial.En 195

EE.UU.En 1999represen

Empresasqueno 

delasdiezindustrias

grandesdelmundon

ochodelasdiezindustrias

diezcompañíasdetelecomunicaciones, 

cincodelasdiezempresasfarmacéuticas,cuatro

delassiete líneasaéreas,

grandesdelmundo,diecinueve

EE.UU.,haciendolasalvedad

sonnorteamericanos.

En la

mundialesdelascien

cambio,laparticipación

El21%delasinversione

origennorteamericano,comparado

nuevas 

GranBretaña,Francia

Entrelas 

efectuaronenelperíodoentre

multinacionalesnorteamericana

Citigroup).Representaron

 

Losajustesyacomodosde

Solucionesalacrisisde

SegúnGiovanniArrigh

sobreproducción)

siguiendotresalternativa

frenarelavancedela

últimos500años.Est

cambiosenlosaltosmandosdirectivos

mundocapitalista.Estatendencia

deexpansiónfinanciera.

políticasbelicistasd

odelapersuasión–de

seacumulaenlosnuevoscentros

imperioglobal”.Resultado:dominación

Unasegundaalternativ

altosmandosdirectivo
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abuscar losrecursosparasatisfacerestas

consiguenatravésdelosimpuestosquelos 

estadosnacionalesrecaudan.Elincrementoconstantedelos

negativamente lasgananciasdelosinversionistas 

RichardB.DuBoffpresentaunasíntesisde 

poderíodeEE.UU.enlaúltima mitad

perdidoterreno 

producciónindustrial,enlasfinanzasinternaciona

n 1950laeconomí

delmundo.AprincipiosdelsigloXXI,suproducció

1950 el60% de laproducción manufacturer

represen- tabael25%. 

erandeEE.UU.dominabanelsectorindus

selectrónicasydeequipo 

noerannorteamericanas. 

industriasdeautomóviles,sietedelasdiezrefinado

telecomunicaciones, 

empresasfarmacéuticas,cuatrodelasseisproducto

líneasaéreas,noson deEE.UU.De 

mundo,diecinuevenoerande 

salvedaddequelosdosmásgrandes–Citigroupy 

norteamericanos. 

En ladécadade1990 las

delascienmultinacionalesmásgrandesdeEE.UU.disminuyeron

pacióndelasmultinacionalesdelaUniónEuropea

inversiones 

origennorteamericano,comparadocon el47%en1960. 

inversione

GranBretaña,FranciayBélgicareuníanel37%delainversiónextran

veintefusionesinternacionales

períodoentre1987y2001, sólo dos

norteamericanas (Genera

Citigroup).Representaronel5%delvalordetodaslasfusionesrealiza

yacomodosdeArrighi 

dehegemoníade EEUU 

Arrighi (2003: 25-26), 

)delcapitalismonorteamericanopued

alternativasdistintas.Enprimerlugar, “los

delahistoriacapitalista 

Estahistoriasecaracterizaporunasucesió

altosmandosdirectivosdelaeconomía-

lista.Estatendenciaseencuentraactualmentepresente

expansiónfinanciera.Latendencia,empero,esenfrentada 

delaviejaguardiaqueescapaz–pormedi

deapropiarse delcapital 

nuevoscentrosycrearfinalmenteun 

imperioglobal”.Resultado:dominaciónsinhegemonía. 

alternativasecaracterizaría 

directivosdelaeconomía-mundoporparte

recursosparasatisfacerestasexigencias. Dichos 

delosimpuestos 

inversionistas (Gandásegui,2002:5-

presentaunasíntesisde laevoluciónque ha 

última mitaddelsigloXX(DuBoff,2003) 

finanzasinternacionalesyenlasinversionesext

economíadeEE.UU.generabalamitad 

producciónrepresentael21%del 

manufactureradel mundoera creadaen 

industrialen 2002. Nueve 

eléctricomás 

A suvez, 

refinado- rasdepetróleo,seisdelas 

producto- rasquímicas,ycuatro 

EE.UU.De losveinticincobancosmás 

Citigroupy BankofAmerica–

de1990 lasventas 

EE.UU.disminuyeronde30a25%.En 

UniónEuropeacrecióde41a46%. 

directasenelmundoen2001erade 

con el47%en1960. Entre1996y2001,el17% delas 

inversionesextranjeraserandeEE.UU. 

inversiónextranjera enelmundo. 

smás grandesquese 

1987y2001, sólo dosfueronencabezadaspor 

(General Electricy 

fusionesrealizadasenesos años. 

, lacrisisdeacumulación(ode 

puede resolverse 

sviejoscentros depoder pueden 

delos 

sucesiónde 

actualmentepresenteenelproceso 

enfrentada por las 

mediodela fuerza,delasimulación 

capital excedenteque 

por“elaccesoalos 

edelcapital delLejano 



 

 

Orienteasiático,com

guardia”conformada

yEE.UU.Lahistoriade

diferentesalasquehanpredominado

Resultado:dominación

Porúltimo,laterceraalternativapuede

terminecon 

“ParafraseandoaSchumpete

últimos500añospued

caso,lahistoriadelcapitalism

reproducidoen  

significaelfindelahistoriadel 

capitalismooelfindela

 

 

 

 

 

LACRISISDE HEGEMONÍA

SegúnArrighi,elenfrentamiento

hacialaformación 

mercadoancladoe

unauotratendencia 

tienecadaunapararesolver 

Arrighi consider

mundoescómoresolver

ñaminoríadelapoblaciónmundial(entre

lariqueza,yelresto(Arrighi

de influir enlasolución

grandesobstáculos

equitativo.Elobstáculo

aefectuarajustesyacomodars

delastransicionesdelos

mundobritánicoyholandés,

(bélicas)comolafalta de

ParaArrighinoexiste 

puedaponerenjaque

enmejorescondicione

paraconvertirsuhegemoní

(explotación).Estodependería

seyacomodarsealcrecient

paraasegurarunatransició

nuevoordenmundial

futuropróximo,será por 

EE.UU.aefectuarlos

paraacomodarse(Arrighi

Existeun segundo obstáculo

bifurcación,segúnArrighi

partedelLejanoOrient

desarrolloyparaelrest
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comoresultadodelfracasodela“vieja 

conformadaporlospaísescapitalistasdeEuropaoccidental 

delcapitalismocontinuaríapero 

hanpredominadoenlosúltimossiglos”. 

Resultado:dominaciónynuevahegemonía. 

terceraalternativapuedeser  un incremento

Schumpeter,elordenmundialconocidodurantelos 

puedeconsumirseenloshorroresdeun  

capitalismollegaría asufin, reproduciend

n  unaescala crecientecon 

historiadel 

oelfindelahistoriadelahumanidad,esimposible

HEGEMONÍAYLABIFURCACIÓN 

enfrentamientoobifurcaciónque 

n deun mundo-imperio centrad

en  Orientetieneserias consecuenciassociales.

otratendencia prevalezcadependen

tienecadaunapararesolver losproblemasque deja sinresolver 

consideraque elreto principa

cómoresolverelaparentedistanciamientoentre

poblaciónmundial(entreel10y20%)que 

resto(ArrighiySilver,1999:289).“Elrápidocrecimien

soluciónaeseproblema”.A pesardeello, 

sa unatransición“no-catastrófica”hacia

obstáculomás inmediatoloconstituye 

acomodarsealasnuevas circunstancias

delossistemas-

holandés,fuetantolaaparicióndenuevaspotenciasagresivas 

lafalta deflexibilidadparaacomodarseloque 

e enlaactualidadunanuev

jaqueelsistema-mundocentradoenEE.UU.Incluso, 

condicionesque GranBretañahac

hegemoníadeclinanteenunadominació

(explotación).Estodependeríadelacapacidadquetengaparaajustar

crecientepoderíoeconómico delLejan

transiciónno catastrófica 

mundial.Arrighiaseguraque sielsistem

será por 

sajustesnecesariosybuscar 

paraacomodarse(ArrighiySilver,1999:289-9). 

segundo obstáculoalasolución 

Arrighi,queserefierealacapacidadpor 

Orientede“crearuncaminonuevoparasupropio 

restodelmundoquesediferencieradicalment

Europaoccidental 

bajo condiciones muy 

últimossiglos”. 

incrementocontinuode la  violenciaque 

elordenmundial. 

ordenmundialconocidodurantelos 

n  espiral de violencia.En este 

reproduciendoelcaos originarioque ha 

con cada transición. Siesto 

imposiblepredecir”(Arrighi, 1994:355-6). 

representalatendencia 

centradoen Occidenteydeun mundo-

consecuenciassociales.Lasposibilidadesdeque 

prevalezcadependendelacapacidadque 

resolver lahegemoníadeEE.UU. 

principalque enfrentaelsistema- 

aparentedistanciamientoentreesapeque- 

que concentra 

crecimientoeconómicodeChinapue

, Arrighi sostieneque existendos 

catastrófica”haciaunordenmundialmás 

constituye laresistenciadeEE.UU. 

circunstancias.Arrighi recuerdaque  enelcaso 

nuevaspotenciasagresivas 

loque resquebrajósuhegemonía. 

nueva potenciaque 

EE.UU.Incluso, EE.UU.está 

haceun  siglo 

dominaciónabierta 

tengaparaajustar- 

LejanoOriente. Seríalalíneaaseguir 

catastrófica haciaun 

sistemase resquebrajaenun 

culpadelaresistenciade 

lasmejoresformas 

solución delenfrentamientoo 

r verificarse por 

propio 

radicalmentedel actualque está enun 



 

 

puntomuerto. 

dominantesenOrient

 

EL FIN DE LABELLEEPOQUE

ParaArrighihaytres 

presentadasenlosdo

útilesparaentende

deEE.UU.parecehabe

terminaldesuhegemonía

poderoso,perosurelació

describirsecomode

Segundo,lacrisistermina

laemergenciadeotra

aajustarsealoscambios

haciendosuaparición.

comounanuevapotencianunca

laestrategiadeseguridadnacionaladop

para resistircual

lavisión 

lacrisisterminaldela

partedeunagranpotenci

En tercerluga

sistémico.Sinembargo,

unestadopermanente

observandose  

unafuerzasignificativ

sistémicoseríalaconsolidación

Chinaalacabeza.Tendenci

laresistenciadeEE.UU

SegúnWilliamGreide

(2003),EE.UU.yelsistem

muchosobstáculos

norteamericanomá

comercial con  EE.UU.

rechazadapor EE.UU. 

delasestrategiasdeJapó

EE.UU.cometaalgun

enAsiaypodrán avanza

Laresistenciaaloscambios

deEE.UU.puedecontribuir

desarrolladospor 

SegúnHarries(2004),

yeltonodelanuevadoctrina

emoníaque seapoy

disimulalafuerzaybusca,

vencimiento”.Harrie

EE.UU.yaeraelpoderdominante

elconsenso.SegúnHarries,

lepermitieradesarrollariniciativas

pares.Estavisión con

Rumsfeld,quienplante

unacoalicióndetermine
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Este esun punto 

Orienteapenashancomenzadoaponderar”.

BELLEEPOQUE 

s conclusionesimportante

dos  librosmencionados

entenderlaactualcoyunturayelfuturo.Enprime

haberllegadoasufinyestamosenel 

hegemonía.EE.UU., sin embargo, 

relacióncon elresto 

edominaciónsinhegemonía. 

terminalde  lahegemoníade  EE.UU

otraspotenciasagresivas sino por la

cambiosyacomodarse 

aparición.Ladescripciónque 

nuevapotencianuncafueaceptadacon 

seguridadnacionaladoptadapor elgobiern

cualquierajusteoacomodoalasnuevasrealidades

desarrolladapor élenlos

ahegemoníadeEE.UU.con un caso 

potencia que superacualquier situaciónhistóricaprevia.

tercerlugar,Arrighiapuntaalaposibilidaddeun 

embargo,nosecomprometeaseñalarsisetratade 

estadopermanenteodetransición.Otraposibilidadesque la

e  produzcarápidaylimpiamente. 

significativaque frenaríalatendencia 

consolidacióndelrenacimientoeconómic

endenciaque según Arrighiesreforzad

EE.UU.al ajusteyalacomodo. 

Greideren elartículo“The 

sistemaglobalenfrentaránen  

sysorpresas.Hace algunosaños

más vulnerable, propusonegociarun 

EE.UU.: un  Tratado de ComercioAdministrado

EE.UU. Greidercita auna desus 

Japónesevitarque 

algunatorpezaenlospróximos15años.Par

avanzarsinEE.UU.”. 

cambios(alosajustesyacomodos)porparte 

EE.UU.puedecontribuiraentenderladoctrinadelosataques

r laactua

SegúnHarries(2004),elimpulso 

nuevadoctrinadominanteenWashington“rechaza

apoya sobreeluso delpoderenform

busca,por todos

Harriesrecuerdaque en ladécad

poderdominanteenlaalianzaatlántica,actuaba

consenso.SegúnHarries,EE.UU.seesforzabapor crearuna 

permitieradesarrollariniciativasenforma cooperativ

contrastacon losenunciadosdel  actua

planteaque “lopeorque sepued

unacoalicióndeterminecuál eslamisión”. 

punto que losgrupos 

ponderar”. 

importantesquearrojanlaspreguntas 

mencionados,lascuales puedenser 

primer lugar,la belleepoque 

umbraldelacrisis 

embargo, sigue siendoelpaís más 

del mundopuede 

EE.UU.está siendoprovocadano  por 

sino por laresistenciadeeste 

enelnuevomundoqueestá 

hizo EE.UU.deIrak 

seriedad.Arrighiseñalaque 

gobiernodelpresidenteBushen2002 –

nuevasrealidades–vamuchomás alláde 

por élenloslibrosyacitados.Arrighicompara 

o deintento de“suicidio”por 

situaciónhistóricaprevia. 

deun estadode caos 

tratade 

esque latransiciónque se  está 

limpiamente. Arrighiagregaque 

tendencia haciaelcaos 

mico delLejano Orientecon 

reforzadayno  debilitadapor 

Endof  Empire” 

n  elfuturocercano 

años,Japón,que esel socio 

n “techo” en relación a su déficit  

Administrado,propuestaque fue 

s fuentes,que explicaque “una 

Paraesaépocaseránautosuficientes

parte 

ataquespreventivos 

actualadministraciónenWashington. 

ashington“rechazalanocióntradicionaldeheg

forma prudenteyrestringida,que 

todoslosmedios,elconsensoyelcon- 

décadade 1940, cuando 

alianzaatlántica,actuababuscando 

crearuna red deinstitucionesque 

cooperativaperosiemprecomoprimusinter  

actualsecretariodeDefensa,Donald 

puedehacerespermitir que 



 

 

 

ALCAYTLC 

En Améric

acompañóelperíod

desplazadoalterren

nuevasarmaseconómica

“elgobierno 

dichotratadoejemplific

políticaeconómica

mundo,lo cual   

lapolíticaexteriornorteamericana

acuerdoscomerciales

nuestragenerosidadhacia

ofrecerunarecompensa

secomportenrazonablemente”(Stiglitz,2004).

Mientrasque 

querepartir“palos”,como

supolíticadeajusteseconómicos

políticahemisféric

pública,privadaycotidiana.

denominadalautopía

(olautopíaautoritaria).SegúnEdgardoLande

tantoideológicacom

construccióndelfutur

total.Nosetratadeun

cuentacon losmás 

frecuencia,militares”(Lande

Landeragregaque“la

loscriteriosdeasignació

partedelmercadoconduce

estantodeseablecom

oalalógicadelmercado”

elfuncionamientod

omíaenmarcadaen  

estánenmarcadase

SegúnGrain,“losprocesos

regulacióndelaeconomía

mediaatravésdediverso

OrganizaciónMundial

EE.UU.consideróqu

laceleridadque 

impulsónegociacionespara

primerasnegociacione

paraformarelALCA

intentadosin mayor

yAsia”(Grain,2004:26

La  iniciativ

señalaGrain,“lospueblo

comercioypaulatinament

doprocesosderechaz

unaexpresióndramátic

deactivistassociale
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AméricaLatinalaagresividadmilitaristade

período desarrollista 

terrenodeloeconómico(con las  excepcione

económicasdedominación yhegemonía

Bushno  ha 

ejemplificalamaneracomo 

apermiteconstruirnuevos lazos y

l   resultade capitalimportanci

políticaexteriornorteamericanadeja muchoque desea

acuerdoscomercialesmuestra 

nuestragenerosidadhacialosgobiernosmoderados,nuestrodeseode 

ofrecerunarecompensa(enlugardelproverbialpalo)atodosaquellos 

comportenrazonablemente”(Stiglitz,2004). 

en  algunas partes

repartir“palos”,comodiceStiglitz,enAméricaLatinaha

ajusteseconómicosneoliberales. 

hemisféricatrasciendeloeconómicoeinvadelos 

cotidiana.Lanuevapolítica hasido 

utopíadelmercadototal 

ritaria).SegúnEdgardoLander,“hoytiende

comoen término

futuroque podemos 

deuninicuoimaginarioabstracto,sino del

con losmás poderososdispositivos

frecuencia,militares”(Lander,2004). 

autopíadelmercadototaleselimaginari

asignaciónderecursosydetomadedecisione

conducenalmáximodelbienestarhuman

comoposiblelareorganizacióndetodasla

mercado”.Polanyilollamaríala sociedadde

delasociedadsedacomounapéndicede

n  las relacionessociales

enelsistemaeconómico”(Polanyi,1997).

procesosdeprivatización,globalizacióny

economíasehanimpuestodurantelaúltimadécaday 

diversos 

MundialdelComercio(OMC) ha  sido elmás 

que las negociacionesen la OM

ellos 

impulsónegociacionesparalaformacióndeáreasregionales

negociaciones que lograrondespegar,ese 

ALCA,oÁrea  deLibre ComerciodelasAméricas

mayoréxito desarrollarigualmentenegociacionesregionales

26-31). 

iniciativa norteamericanano 

pueblosdelmundoenterohansufridolo

paulatinamentesehanido 

rechazoalmodeloeconómico 

dramáticaen1999 

socialesdelmundoenterodesarrollaronvario

eEE.UU.delperíodo1964-1989que 

ypopulista seha 

excepcionesconocidas).ALCAylosTLCson las  

hegemonía.SegúnJosephStiglitz, 

ha dejadodealardeardeque 

su  

s yamistades alrededordel 

importancia  en momentosenque 

muchoque desear.Sesuponeque lafirmadeesos 

gobiernosmoderados,nuestrodeseode 

todosaquellos que 

sdelmundoEE.UU.ha tenido 

hadesarrollado con relativoéxito 

Lanueva 

los demásterrenosdelavida 

tica hasido 

tiendeaimponerseglobalmente, 

términosfácticos,unapotenteutopíade 

llamarlautopíadelmercado 

sino deldiseño de unordenglobalque 

poderososdispositivoscomunicacionales,políticosy,con 

imaginarioal cual 

decisionespor 

humanoy porello 

lasactividadeshumanasdeacuerd

delmercado,que “quieredecirque 

delmercado.Enlugardeestarlaecon

sociales,las relacionessociales 

1997). 

ydes- 

últimadécaday 

mecanismos,entreloscualesla 

(OMC) ha  sido elmás importan- te.  Apartirde1995, 

OMC  no siempresemovíancon 

deseabane 

áreasregionalesdelibre comercio.Las 

ese mismoaño,fueronaquellas 

Américas.Desde entonces,EE.UU. ha 

desarrollarigualmentenegociacionesregionalesenÁfrica 

o pasódesapercibida.Según 

losefectos delllamadolibre 

desarrollan- 

imperante.Eldescontentotuvo 

enSeattle,dondemiles 

variosdías de protestaen 



 

 

contradelosministro

sereuníanparasegui

Apartirdeallí,eldescontent

Lasprotestashancontinuado.

celebradaenCancúnenfrentó

hastaelmomento,

movimientoscampesinos

lasnegociacionesno

diversosgobiernos

entendieronqueseguirentregando

mentepodíatener

EE.UU.yEuropanojustificaban

laexigenciadeeliminarcualquierprotección

lospaísesendesarrollo.

Grainagregaque el

adelantadaysin  acuerdos

negociabanelALCAe

desplieguepolicialpocas

parte de los gobierno

social.Elgobiernode

parasuindustriayagricultura,imposibilitandollegar

laOMCenCancún,lareunión

demaneraadelantada

SegúnGrain,“quedó 

ydecidida, puededetenerincluso aquelloque 

justoenelmomento

Miami,vemosque 

parecerecorrerelmundo

deveintepaísespara

bilaterales,yyahafirmado

dosepresentacomo

superacióndetrabasinaceptables

ElanálisisdeGrainseñala

atravésdelasnegociacione

explícitoalrespecto

denominada“liberalización

débilesosumisos,firmar

hanmostradoalgúninterés

aislamiento”.Por ell

deEE.UU.no 

ellotambiénelapur

Panamá,RepúblicaDominicana,

“Debidoalapresenci

seguirleelpasoacad

acaboenmediodelsecreto.

delosprocesosyaterminado

está 

demoldespreestablecidos.

lesinteresageneraliza

lasnegociacionesse

escasas,mientrasla

juntodemitosacerca
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ministrosdemás de80paíse

seguiravanzandoen  

descontentoseha expresadodemaneracada 

protestashancontinuado.En2003lareunióndeministros 

Cancúnenfrentólasmayoresmanifestacionesrealizadas 

,con unafuertepresenciade  

movimientoscampesinosdediversaspartesdelmundo.Las

nopudiesenseguirelcauceplanifica- 

gobiernos.Muchospaísesno 

seguirentregandosuspaísesy 

rcostospolíticosimportantes.  

justificabansussubsidioscodo acodo con  

eliminarcualquierprotecciónalaagriculturacampesinade 

desarrollo. 

que elresultadofueque lareuniónde

acuerdos.Unas pocassemanasdespué

enMiami. Las protesta

pocasveces visto. Una vezmás,el

gobiernoslatinoamericanosse vio  

eBrasil defendi

agricultura,imposibilitandollegaraunacuerdo.

reunióndelALCAenMiamiterminó 

maneraadelantadaysinconsensoposible. 

ó demostradoque lapresiónsocial

decidida, puededetenerincluso aquelloque sequierepresentarcomoinevitable.

momentoenque sedice que laOMCfue derrotad

que unaepidemiade“trataditis”

mundo.EstadosUnidosseha 

ainiciarformalmentetratadosdelibre 

firmadocon variosdeellos. Cada 

ounainiciativaindispensableparalanecesaria 

trabasinaceptablesentiemposmodernos”.

Grainseñalaque“losTLCsonunintentodeacelera

negociacionesbilateralesosub-regionales. 

oysuestrategiaha 

denominada“liberalizacióncompetitiva”.Consisteenacercarsey 

sumisos,firmarcon ellos yavanzar 

hanmostradoalgúninteréspor mantener algú

ellolafirma con Chile yCentroamérica,

tienenimportanciaeconómica

apuroparacelebrarTLCcon 

Panamá,RepúblicaDominicana,ylospaísesandinos. 

presenciadetantanegociación,puntualizaGrain, 

cadaprocesoen  marcha,más 

secreto.Sinembargo, 

terminadosydelostextosyafirmados y publicados,

ocurriendo 

moldespreestablecidos.Dehecho,EE.UU.yahahechosaber

generalizar eseltexto firmadopor 

ecentransólo enmodificacione

apropagandaquierehacernoscreeru

mitosacercadeloque está enjuego” (Grain,2004). 

paísesdelaOMC que 

losprocesosdeglobalización. 

cada vezmás masivaymúltiple”. 

ministros 

mayoresmanifestacionesrealizadas 

e  representantesde 

Lasprotestas lograronque 

 do por los  

industrializados 

economíastan abierta- 

.  Mientrastanto, 

codo acodo con  

agriculturacampesinade 

deCancúnter- minóenforma 

puéssereunieronlosministrosque 

protestasserepitieron,apesardeun 

lespaciodemaniobrayentregapor 

o  reducidopor la presión 

defendióalgunascondicionesmínimas 

acuerdo.Al igual que 

social,sieslo suficientementemasiva 

quierepresentarcomoinevitable.Pero 

derrotadaen  CancúnyelALCAcolapsóen 

“trataditis”–ensuvariantebilateral– 

acercadoamás 

e comercio 

deellos. Cada intento detrata- 

necesaria 

tiemposmodernos”. 

rar elpaso 

regionales. EstadosUnidosha  sido muy 

sido 

acercarsey presionaralospaísesmás 

hastaque  lospaísesque  

algúngradodesoberanía,cedenpor 

Centroamérica,que desdeelpunto devista 

económica. Por 

Grain, sehacedifícil 

aún cuandotodosellossellevan 

apartir 

publicados,esposibleverque loque 

eslaimposición 

hechosaberqueel moldeque 

r Chile. Por ello,  

modificaciones formalesy muy 

un con- 

 



 

 

Stiglitzagregaque 

delpresidenteBush

contra elSIDAyofrec

unamanoloestá 

partedelosnorteamericano

generalizadoalosmedicamento

compañíasfarmacéutica

crecesgraciasa 

recibendelgobierno

Según Raúl Moreno

laetiqueta de

contenidosaspecto

estrictamenteserefier

tan 

lasinversiones,losdere

icios,  

financiero,entreotros.

delaspolíticas 

delaspequeñaseconomía

Atravésdeestos 

soberanasdelosestado

políticaseconómicas

yafectanelcumplimient

socialesyculturales

enloscapítulosdecompra

depropiedadintelectual 

losprocesosdeprivatización

Estamosfrente a

contenidos unagam

derechosparalas 

discriminatorios, 

derechosdepropiedadintelectual,“liberalización”

cas.ElTLCgarantizala

ylosconvierteenderecho

partedelosórganoslegislativos

seconviertenenleyd

todalalegislaciónsecundaria;

Laestructuraycontenido

unalógicatransversa

humanosylasustentabilidad

tratadoscontienenunaextensa

derechosotorgado

contenidosdemecanismo

yeconómicosydelaconservación 

EE.UU.procuraestablecerventajas

(Grain,2004):contrato

rubrosagrícolasypropiedadintelectual.

Elcapítulodepropiedadintelectual

a.apropiarse

plantas,animales

delitolalibre 
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e 

hesincomprensibleehipócrita.Mientra

ofrece considerablessumasdedineropar

quitandocon laotra.En 

norteamericanosestaríaafavor de

medicamentosgenéricos, capacesde 

farmacéuticasserían pequeñasy,con todaseguridad,

losenormesbeneficios

onorteamericano”(Stiglitz, 2004). 

Moreno,“pese aque  losTLCson promocionados 

del‘librecomercio’,estos tratados 

aspectosque trasciendende  

refierealaexportacióneimportaciónd

derechosdepropiedadintelectual,lascomprasgubernamentales,

laspolíticas decompetencia

financiero,entreotros.Por esta víadefinenelmarcoque 

economíassuscriptorasdeltratado”(Moreno,2004).

contenidos“extra-comerciales”lo

estadoscomoladefinicióndelas 

políticaseconómicasnacionalesyelcontroldeserviciosestratégicos, 

cumplimientoyvigenciade  

culturalesdelapoblaciónatravésdelanormativaestableci

comprasgubernamentales,comerciod

intelectual einversiones,

privatizacióndelosserviciospúblicospor lavíade

aun instrumentocon ampliosalcances

gamademecanismosque conjugan 

s empresas extranjerasen materi

discriminatorios, 

propiedadintelectual,“liberalización”deservicios

lalegalizacióndeprivilegios 

derechosparalasempresastransnacionales. 

órganoslegislativosdecadapaís, 

delaRepúblicacon 

legislaciónsecundaria;noasíenEE.UU. 

contenidoscapitularesdelosTLCresponde

transversalqueprivilegialagananciapor 

sustentabilidad.Esabrumadorydespropor

tratadoscontienenunaextensalista 

otorgadosalasempresasextranjeras,que contrast

mecanismosque garanticenelcum

conservación delosecosistemas. 

EE.UU.procuraestablecerventajasenrelaciónconcuatroáreas 

contratosgubernamentales, 

propiedadintelectual. 

propiedadintelectualleotorgagarantíaslegales

eymonopolizarseres vivosysus parte

animales,genes ytejidoshumanos). 

e reproducciónde plantasyanimales

“lapolítica 

Mientrashabladecampañasmundiales

pararespaldarlas,lo que da  con 

n mi opinión,lamayor 

epermitirun accesomás 

de salvarvidas.Las pérdidasde  las 

todaseguridad,secompensaríancon 

sfiscalesque hoy  

promocionados por losgobiernoscon 

tratados incorporanen sus 

e  loque 

de  bienes. Incursionan enáreas 

diversascomoson 

comprasgubernamentales,losserv

competencia,lastelecomunicacionesyelsector 

que determinala orientación 

públicas 

tratado”(Moreno,2004). 

losTLCinvaden competencias 

serviciosestratégicos, 

losderechoseconómicos, 

normativaestablecida  

deservicios, derechos 

inversiones,que promueven 

por lavíadelas concesiones. 

alcances,que incorporaentresus 

n prohibicionesalosgobiernoscon 

materiade inversiones,tratosno 

serviciosyaccesoalaslicitacionespúbli

transnacionales. Con suratificaciónpor 

estos tratados 

mayorjerarquíajurídicaque 

respondena 

encimadelos derechos 

desproporcionadoconstatarcómoestos 

de 

contrastacon laomisión entresus 

cumplimientodelosderechossociales 

cuatroáreas 

rubrosfarmacéuticos, 

otorgagarantíaslegalesaEEUU para: 

partessin  excepción (incluidas 

humanos). Ello impediráyconvertiráen  

animalesyellibre intercambiodesemillas; 



 

 

b.apropiarse

información

c.monopolizar

otrosfabrique

paraenfermedade

comolamalaria

d.apropiarse

demúsica,literatura

expresiónocirculació

e.  

pongaenpeligrodeterminadosmonopolios;

f.apropiarse 

g.impedirlafotocopia

h.castigarcon

mentacionesanteriormentedescritas;

i.lograrloanterio

j.perseguiraquiensupuestamentetenga

acataralgunas

k.no 

sancionesanteriore

universidades

Elcapítulosobrerubrosagrícolastambiéntiene

EE.UU.SegúndatosdelaOMC,la

nesagrícolasmundiales, 

delascualesel81,4%correspondeapenas

relevantesdeAméricaLatinaestánBrasil

el1,7%yChile con  

el1,3%.Enmateriade

ntrasenAméricaLatina

escalamundial,laimportancia

menteagrícolasescasi 

entrelostrópicos,dond

catalogadoscomo 

losproductostransnacionales(León,2003).

Segúnun 

ingresoagrariodeEstadosUnidos

unterciomás que elaño 

millonesensubsidio

lasecretariadeAgricultura,

“Lasventasdegranos, 

carneyotrosproductos

56.200millonesdedólares, 

discurso 

enelForodeFarmJournal

llonesdedólaresen2004, 

SegúnlasecretariaV

amejoresperspectivas

exportacionesseguirá

demandadeproducto
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eeimpedirlacirculaciónyeluso  

información,incluidoelconocimientotradicional

monopolizarlaproduccióny ventademedicamentos;

fabriquenmedicamentosbaratosincluso 

medadesdegranimportanciasocial 

malaria,latuberculosisoelSIDA; 

edelascreaciones artísticasyculturales

literatura,danzas,diseños,ypermitirsu 

circulaciónexclusivamenteen  contr

impedirla actividadcreativa

peligrodeterminadosmonopolios; 

apropiarse eimpedir ellibre uso derezos,íconos,símbolosy 

fotocopiadetextos,inclusocon fines de

conmultasycárcelaquienesnoacatenoseanacusa

mentacionesanteriormentedescritas; 

anteriorsin  necesidaddeprobarlo;elacusad

quiensupuestamentetengalasola 

acataralgunasdelasnormasanteriores; 

anterioresprofesores,estudiantes,investigadores

universidades,bibliotecas públicasoarchivosnacionales(Grain,2004).

capítulosobrerubrosagrícolastambiéntienesulógicapara 

delaOMC,laUniónEuropeayEE.UU.concen

nesagrícolasmundiales, 

correspondeapenasaquincepaíses,mientras

AméricaLatinaestánBrasilcon el3,4%, Argentinacon 

el1,7%yChile con  

deimportacioneslaUniónEuropeayEE.UU.alcanzan

AméricaLatinaelmás representativoesMéxico 

importanciaenesterubrodeotrospaíseseminente

escasi imperceptible.Más aún,los

dondeseubicalamayor cantida

o mercadosdondeincursionan 

productostransnacionales(León,2003). 

despachodenoticiasdelaagenci

EstadosUnidosllegóaunrécordde65milmillones 

más que elaño anterior,por lasmayores 

subsidiosdelGobierno”,dijo 

Agricultura,AnnVeneman(Bloomberg,2003).

granos, 

otrosproductosdelagroacompradoresdelexteriortotalizarán

dólares, más de5%por encima delaño 

FarmJournalenWashington.Secalculaquelasexporta

en2004, cercadelrécord de60milmillones

Veneman,“partedelavancesedebe 

perspectivasdeexportaciones”.Agregó que el

seguiránsiendofuertestodoel año   

productosagrariosseveestimuladapor el

o  deconocimientoe 

lyelcientífico; 

medicamentos;impedir que 

culturales,inclusive todotipo 

su uso, 

contradeun pago; 

aen informáticacuandoella 

rezos,íconos,símbolosy rituales; 

con fines deestudio; 

seanacusadosdenoacatarlasregla

acusadodebe mostrarsuinocencia; 

lasola intencióndeno 

selibrarándelas  

investigadores, escuelas, 

archivosnacionales(Grain,2004). 

para 

EE.UU.concentranel51,8%delasexportacio

quincepaíses,mientrasqueentrelosmás 

Argentinacon el2,2%,Méxicocon  

el1,7%yChile con  

EE.UU.alcanzanel51,2%deltotal,mie

México con el2,2%.A 

otrospaíseseminente- 

lospaísesdelazona ecuatorial, 

cantidadde agricultores/as,son 

incursionan cadavezmás 

agenciaBloomberg, “el 

millones dedólaresen2003, 

mayores exportacionesycasi 20mil 

eneman(Bloomberg,2003). 

exteriortotalizarán(en2003) 

delaño pasado”,dijo Venemanenun 

exportacionessubirána59.500mi

millonesdedólaresde1996. 

Agregó que elingresoagrarioylas 

o   que viene.  La 

lmenorvalor del dólar,labaja 



 

 

inflaciónylos bajo

elpresidenteGeorge

Losfuturosdelasoja subieron

fuertesexportaciones

maíz,trigoyalgodó

extranjerosen2003superanampliamente

uninformedelDepartamento

SegúnlaagenciaBloomberg

elprincipalcultivode

empezóel1deseptiembr

20%.Lospedidosdetrig

subieron28%ylosde

subieronen un 38%, 

SegúnDuBoff(2003),

ólo 

arancelesdelaceroe

elsectoragropecuari

80%elapoyoexistent

LaestrategiadeEE.UU

cuálessonlosniveles

ysubregión.Podemo

regiónencuatroáreas.

estrategiapropiade

pesardeloselogiosdel

laregiónlatinoamericana

delaexistenciaderegímeneselectorales

En  

deajusteeconómico

áreaseencuentran

ladictaduradePinoche

alossectorespopulare

2004)hancontinuad

deMéxico, 

profundizarlosajuste

En segundainstancia,EE.UU.

conseriosproblemas

Alavez,sonpaísesque

susprogramasdeajustefracasaron,

ha tenidoseriosproblemas

Centroamérica,cuatr

inviabilidadde Hait

EE.UU., 

lacomplicidaddevariospaíses

ño.Costa Ricatambié

deestabilidad.Enelcasodelos

ssehanpronunciado

losTLCatravésdelConsejoConsultivoLaboralAndino.

resistenciaenelpropioCongreso

Enunaterceracategoría

dosalMERCOSURysu

demandasdeBrasilporun

fracasarelALCAen 

 

[45] 

bajosintereses,ypor los  recortes 

presidenteGeorgeW.Bush. 

subieronafines de2003 en36%respecto 

exportaciones,enespeciala China.Los  

algodóndeimportadores 

superanampliamentealosdelaño 

DepartamentodeAgricultura. 

Bloomberg,las 

eEE.UU.,subieron26%enelaño 

septiembrede2003. Lospedidosdesoj

trigoparalatemporadacomercialinicia

ealgodónparalatemporadaque empez

38%, segúnelinforme. 

,EE.UU.tambiénhadesarrolladounaagre

dos 

en2002,elpresidenteBushaprobóunale

agropecuarioaumentandoenun 

tenteauncostodeUS$190milmillonesdistribuido

EE.UU.enAmérica Latinano eshomogénea. 

nivelesdedesarrolloeconómicoy 

Podemosdecirque ha  

cuatroáreas.Concadaunadeestasáreashaestablecido

denegociación.Este 

delDepartamentodeEstadoenelsentido

regiónlatinoamericanagoza deunanuevahomogeneidadproducto 

regímeneselectoralesydemocráticos. 

n  primerainstancia,EE.UU.

ohaavanzadodemaneramás 

nChile yMéxico.En elcaso 

Pinochet(1973-1991)ablandóalossectores

popularescon relativoéxito. Los gobierno

continuadolaspolíticas deajusteyacaban

losgobiernosdeSalinasyZedillo(1988

ajustesysellaronsuTLCnorteamericanoen

segundainstancia,EE.UU.ha elaboradouna

seriosproblemasdedesarrolloeconómicoeinestabilidadpolítica. 

quedependenengranpartedeEE.UU.Porun

ajustefracasaron,yporelotrosutransiciónhaciala 

problemas.Lalista está compuest

cuatropaísesde  la regiónandina,Panamá

Haitíla ha convertidoen la excepción. 

variospaísesdelaregión,actualmenteocup

Ricatambiénesuna excepciónenlamedida

Enelcasodelospaísesandinos,incluyendoVenezuela,

hanpronunciadoenformaconjuntaencontrade 

ConsejoConsultivoLaboralAndino.EnPerú hay 

propioCongresoalaaprobacióndelTLCcon

unaterceracategoríaseencuentranloscuatropaísesafilia

ysuasociado,Venezuela.Fueronenlaprácticalas 

porunacuerdocomercialcompetitivo

recortes impositivosdispuestospor 

respecto alaño anterior,enpartepor las  

s  pedidosdesoja, 

anterior,según 

órdenesdecomprademaíz, 

comercialque 

soja aumentaron enun 

inicia- dael1ºdejuniode2003 

empezóel1ºde  agostode  2003 

agresivapolíticaagrícolainterna.S

mesesdespuésdeaumentarlos 

leydesubsidios para 

distribuidosendiezaños. 

homogénea. EE.UU.entiendebien 

políticodecadapaís 

a  divididola 

establecidouna 

análisisheterogéneoserealizaa 

sentidodeque 

unanuevahomogeneidadproducto 

 

.identificapaísesdondeelproceso 

satisfactoria.Enesta 

deChile (LaraCortés,2004), 

sproductivosyreprimió 

gobiernosdelaConcertación(1991-

ndefirmarunTLCconEE.UU.Enelcaso 

(1988-2000)sentaronlasbasespara 

n1994. 

elaboradounalista depaíses 

inestabilidadpolítica. 

Porunlado 

transiciónhaciala democraciaelectoral 

puestapor los  cincopaísesde  

regiónandina,PanamáyRepúblicaDominicana.La 

con 

ocupamilitarmenteesepaíscaribe

aenque surégimenelectoralgoza 

enezuela,losmovimientosobrero

Perú hay 

delTLCconEE.UU. (Diez Canseco,2004). 

cuatropaísesafilia- 

prácticalas 

acuerdocomercialcompetitivoyequitativoloquehizo 



 

 

suúltimareuniónd

motoresenWashingtonpara

En lacuart

porEE.UU.parasumarse

tampocohasidoabordada

Alcontrario,elgobierno

beñaqueEE.UU.inici

Lacrisisdehegemonía

LosretosdelLejanoOriente

mundialy,devariasformas,

Japóntiene 

presentóenlaregión,

esta 

proyectolatinoamericanista

Indígenaquecanalic

Losarquitectosdelo

eorganizanparadefinir

precisarlosmovimiento

apoderarsedesufuturo.

XXIserequieredeuninstrumentoteórico 

comoelimperialismo
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3.2. La pesadilla neoliberal en América Latina. Un repaso histórico

Alfonso J. Palacios Echeverría

Diario El País de Costa Rica

La crisis de la deuda externa de 1982 significó el fin del modelo de sustitución de importaciones en 

América Latina y el tránsito hacia el modelo neoliberal (MN). Aunque el neoliberalismo se instauró 

en los años setenta en los países del Cono Sur con el ascenso de las dictaduras militares, se 

generalizó en la región cuando México y después otras naciones, se decl

el servicio de sus deudas, se sometieron a las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y los bancos trasnacionales acreedores cerraron la llave del crédito.

Hasta 1982, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, sa

habían resistido a abandonar sus modelos de desarrollo orientados al mercado interno. Aunque 

los sistemas productivos se habían transnacionalizado desde finales de los años sesenta 

significó una importante reconf

seguían adheridos al patrón de acumulación sustitutivo de importaciones. Como afirma Dalto 

refiriéndose a la política económica de los gobiernos militares de Brasil, “a pesar de los 

pronunciamientos amistosos al libre mercado, esas reformas de hecho estrecharon el control del 

gobierno sobre la economía, de la misma manera que lo había hecho el anterior modelo. Sin 

embargo, contrariamente el molde más nacionalista del modelo de desarrollo previ

de los hacedores de política de los militares trajeron la economía brasileña más cerca de los 

movimientos del capital financiero” (Dalto, 2007: 82).

La “gran crisis” que afectó al conjunto del sistema capitalista desde finales de los años s

trató de ser contrarrestada en los países de mayor desarrollo relativo de América Latina, mediante 

la intensificación de la intervención estatal de la economía y el endeudamiento externo. Los 

gobiernos y las grandes corporaciones privadas se integr

internacional, alimentado con la creación y expansión del mercado del eurodólar. La estrategia de 

desarrollo viró hacia el neoliberalismo. Comenzaron a aplicarse en la región, políticas monetarias y 

fiscales restrictivas. El cierre del crédito externo por parte de los bancos transnacionales y la 

necesidad de cubrir el servicio de las deudas bajo el esquema ortodoxo impuesto por el FMI y 

aceptado gustosamente por las elites internas, provocó el estancamiento económico (la f

década perdida de los ochenta), y obligó a reorientar los sistemas productivos hacia el mercado 

exterior para conseguir, mediante exportaciones, las divisas que antes se obtenían de los bancos 

transnacionales. 

El fracaso del ajuste ortodoxo (1983

crecimiento económico y al mismo tiempo pagar el servicio de la deuda externa, así como su 

incapacidad para controlar la inflación, obligaron a replantear la estrategia y a buscar fórmulas que 

permitieran controlar la inflación 

acceso a los mercados internacionales de capital.

Sin abandonar el núcleo duro de las políticas neoliberales (la restricción monetaria y el déficit 

financiero cero en las 

en aplicar programas de estabilización “heterodoxos”, basados en políticas de ingresos y en el uso 

del tipo de cambio como ancla de la inflación; en renegociar la deuda externa bajo

del Plan Brady, el cual consistió en una reducción poco significativa del principal y de los intereses, 

así como una reconversión de la deuda pendiente en bonos que se venderían en el mercado 

secundario; y la “joya de la corona”: la apertur

Latina se incorporó de lleno a la globalización financiera impulsada por el capital monopolista

financiero de los centros, principalmente anglosajón.

Así México y Brasil, pero también Argentina con Menem, com

dedicaron a aplicar las políticas del Consenso de Washington, como si fuera un libreto diseñado 

para todos. En México, Salinas de Gortari (1988
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La pesadilla neoliberal en América Latina. Un repaso histórico

Alfonso J. Palacios Echeverría 

Diario El País de Costa Rica 

La crisis de la deuda externa de 1982 significó el fin del modelo de sustitución de importaciones en 

Latina y el tránsito hacia el modelo neoliberal (MN). Aunque el neoliberalismo se instauró 

en los años setenta en los países del Cono Sur con el ascenso de las dictaduras militares, se 

generalizó en la región cuando México y después otras naciones, se decl

el servicio de sus deudas, se sometieron a las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y los bancos trasnacionales acreedores cerraron la llave del crédito.

Hasta 1982, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, sa

habían resistido a abandonar sus modelos de desarrollo orientados al mercado interno. Aunque 

los sistemas productivos se habían transnacionalizado desde finales de los años sesenta 

significó una importante reconfiguración del “bloque en el poder”

seguían adheridos al patrón de acumulación sustitutivo de importaciones. Como afirma Dalto 

refiriéndose a la política económica de los gobiernos militares de Brasil, “a pesar de los 

mientos amistosos al libre mercado, esas reformas de hecho estrecharon el control del 

gobierno sobre la economía, de la misma manera que lo había hecho el anterior modelo. Sin 

embargo, contrariamente el molde más nacionalista del modelo de desarrollo previ

de los hacedores de política de los militares trajeron la economía brasileña más cerca de los 

movimientos del capital financiero” (Dalto, 2007: 82). 

La “gran crisis” que afectó al conjunto del sistema capitalista desde finales de los años s

trató de ser contrarrestada en los países de mayor desarrollo relativo de América Latina, mediante 

la intensificación de la intervención estatal de la economía y el endeudamiento externo. Los 

gobiernos y las grandes corporaciones privadas se integraron al circuito del endeudamiento 

internacional, alimentado con la creación y expansión del mercado del eurodólar. La estrategia de 

desarrollo viró hacia el neoliberalismo. Comenzaron a aplicarse en la región, políticas monetarias y 

El cierre del crédito externo por parte de los bancos transnacionales y la 

necesidad de cubrir el servicio de las deudas bajo el esquema ortodoxo impuesto por el FMI y 

aceptado gustosamente por las elites internas, provocó el estancamiento económico (la f

década perdida de los ochenta), y obligó a reorientar los sistemas productivos hacia el mercado 

exterior para conseguir, mediante exportaciones, las divisas que antes se obtenían de los bancos 

El fracaso del ajuste ortodoxo (1983-1989), la esterilidad de este esquema para generar 

crecimiento económico y al mismo tiempo pagar el servicio de la deuda externa, así como su 

incapacidad para controlar la inflación, obligaron a replantear la estrategia y a buscar fórmulas que 

trolar la inflación –ahora inercial-, reanudar el crecimiento económico y reabrir el 

acceso a los mercados internacionales de capital. 

Sin abandonar el núcleo duro de las políticas neoliberales (la restricción monetaria y el déficit 

financiero cero en las finanzas públicas), la nueva fórmula–el Consenso de Washington 

en aplicar programas de estabilización “heterodoxos”, basados en políticas de ingresos y en el uso 

del tipo de cambio como ancla de la inflación; en renegociar la deuda externa bajo

del Plan Brady, el cual consistió en una reducción poco significativa del principal y de los intereses, 

así como una reconversión de la deuda pendiente en bonos que se venderían en el mercado 

secundario; y la “joya de la corona”: la apertura de la cuenta de capitales, con lo que América 

Latina se incorporó de lleno a la globalización financiera impulsada por el capital monopolista

financiero de los centros, principalmente anglosajón. 

Así México y Brasil, pero también Argentina con Menem, com

dedicaron a aplicar las políticas del Consenso de Washington, como si fuera un libreto diseñado 

para todos. En México, Salinas de Gortari (1988-1994)implementó el Pacto de Solidaridad 

La pesadilla neoliberal en América Latina. Un repaso histórico 

La crisis de la deuda externa de 1982 significó el fin del modelo de sustitución de importaciones en 

Latina y el tránsito hacia el modelo neoliberal (MN). Aunque el neoliberalismo se instauró 

en los años setenta en los países del Cono Sur con el ascenso de las dictaduras militares, se 

generalizó en la región cuando México y después otras naciones, se declararon incapaces de cubrir 

el servicio de sus deudas, se sometieron a las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y los bancos trasnacionales acreedores cerraron la llave del crédito. 

Hasta 1982, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, salvo las dictaduras del Cono Sur, se 

habían resistido a abandonar sus modelos de desarrollo orientados al mercado interno. Aunque 

los sistemas productivos se habían transnacionalizado desde finales de los años sesenta –lo que 

iguración del “bloque en el poder”-, la mayoría de sus gobiernos 

seguían adheridos al patrón de acumulación sustitutivo de importaciones. Como afirma Dalto 

refiriéndose a la política económica de los gobiernos militares de Brasil, “a pesar de los 

mientos amistosos al libre mercado, esas reformas de hecho estrecharon el control del 

gobierno sobre la economía, de la misma manera que lo había hecho el anterior modelo. Sin 

embargo, contrariamente el molde más nacionalista del modelo de desarrollo previo, las reformas 

de los hacedores de política de los militares trajeron la economía brasileña más cerca de los 

La “gran crisis” que afectó al conjunto del sistema capitalista desde finales de los años sesenta, 

trató de ser contrarrestada en los países de mayor desarrollo relativo de América Latina, mediante 

la intensificación de la intervención estatal de la economía y el endeudamiento externo. Los 

aron al circuito del endeudamiento 

internacional, alimentado con la creación y expansión del mercado del eurodólar. La estrategia de 

desarrollo viró hacia el neoliberalismo. Comenzaron a aplicarse en la región, políticas monetarias y 

El cierre del crédito externo por parte de los bancos transnacionales y la 

necesidad de cubrir el servicio de las deudas bajo el esquema ortodoxo impuesto por el FMI y 

aceptado gustosamente por las elites internas, provocó el estancamiento económico (la famosa 

década perdida de los ochenta), y obligó a reorientar los sistemas productivos hacia el mercado 

exterior para conseguir, mediante exportaciones, las divisas que antes se obtenían de los bancos 

9), la esterilidad de este esquema para generar 

crecimiento económico y al mismo tiempo pagar el servicio de la deuda externa, así como su 

incapacidad para controlar la inflación, obligaron a replantear la estrategia y a buscar fórmulas que 

, reanudar el crecimiento económico y reabrir el 

Sin abandonar el núcleo duro de las políticas neoliberales (la restricción monetaria y el déficit 

el Consenso de Washington – consistió 

en aplicar programas de estabilización “heterodoxos”, basados en políticas de ingresos y en el uso 

del tipo de cambio como ancla de la inflación; en renegociar la deuda externa bajo los parámetros 

del Plan Brady, el cual consistió en una reducción poco significativa del principal y de los intereses, 

así como una reconversión de la deuda pendiente en bonos que se venderían en el mercado 

a de la cuenta de capitales, con lo que América 

Latina se incorporó de lleno a la globalización financiera impulsada por el capital monopolista-

Así México y Brasil, pero también Argentina con Menem, como otros países de la región, se 

dedicaron a aplicar las políticas del Consenso de Washington, como si fuera un libreto diseñado 

1994)implementó el Pacto de Solidaridad 



 

 

Económica, plan de estabilización basado

tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, lo que permitió disminuir la inflación de tres dígitos a 

un solo dígito; ya como Presidente, Salinas fue el primero en la región en firmar el Plan Bra

decretar la apertura de la cuenta de capitales; además, aceleró y profundizó un amplio programa 

de privatizaciones de empresas estatales.

En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), por medio 

del cual México institucionalizó la reforma neoliberal y aherrojó la economía mexicana al curso de 

la economía estadounidense. Brasil siguió el mismo camino de México, ya con gobiernos civiles en 

el poder. Las medidas adoptadas se ajustaron plenamente a los parámetros del Con

Washington. 

En 1984 en Brasil el gobierno de J. Sarney (1985

materia comercial, así como el ingreso del capital de cartera externo. Sin embargo, la reforma 

neoliberal cobró impulsó durante la adminis

quien acabó renunciando por corrupción. En su gestión se aceleró la desgravación arancelaria, se 

eliminaron prácticamente los permisos a la importación y se inició la privatización de empresas 

públicas. En 1994, Fernando Henrique Cardoso siendo ministro de Finanzas del gobierno interino 

de Itamar Franco (1992

Plan Brady y siguiendo el camino mexicano, implementó el Plan Real, basado como 

antinflacionario mexicano, en el control del tipo de cambio y en una política de ingresos. La 

inflación se redujo de 42 por ciento en 1994 a 1.8 por ciento en 1998. La tarea estabilizadora fue 

factible por el abundante ingreso de capitales del exte

Ya como presidente (1995

bancos y telecomunicaciones Durante la década de los noventa la mayoría de los países 

latinoamericanos consolidaron las bases del modelo neoliberal, el cua

instaurar en la década de los ochenta con las llamadas reformas de primera generación, asociadas 

al ajuste ortodoxo. 

Pero fue con las reformas de segunda generación vinculadas al Consenso de Washington, que tal 

consolidación se alcanzó

Mediante ella cobró vigencia en nuestra región el “régimen de acumulación con dominación 

financiera” (RADF), que fue impulsado por el capital monopolista

centros capitalistas. 

Por otra parte (Guillén, 2007), ha sostenido que la reacción del capital y de su fracción dominante 

el capital monopolista

ganancia mediante el neoliberalis

entrelazados: una ofensiva generalizada del capital contra el trabajo y el estado del bienestar; la 

globalización económica y comercial, lo que implicó la liberalización de los intercambios y el

impulso de acuerdos de libre comercio; la desregulación de los mercados de bienes y de los 

mercados financieros; la globalización financiera; y la financiarización de la economía.

Existe una relación estrecha entre el semi estancamiento que detonó la cris

sesentas y la financiarización.

Esta significó un cambio cualitativo del régimen de acumulación vinculado al proceso de formación 

de la ganancia y más en particular, de la ganancia financiera 

dominación del capital monopolista

Kripnner (2005:2) como un “patrón de acumulación en el cual la obtención de ganancias ocurre 

cada vez más a través de los canales financieros, y no a través del comercio 

mercancías”. 

Desde los años ochenta, se configuró un nuevo régimen de acumulación dominado por las 

Finanzas (Chesnais, 1994), el cual permitió al capital monopolista
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Económica, plan de estabilización basado en el control de precios y salarios y en la utilización del 

tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, lo que permitió disminuir la inflación de tres dígitos a 

un solo dígito; ya como Presidente, Salinas fue el primero en la región en firmar el Plan Bra

decretar la apertura de la cuenta de capitales; además, aceleró y profundizó un amplio programa 

de privatizaciones de empresas estatales. 

En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), por medio 

itucionalizó la reforma neoliberal y aherrojó la economía mexicana al curso de 

la economía estadounidense. Brasil siguió el mismo camino de México, ya con gobiernos civiles en 

el poder. Las medidas adoptadas se ajustaron plenamente a los parámetros del Con

En 1984 en Brasil el gobierno de J. Sarney (1985-1990) acordó algunas medidas liberalizadoras en 

materia comercial, así como el ingreso del capital de cartera externo. Sin embargo, la reforma 

neoliberal cobró impulsó durante la administración de Fernando Collor de Mello (1990

quien acabó renunciando por corrupción. En su gestión se aceleró la desgravación arancelaria, se 

eliminaron prácticamente los permisos a la importación y se inició la privatización de empresas 

994, Fernando Henrique Cardoso siendo ministro de Finanzas del gobierno interino 

de Itamar Franco (1992-1995), consolidó la reforma. Renegoció la deuda externa en el marco del 

Plan Brady y siguiendo el camino mexicano, implementó el Plan Real, basado como 

antinflacionario mexicano, en el control del tipo de cambio y en una política de ingresos. La 

inflación se redujo de 42 por ciento en 1994 a 1.8 por ciento en 1998. La tarea estabilizadora fue 

factible por el abundante ingreso de capitales del exterior. 

Ya como presidente (1995-2003) aceleró el programa de privatizaciones, que abarcaron petróleo, 

bancos y telecomunicaciones Durante la década de los noventa la mayoría de los países 

latinoamericanos consolidaron las bases del modelo neoliberal, el cua

instaurar en la década de los ochenta con las llamadas reformas de primera generación, asociadas 

Pero fue con las reformas de segunda generación vinculadas al Consenso de Washington, que tal 

consolidación se alcanzó. La pieza clave de la reforma fue la apertura de la cuenta de capitales. 

Mediante ella cobró vigencia en nuestra región el “régimen de acumulación con dominación 

financiera” (RADF), que fue impulsado por el capital monopolista

 

Por otra parte (Guillén, 2007), ha sostenido que la reacción del capital y de su fracción dominante 

el capital monopolista-financiero – ante la crisis, fue la de contrarrestar la baja en la tasa de 

ganancia mediante el neoliberalismo, concepto genérico en el que se anudan diferentes procesos 

entrelazados: una ofensiva generalizada del capital contra el trabajo y el estado del bienestar; la 

globalización económica y comercial, lo que implicó la liberalización de los intercambios y el

impulso de acuerdos de libre comercio; la desregulación de los mercados de bienes y de los 

mercados financieros; la globalización financiera; y la financiarización de la economía.

Existe una relación estrecha entre el semi estancamiento que detonó la cris

sesentas y la financiarización. 

Esta significó un cambio cualitativo del régimen de acumulación vinculado al proceso de formación 

de la ganancia y más en particular, de la ganancia financiera 

ión del capital monopolista-financiero. Me parece apropiado definirla como lo propone 

Kripnner (2005:2) como un “patrón de acumulación en el cual la obtención de ganancias ocurre 

cada vez más a través de los canales financieros, y no a través del comercio 

Desde los años ochenta, se configuró un nuevo régimen de acumulación dominado por las 

Finanzas (Chesnais, 1994), el cual permitió al capital monopolista

en el control de precios y salarios y en la utilización del 

tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, lo que permitió disminuir la inflación de tres dígitos a 

un solo dígito; ya como Presidente, Salinas fue el primero en la región en firmar el Plan Brady y 

decretar la apertura de la cuenta de capitales; además, aceleró y profundizó un amplio programa 

En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), por medio 

itucionalizó la reforma neoliberal y aherrojó la economía mexicana al curso de 

la economía estadounidense. Brasil siguió el mismo camino de México, ya con gobiernos civiles en 

el poder. Las medidas adoptadas se ajustaron plenamente a los parámetros del Consenso de 

1990) acordó algunas medidas liberalizadoras en 

materia comercial, así como el ingreso del capital de cartera externo. Sin embargo, la reforma 

tración de Fernando Collor de Mello (1990-1992), 

quien acabó renunciando por corrupción. En su gestión se aceleró la desgravación arancelaria, se 

eliminaron prácticamente los permisos a la importación y se inició la privatización de empresas 

994, Fernando Henrique Cardoso siendo ministro de Finanzas del gobierno interino 

1995), consolidó la reforma. Renegoció la deuda externa en el marco del 

Plan Brady y siguiendo el camino mexicano, implementó el Plan Real, basado como el plan 

antinflacionario mexicano, en el control del tipo de cambio y en una política de ingresos. La 

inflación se redujo de 42 por ciento en 1994 a 1.8 por ciento en 1998. La tarea estabilizadora fue 

2003) aceleró el programa de privatizaciones, que abarcaron petróleo, 

bancos y telecomunicaciones Durante la década de los noventa la mayoría de los países 

latinoamericanos consolidaron las bases del modelo neoliberal, el cual habían comenzado a 

instaurar en la década de los ochenta con las llamadas reformas de primera generación, asociadas 

Pero fue con las reformas de segunda generación vinculadas al Consenso de Washington, que tal 

. La pieza clave de la reforma fue la apertura de la cuenta de capitales. 

Mediante ella cobró vigencia en nuestra región el “régimen de acumulación con dominación 

financiera” (RADF), que fue impulsado por el capital monopolista-financiero de los principales 

Por otra parte (Guillén, 2007), ha sostenido que la reacción del capital y de su fracción dominante -

ante la crisis, fue la de contrarrestar la baja en la tasa de 

mo, concepto genérico en el que se anudan diferentes procesos 

entrelazados: una ofensiva generalizada del capital contra el trabajo y el estado del bienestar; la 

globalización económica y comercial, lo que implicó la liberalización de los intercambios y el 

impulso de acuerdos de libre comercio; la desregulación de los mercados de bienes y de los 

mercados financieros; la globalización financiera; y la financiarización de la economía. 

Existe una relación estrecha entre el semi estancamiento que detonó la crisis de finales de los 

Esta significó un cambio cualitativo del régimen de acumulación vinculado al proceso de formación 

de la ganancia y más en particular, de la ganancia financiera -en condiciones de crisis y bajo la 

financiero. Me parece apropiado definirla como lo propone 

Kripnner (2005:2) como un “patrón de acumulación en el cual la obtención de ganancias ocurre 

cada vez más a través de los canales financieros, y no a través del comercio y la producción de 

Desde los años ochenta, se configuró un nuevo régimen de acumulación dominado por las 

Finanzas (Chesnais, 1994), el cual permitió al capital monopolista-financiero amasar grandes 



 

 

ganancias, pero al costo de elevar la fragili

“internos” y del sistema monetario y financiero internacional.

Ello implicó un cambio cualitativo en la lógica de la reproducción de capital. En él, la esfera 

financiera predetermina, en gran medida, la esfe

En este régimen de acumulación son las prioridades del capital monopolista

del capital que se coloca en los mercados financieros con fines especulativos

colocado en la esfera productiva, las que comandan y determinan el movimiento de conjunto de la 

acumulación del capital.

En la actualidad prevalecen en la mayoría de los países, y sin dejar de considerar diferencias 

nacionales importantes, estructuras financieras co

diferentes funciones, las actividades tradicionales de captación de depósitos bancarios y créditos 

bancarios, con la intermediación financiera, la bursatilización y el financiamiento a través del 

mercado de obligaciones. La mayor complejidad de la estructura financiera se ve correspondida 

por un proceso de diversificación e innovación constante de los instrumentos financieros; a los 

instrumentos financieros que operan en los diferentes mercados, se agregan los ins

derivados. ‘ 

Los bancos comerciales se encuentran en la punta de la pirámide del poder financiero. Aunque 

han perdido penetración en los mercados tradicionales del depósito y del crédito, participan y 

controlan los mercados financieros principale

América Latina no fue ajena a la financiarización. Los países de mayor desarrollo relativo de la 

región se convirtieron en mercados emergentes y abrieron sus mercados a los flujos privados de 

capital. El Consenso de Washington no sólo significó la aplic

neoliberales, sino que representó, ante todo, un compromiso, una alianza política entre el capital 

monopolista-financiero de los centros y las oligarquías internas y los gobiernos de América Latina.

Los gobiernos de Salina

en Perú y tantos otros, fueron los artífices del modelo neoliberal. Ello implicó abandonar toda idea 

de proyecto nacional de desarrollo y negociar la dependencia en condiciones de mayo

subordinación respecto de los centros imperiales. Ello con vistas a insertarse, de la mano de las 

grandes corporaciones, en la globalización neoliberal, confiados en que el fundamentalismo de 

mercado haría la tarea de llevar los sistemas productivos tran

de eficiencia y competitividad.

El MN no resolvió los problemas que sus promotores prometían. Retrospectivamente se puede 

sostener que el neoliberalismo nos desvió del desarrollo

llamaba Furtado y, peor aún, nos alejó del crecimiento.

No se logró un crecimiento alto y durable, ni se instauró un sistema productivo más articulado, ni 

hubo progreso social. Por el contrario, el crecimiento económico se tornó raquítico; los sistemas 

productivos se financiarizaron, se orientaron hacia fuera y se desarticularon, generando 

desindustrialización, y destrucción de las economías campesinas; y crecieron como hongos el 

subempleo, la informalidad, la migración y la pobreza.

La estrategia de crecimien

tanto por la vía de la inversión extranjera (IED) como de la captación de capital de cartera en los 

mercados financieros. Se suponía que tal influjo de capital externo, aparte de favorecer l

modernización y competitividad del sistema productivo y del sistema financiero de los países 

receptores, se traduciría en un incremento de la tasa de inversión, y por ende de la productividad 

del trabajo, el crecimiento económico y el empleo. Tarde o tem

forma de mayores salarios y de reducción de los niveles de pobreza,

Hoy, más de veinte años después de la instauración de esta estrategia basada en el ahorro 

externo, sabemos, por la experiencia vivida, que esos efectos v

contrario, la apertura financiera distorsionó los procesos de desarrollo de los países 

 

[50] 

ganancias, pero al costo de elevar la fragilidad y la volatilidad de los sistemas financieros 

“internos” y del sistema monetario y financiero internacional.

Ello implicó un cambio cualitativo en la lógica de la reproducción de capital. En él, la esfera 

financiera predetermina, en gran medida, la esfera productiva sometiendo ésta a sus necesidades. 

En este régimen de acumulación son las prioridades del capital monopolista

del capital que se coloca en los mercados financieros con fines especulativos

n la esfera productiva, las que comandan y determinan el movimiento de conjunto de la 

acumulación del capital. 

En la actualidad prevalecen en la mayoría de los países, y sin dejar de considerar diferencias 

nacionales importantes, estructuras financieras complejas, en la cuales coexisten, ejerciendo 

diferentes funciones, las actividades tradicionales de captación de depósitos bancarios y créditos 

bancarios, con la intermediación financiera, la bursatilización y el financiamiento a través del 

aciones. La mayor complejidad de la estructura financiera se ve correspondida 

por un proceso de diversificación e innovación constante de los instrumentos financieros; a los 

instrumentos financieros que operan en los diferentes mercados, se agregan los ins

Los bancos comerciales se encuentran en la punta de la pirámide del poder financiero. Aunque 

han perdido penetración en los mercados tradicionales del depósito y del crédito, participan y 

controlan los mercados financieros principales. 

América Latina no fue ajena a la financiarización. Los países de mayor desarrollo relativo de la 

región se convirtieron en mercados emergentes y abrieron sus mercados a los flujos privados de 

capital. El Consenso de Washington no sólo significó la aplic

neoliberales, sino que representó, ante todo, un compromiso, una alianza política entre el capital 

financiero de los centros y las oligarquías internas y los gobiernos de América Latina.

Los gobiernos de Salinas de Gortari en México, Cardoso en Brasil, Menem en Argentina, Fujimori 

en Perú y tantos otros, fueron los artífices del modelo neoliberal. Ello implicó abandonar toda idea 

de proyecto nacional de desarrollo y negociar la dependencia en condiciones de mayo

subordinación respecto de los centros imperiales. Ello con vistas a insertarse, de la mano de las 

grandes corporaciones, en la globalización neoliberal, confiados en que el fundamentalismo de 

mercado haría la tarea de llevar los sistemas productivos tran

de eficiencia y competitividad. 

El MN no resolvió los problemas que sus promotores prometían. Retrospectivamente se puede 

sostener que el neoliberalismo nos desvió del desarrollo–o impulsó el “mal desarrollo como le 

maba Furtado y, peor aún, nos alejó del crecimiento. 

No se logró un crecimiento alto y durable, ni se instauró un sistema productivo más articulado, ni 

hubo progreso social. Por el contrario, el crecimiento económico se tornó raquítico; los sistemas 

tivos se financiarizaron, se orientaron hacia fuera y se desarticularon, generando 

desindustrialización, y destrucción de las economías campesinas; y crecieron como hongos el 

subempleo, la informalidad, la migración y la pobreza. 

La estrategia de crecimiento del Consenso de Washington estaba basada en el ahorro externo, 

tanto por la vía de la inversión extranjera (IED) como de la captación de capital de cartera en los 

mercados financieros. Se suponía que tal influjo de capital externo, aparte de favorecer l

modernización y competitividad del sistema productivo y del sistema financiero de los países 

receptores, se traduciría en un incremento de la tasa de inversión, y por ende de la productividad 

del trabajo, el crecimiento económico y el empleo. Tarde o tem

forma de mayores salarios y de reducción de los niveles de pobreza,

Hoy, más de veinte años después de la instauración de esta estrategia basada en el ahorro 

externo, sabemos, por la experiencia vivida, que esos efectos v

contrario, la apertura financiera distorsionó los procesos de desarrollo de los países 

dad y la volatilidad de los sistemas financieros 

“internos” y del sistema monetario y financiero internacional. 

Ello implicó un cambio cualitativo en la lógica de la reproducción de capital. En él, la esfera 

ra productiva sometiendo ésta a sus necesidades. 

En este régimen de acumulación son las prioridades del capital monopolista-financiero -es decir 

del capital que se coloca en los mercados financieros con fines especulativos-, y no las del capital 

n la esfera productiva, las que comandan y determinan el movimiento de conjunto de la 

En la actualidad prevalecen en la mayoría de los países, y sin dejar de considerar diferencias 

mplejas, en la cuales coexisten, ejerciendo 

diferentes funciones, las actividades tradicionales de captación de depósitos bancarios y créditos 

bancarios, con la intermediación financiera, la bursatilización y el financiamiento a través del 

aciones. La mayor complejidad de la estructura financiera se ve correspondida 

por un proceso de diversificación e innovación constante de los instrumentos financieros; a los 

instrumentos financieros que operan en los diferentes mercados, se agregan los instrumentos 

Los bancos comerciales se encuentran en la punta de la pirámide del poder financiero. Aunque 

han perdido penetración en los mercados tradicionales del depósito y del crédito, participan y 

América Latina no fue ajena a la financiarización. Los países de mayor desarrollo relativo de la 

región se convirtieron en mercados emergentes y abrieron sus mercados a los flujos privados de 

capital. El Consenso de Washington no sólo significó la aplicación de un decálogo de políticas 

neoliberales, sino que representó, ante todo, un compromiso, una alianza política entre el capital 

financiero de los centros y las oligarquías internas y los gobiernos de América Latina. 

s de Gortari en México, Cardoso en Brasil, Menem en Argentina, Fujimori 

en Perú y tantos otros, fueron los artífices del modelo neoliberal. Ello implicó abandonar toda idea 

de proyecto nacional de desarrollo y negociar la dependencia en condiciones de mayor 

subordinación respecto de los centros imperiales. Ello con vistas a insertarse, de la mano de las 

grandes corporaciones, en la globalización neoliberal, confiados en que el fundamentalismo de 

mercado haría la tarea de llevar los sistemas productivos transnacionalizados a niveles superiores 

El MN no resolvió los problemas que sus promotores prometían. Retrospectivamente se puede 

o impulsó el “mal desarrollo como le 

No se logró un crecimiento alto y durable, ni se instauró un sistema productivo más articulado, ni 

hubo progreso social. Por el contrario, el crecimiento económico se tornó raquítico; los sistemas 

tivos se financiarizaron, se orientaron hacia fuera y se desarticularon, generando 

desindustrialización, y destrucción de las economías campesinas; y crecieron como hongos el 

to del Consenso de Washington estaba basada en el ahorro externo, 

tanto por la vía de la inversión extranjera (IED) como de la captación de capital de cartera en los 

mercados financieros. Se suponía que tal influjo de capital externo, aparte de favorecer la 

modernización y competitividad del sistema productivo y del sistema financiero de los países 

receptores, se traduciría en un incremento de la tasa de inversión, y por ende de la productividad 

del trabajo, el crecimiento económico y el empleo. Tarde o temprano, ese crecimiento gotearía en 

forma de mayores salarios y de reducción de los niveles de pobreza, 

Hoy, más de veinte años después de la instauración de esta estrategia basada en el ahorro 

externo, sabemos, por la experiencia vivida, que esos efectos virtuosos no se dieron, y que por el 

contrario, la apertura financiera distorsionó los procesos de desarrollo de los países 



 

 

latinoamericanos. La utilización del tipo de cambio como ancla de los precios, lograda a través del 

influjo de flujos externos de cap

inflacionaria, pero su costo en términos de crecimiento, empleo y desarrollo económico y social 

fue muy alto. 

Si bien las políticas del Consenso de Washington consiguieron estabilidad de precios, gener

tendencias al semi estancamiento, primero como consecuencia del aberrante esquema de 

renegociación de la deuda externa que obligaba a los países sobre endeudados a generar superávit 

comerciales para cubrir su servicio. Después, con la apertura de la c

La entrada de flujos externos de capital alentó cierta recuperación modesta y temporal del 

crecimiento económico, pero su lógica de operación, basada en operaciones de arbitraje 

sustentadas en altas tasas reales de interés y sobrevaluació

resultados mediocres en materia de crecimiento y creación de empleos, así como 

desindustrialización y primarización de sus estructuras productivas.

El crecimiento económico bajo el modelo neoliberal se asemeja al “vuelo de la 

(de escasa duración) y a ras de tierra (con tasas mediocres). Además, la apertura de la cuenta de 

capital, genera sobrevaluación de la moneda, desequilibrios en la balanza en cuenta corriente y 

sobreendeudamiento de los agentes económico

financiera, creando, de esa forma, condiciones para la irrupción de crisis recurrentes. A causa de la 

movilidad irrestricta de los movimientos internacionales de capital, México experimentó la 

llamada “primera crisis financiera de la globalización neoliberal” en 1994

crisis similar en 1999, vinculada de la crisis asiática de 1997

1998 (Guillén, 2007: Capítulo VI

Es importante recordar que el crecimiento económico no constituye un 

consecución es un prerrequisito del progreso social, pero no lo garantiza. Bajo el capitalismo, el 

mercado dejado a su dinámica espontánea, genera desigualdad y concentra la riqueza. La 

desigualdad es un fenómeno mucho más acusado en lo

centrales. Como decía Perroux (1984: 50):“La dialéctica de las estructuras opera en condiciones de 

desigualdad entre regiones, grupos de actividades económicas y categorías sociales. Esto se debe a 

la desigualdad entre 

nivel; también obedece a la variedad de los efectos impulsores y de los ámbitos donde se 

verifican”. 

Los países subdesarrollados se caracterizan, entre otras cosas, por lo que Perrou

cobertura de los costos del hombre” Muchos años antes que A. Sen, Perroux advirtió que el 

desarrollo implicaba la cobertura de lo que llamaba los costos del hombre, definidos como “los 

gastos fundamentales del estatuto humano de la vida para

(citado por Guillén Romo, 2008)”. Estos costos abarcan la satisfacción para todos los habitantes de 

la tierra, de mínimos de alimentación, salud, educación, vivienda y cultura.

En una dirección similar, se manifestaba Cels

mismo, sino un medio para conseguir el mejoramiento económico, social y cultural de las grandes 

mayorías. Como intelectual formado en las ideas de la Ilustración consideraba que las sociedades 

evolucionan hacia su progreso. El desarrollo significaba el mejoramiento de los productores no 

sólo en cuanto a medios de producción, sino como sujetos de la Historia. El progreso social no 

podría lograrse mediante el mercado, sino solamente a través de la aplicaci

de políticas de redistribución del ingreso, de la propia organización de los productores y de la 

creación y modificación de las instituciones. Para él, el desarrollo era un proceso social de cambio 

cultural. 

Involucraba el cambio de

implicaba un proceso de creatividad cultural. Según sus propias palabras: “Se puede definir el 

desarrollo económico como un proceso de cambio social por el cual un número creciente de 
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latinoamericanos. La utilización del tipo de cambio como ancla de los precios, lograda a través del 

influjo de flujos externos de capital privado, permitió efectivamente romper la inercia 

inflacionaria, pero su costo en términos de crecimiento, empleo y desarrollo económico y social 

Si bien las políticas del Consenso de Washington consiguieron estabilidad de precios, gener

tendencias al semi estancamiento, primero como consecuencia del aberrante esquema de 

renegociación de la deuda externa que obligaba a los países sobre endeudados a generar superávit 

comerciales para cubrir su servicio. Después, con la apertura de la c

La entrada de flujos externos de capital alentó cierta recuperación modesta y temporal del 

crecimiento económico, pero su lógica de operación, basada en operaciones de arbitraje 

sustentadas en altas tasas reales de interés y sobrevaluació

resultados mediocres en materia de crecimiento y creación de empleos, así como 

desindustrialización y primarización de sus estructuras productivas.

El crecimiento económico bajo el modelo neoliberal se asemeja al “vuelo de la 

(de escasa duración) y a ras de tierra (con tasas mediocres). Además, la apertura de la cuenta de 

capital, genera sobrevaluación de la moneda, desequilibrios en la balanza en cuenta corriente y 

sobreendeudamiento de los agentes económicos, a la vez que provoca inestabilidad y fragilidad 

financiera, creando, de esa forma, condiciones para la irrupción de crisis recurrentes. A causa de la 

movilidad irrestricta de los movimientos internacionales de capital, México experimentó la 

mera crisis financiera de la globalización neoliberal” en 1994

crisis similar en 1999, vinculada de la crisis asiática de 1997- 

1998 (Guillén, 2007: Capítulo VI 

Es importante recordar que el crecimiento económico no constituye un 

consecución es un prerrequisito del progreso social, pero no lo garantiza. Bajo el capitalismo, el 

mercado dejado a su dinámica espontánea, genera desigualdad y concentra la riqueza. La 

desigualdad es un fenómeno mucho más acusado en los países de la periferia, que en los 

centrales. Como decía Perroux (1984: 50):“La dialéctica de las estructuras opera en condiciones de 

desigualdad entre regiones, grupos de actividades económicas y categorías sociales. Esto se debe a 

la desigualdad entre los decisores y los agentes, dotados de capacidades y recursos de diverso 

nivel; también obedece a la variedad de los efectos impulsores y de los ámbitos donde se 

Los países subdesarrollados se caracterizan, entre otras cosas, por lo que Perrou

cobertura de los costos del hombre” Muchos años antes que A. Sen, Perroux advirtió que el 

desarrollo implicaba la cobertura de lo que llamaba los costos del hombre, definidos como “los 

gastos fundamentales del estatuto humano de la vida para 

(citado por Guillén Romo, 2008)”. Estos costos abarcan la satisfacción para todos los habitantes de 

la tierra, de mínimos de alimentación, salud, educación, vivienda y cultura.

En una dirección similar, se manifestaba Celso Furtado. Para él, el desarrollo no era un fin en sí 

mismo, sino un medio para conseguir el mejoramiento económico, social y cultural de las grandes 

mayorías. Como intelectual formado en las ideas de la Ilustración consideraba que las sociedades 

an hacia su progreso. El desarrollo significaba el mejoramiento de los productores no 

sólo en cuanto a medios de producción, sino como sujetos de la Historia. El progreso social no 

podría lograrse mediante el mercado, sino solamente a través de la aplicaci

de políticas de redistribución del ingreso, de la propia organización de los productores y de la 

creación y modificación de las instituciones. Para él, el desarrollo era un proceso social de cambio 

Involucraba el cambio de las estructuras económicas, pero también de los valores sociales, 

implicaba un proceso de creatividad cultural. Según sus propias palabras: “Se puede definir el 

desarrollo económico como un proceso de cambio social por el cual un número creciente de 

latinoamericanos. La utilización del tipo de cambio como ancla de los precios, lograda a través del 

ital privado, permitió efectivamente romper la inercia 

inflacionaria, pero su costo en términos de crecimiento, empleo y desarrollo económico y social 

Si bien las políticas del Consenso de Washington consiguieron estabilidad de precios, generaron 

tendencias al semi estancamiento, primero como consecuencia del aberrante esquema de 

renegociación de la deuda externa que obligaba a los países sobre endeudados a generar superávit 

comerciales para cubrir su servicio. Después, con la apertura de la cuenta de capital. 

La entrada de flujos externos de capital alentó cierta recuperación modesta y temporal del 

crecimiento económico, pero su lógica de operación, basada en operaciones de arbitraje 

sustentadas en altas tasas reales de interés y sobrevaluación de las monedas, generaron 

resultados mediocres en materia de crecimiento y creación de empleos, así como 

desindustrialización y primarización de sus estructuras productivas. 

El crecimiento económico bajo el modelo neoliberal se asemeja al “vuelo de la gallina”: es corto 

(de escasa duración) y a ras de tierra (con tasas mediocres). Además, la apertura de la cuenta de 

capital, genera sobrevaluación de la moneda, desequilibrios en la balanza en cuenta corriente y 

s, a la vez que provoca inestabilidad y fragilidad 

financiera, creando, de esa forma, condiciones para la irrupción de crisis recurrentes. A causa de la 

movilidad irrestricta de los movimientos internacionales de capital, México experimentó la 

mera crisis financiera de la globalización neoliberal” en 1994-1995, y Brasil sufrió una 

Es importante recordar que el crecimiento económico no constituye un fin en sí mismo. Su 

consecución es un prerrequisito del progreso social, pero no lo garantiza. Bajo el capitalismo, el 

mercado dejado a su dinámica espontánea, genera desigualdad y concentra la riqueza. La 

s países de la periferia, que en los 

centrales. Como decía Perroux (1984: 50):“La dialéctica de las estructuras opera en condiciones de 

desigualdad entre regiones, grupos de actividades económicas y categorías sociales. Esto se debe a 

los decisores y los agentes, dotados de capacidades y recursos de diverso 

nivel; también obedece a la variedad de los efectos impulsores y de los ámbitos donde se 

Los países subdesarrollados se caracterizan, entre otras cosas, por lo que Perroux llamó la “no 

cobertura de los costos del hombre” Muchos años antes que A. Sen, Perroux advirtió que el 

desarrollo implicaba la cobertura de lo que llamaba los costos del hombre, definidos como “los 

 cada uno en un grupo determinado 

(citado por Guillén Romo, 2008)”. Estos costos abarcan la satisfacción para todos los habitantes de 

la tierra, de mínimos de alimentación, salud, educación, vivienda y cultura. 

o Furtado. Para él, el desarrollo no era un fin en sí 

mismo, sino un medio para conseguir el mejoramiento económico, social y cultural de las grandes 

mayorías. Como intelectual formado en las ideas de la Ilustración consideraba que las sociedades 

an hacia su progreso. El desarrollo significaba el mejoramiento de los productores no 

sólo en cuanto a medios de producción, sino como sujetos de la Historia. El progreso social no 

podría lograrse mediante el mercado, sino solamente a través de la aplicación por parte del Estado 

de políticas de redistribución del ingreso, de la propia organización de los productores y de la 

creación y modificación de las instituciones. Para él, el desarrollo era un proceso social de cambio 

las estructuras económicas, pero también de los valores sociales, 

implicaba un proceso de creatividad cultural. Según sus propias palabras: “Se puede definir el 

desarrollo económico como un proceso de cambio social por el cual un número creciente de 



 

 

necesidades humanas, preexistentes o creadas por el mismo cambio, se satisfacen a través de una 

diferenciación en el sistema productivo generada por la introducción de innovaciones tecnológicas

En suma, en la visión furtadiana el desarrollo no podía ser alcanza

del mercado y del trasplante de técnicas y capitales provenientes de los centros, sino que era el 

resultado de un proyecto social que permitiera la transformación estructural del sistema 

productivo, mediante la preservación de

desarrollo era un proceso multidimensional que abarcaba la economía, la sociedad, la política y la 

cultura. Resulta comprensible, entonces, que al observar Furtado cómo Brasil y América Latina se 

insertaban pasivamente, a partir de la década de los ochenta, en la globalización neoliberal 

mediante la aplicación de políticas fundamentalistas de mercado, insistiera en la urgencia de 

cambiar de rumbo y de construir un nuevo proyecto nacional de desarrollo.

En otras palabras, la obtención de esos mínimos de bienestar social, que ahora son reconocidos 

como derechos sociales del hombre dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 

es el resultado automático de la acumulación de capital, la cual dej

mercado, genera desigualdad y concentración de la riqueza, sino una consecuencia de la lucha de 

clases, de la acción del Estado y de la organización gremial y política de la sociedad civil. En otros 

términos, el progreso social s

producto nacional y de cambios cualitativos en la estructura productiva, requiere de la existencia 

de instituciones y de la acción organizada de los grupos sociales. La teoría del “goteo” (tri

down), es decir la idea de que el crecimiento económico redundará, tarde o temprano, en 

progreso social, se ha revelado como falsa, tal como lo evidencian diversas experiencias históricas.

Además, sin equidad, el crecimiento mismo se traba. Como afirm

crecimiento esporádico, el crecimiento sostenido exige una sociedad articulada internamente y 

equitativa, lo que crea condiciones propicias para un esfuerzo continuo de incorporación del 

progreso técnico y de elevación de la 

(Fajnzylber, 1998)” 

No se trata, como lo advertían ya Perroux y Furtado de elevar los niveles de alimentación, salud y 

educación de la población, con el objeto único de elevar la productividad del sistema

acelerar la acumulación de capital, sino de desarrollar las capacidades y habilidades de la 

población en cuanto seres humanos. Dejar el problema en esos términos seria dar a los 

productores, como bien señala Boltvinik, el estatuto de ganado, e

crecientemente sus necesidades humanas esenciales. Este autor distingue entre “riqueza 

económica” y “riqueza humana”. La primera requiere del progreso social, entendido éste como “la 

constitución de los presupuestos de un desarrollo irr

humanas” (Boltvinik, 2007)

. 

La segunda se refiere al desarrollo de las potencialidades humanas, libre de las ataduras que 

impone la alienación de las sociedades mercantiles. La eliminación de la pobreza económic

alcanza cuando existe un verdadero desarrollo y se elimina una de las características del 

subdesarrollo: la falta de cobertura de los “costos del hombre”. La otra dimensión, la riqueza 

humana reclama cambios de mayor trascendencia histórica: la instau

socioeconómico superioral capitalismo que elimine el trabajo enajenado.

El desarrollo está indisolublemente ligado con el avance de la democracia, entendida ésta no sólo 

como ejercicio electoral o de respeto de derechos individuales, s

participación, organización y empoderamiento popular. Si el desarrollo consiste esencialmente en 

el “desarrollo de las capacidades de la gente” y “la satisfacción creciente de sus necesidades 

esenciales” es difícil esperar estos cambios

Resumiendo lo dicho. El desarrollo es un proceso multidimensional: técnico, económico, social, 

político y cultural que reclama una estrategia deliberada y la acción organizada de las instituciones 
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idades humanas, preexistentes o creadas por el mismo cambio, se satisfacen a través de una 

diferenciación en el sistema productivo generada por la introducción de innovaciones tecnológicas

En suma, en la visión furtadiana el desarrollo no podía ser alcanza

del mercado y del trasplante de técnicas y capitales provenientes de los centros, sino que era el 

resultado de un proyecto social que permitiera la transformación estructural del sistema 

productivo, mediante la preservación de la identidad cultural de los pueblos involucrados. El 

desarrollo era un proceso multidimensional que abarcaba la economía, la sociedad, la política y la 

cultura. Resulta comprensible, entonces, que al observar Furtado cómo Brasil y América Latina se 

taban pasivamente, a partir de la década de los ochenta, en la globalización neoliberal 

mediante la aplicación de políticas fundamentalistas de mercado, insistiera en la urgencia de 

cambiar de rumbo y de construir un nuevo proyecto nacional de desarrollo.

En otras palabras, la obtención de esos mínimos de bienestar social, que ahora son reconocidos 

como derechos sociales del hombre dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 

es el resultado automático de la acumulación de capital, la cual dej

mercado, genera desigualdad y concentración de la riqueza, sino una consecuencia de la lucha de 

clases, de la acción del Estado y de la organización gremial y política de la sociedad civil. En otros 

términos, el progreso social si bien reclama, como prerrequisito, un crecimiento duradero del 

producto nacional y de cambios cualitativos en la estructura productiva, requiere de la existencia 

de instituciones y de la acción organizada de los grupos sociales. La teoría del “goteo” (tri

down), es decir la idea de que el crecimiento económico redundará, tarde o temprano, en 

progreso social, se ha revelado como falsa, tal como lo evidencian diversas experiencias históricas.

Además, sin equidad, el crecimiento mismo se traba. Como afirm

crecimiento esporádico, el crecimiento sostenido exige una sociedad articulada internamente y 

equitativa, lo que crea condiciones propicias para un esfuerzo continuo de incorporación del 

progreso técnico y de elevación de la productividad y , por consiguiente, del crecimiento 

No se trata, como lo advertían ya Perroux y Furtado de elevar los niveles de alimentación, salud y 

educación de la población, con el objeto único de elevar la productividad del sistema

acelerar la acumulación de capital, sino de desarrollar las capacidades y habilidades de la 

población en cuanto seres humanos. Dejar el problema en esos términos seria dar a los 

productores, como bien señala Boltvinik, el estatuto de ganado, e

crecientemente sus necesidades humanas esenciales. Este autor distingue entre “riqueza 

económica” y “riqueza humana”. La primera requiere del progreso social, entendido éste como “la 

constitución de los presupuestos de un desarrollo irreprimido y rápido de las fuerzas esenciales 

humanas” (Boltvinik, 2007) 

La segunda se refiere al desarrollo de las potencialidades humanas, libre de las ataduras que 

impone la alienación de las sociedades mercantiles. La eliminación de la pobreza económic

alcanza cuando existe un verdadero desarrollo y se elimina una de las características del 

subdesarrollo: la falta de cobertura de los “costos del hombre”. La otra dimensión, la riqueza 

humana reclama cambios de mayor trascendencia histórica: la instau

socioeconómico superioral capitalismo que elimine el trabajo enajenado.

El desarrollo está indisolublemente ligado con el avance de la democracia, entendida ésta no sólo 

como ejercicio electoral o de respeto de derechos individuales, s

participación, organización y empoderamiento popular. Si el desarrollo consiste esencialmente en 

el “desarrollo de las capacidades de la gente” y “la satisfacción creciente de sus necesidades 

esenciales” es difícil esperar estos cambios en un entorno político no democrático.

Resumiendo lo dicho. El desarrollo es un proceso multidimensional: técnico, económico, social, 

político y cultural que reclama una estrategia deliberada y la acción organizada de las instituciones 

idades humanas, preexistentes o creadas por el mismo cambio, se satisfacen a través de una 

diferenciación en el sistema productivo generada por la introducción de innovaciones tecnológicas 

En suma, en la visión furtadiana el desarrollo no podía ser alcanzado automáticamente por la vía 

del mercado y del trasplante de técnicas y capitales provenientes de los centros, sino que era el 

resultado de un proyecto social que permitiera la transformación estructural del sistema 

la identidad cultural de los pueblos involucrados. El 

desarrollo era un proceso multidimensional que abarcaba la economía, la sociedad, la política y la 

cultura. Resulta comprensible, entonces, que al observar Furtado cómo Brasil y América Latina se 

taban pasivamente, a partir de la década de los ochenta, en la globalización neoliberal 

mediante la aplicación de políticas fundamentalistas de mercado, insistiera en la urgencia de 

cambiar de rumbo y de construir un nuevo proyecto nacional de desarrollo. 

En otras palabras, la obtención de esos mínimos de bienestar social, que ahora son reconocidos 

como derechos sociales del hombre dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 

es el resultado automático de la acumulación de capital, la cual dejada a la espontaneidad del 

mercado, genera desigualdad y concentración de la riqueza, sino una consecuencia de la lucha de 

clases, de la acción del Estado y de la organización gremial y política de la sociedad civil. En otros 

i bien reclama, como prerrequisito, un crecimiento duradero del 

producto nacional y de cambios cualitativos en la estructura productiva, requiere de la existencia 

de instituciones y de la acción organizada de los grupos sociales. La teoría del “goteo” (trickle 

down), es decir la idea de que el crecimiento económico redundará, tarde o temprano, en 

progreso social, se ha revelado como falsa, tal como lo evidencian diversas experiencias históricas. 

Además, sin equidad, el crecimiento mismo se traba. Como afirma Fajnzylber:“A diferencia del 

crecimiento esporádico, el crecimiento sostenido exige una sociedad articulada internamente y 

equitativa, lo que crea condiciones propicias para un esfuerzo continuo de incorporación del 

productividad y , por consiguiente, del crecimiento 

No se trata, como lo advertían ya Perroux y Furtado de elevar los niveles de alimentación, salud y 

educación de la población, con el objeto único de elevar la productividad del sistema económico y 

acelerar la acumulación de capital, sino de desarrollar las capacidades y habilidades de la 

población en cuanto seres humanos. Dejar el problema en esos términos seria dar a los 

productores, como bien señala Boltvinik, el estatuto de ganado, en vez de satisfacer 

crecientemente sus necesidades humanas esenciales. Este autor distingue entre “riqueza 

económica” y “riqueza humana”. La primera requiere del progreso social, entendido éste como “la 

eprimido y rápido de las fuerzas esenciales 

La segunda se refiere al desarrollo de las potencialidades humanas, libre de las ataduras que 

impone la alienación de las sociedades mercantiles. La eliminación de la pobreza económica se 

alcanza cuando existe un verdadero desarrollo y se elimina una de las características del 

subdesarrollo: la falta de cobertura de los “costos del hombre”. La otra dimensión, la riqueza 

humana reclama cambios de mayor trascendencia histórica: la instauración de un régimen 

socioeconómico superioral capitalismo que elimine el trabajo enajenado. 

El desarrollo está indisolublemente ligado con el avance de la democracia, entendida ésta no sólo 

como ejercicio electoral o de respeto de derechos individuales, sino como proceso de 

participación, organización y empoderamiento popular. Si el desarrollo consiste esencialmente en 

el “desarrollo de las capacidades de la gente” y “la satisfacción creciente de sus necesidades 

en un entorno político no democrático. 

Resumiendo lo dicho. El desarrollo es un proceso multidimensional: técnico, económico, social, 

político y cultural que reclama una estrategia deliberada y la acción organizada de las instituciones 



 

 

y de la sociedad. El desarrollo no puede ser nunca el resultado espontáneo del mercado, pues este 

como afirmaba Raúl Prebisch, “carece de horizonte social y de horizonte temporal” (citado por 

Rodríguez, 1980: 112). El mercado ni redistribuye el ingreso ni crea estructuras pr

articuladas. 

A partir de lo planteado, por desarrollo entiendo la consecución de los tres objetivos siguientes: · 

Un crecimiento económico alto, duradero y sustentable del ingreso por habitante. · La 

construcción de un sistema productivo autocent

base endógena de acumulación de capital y un sistema propio de innovación científica y 

tecnológica. · La satisfacción de las necesidades básicas de la población en materia de 

alimentación, educación, salud y cu

humanas esenciales, lo que entraña el desarrollo y fortalecimiento de una democracia avanzada y 

participativa. 
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A partir de lo planteado, por desarrollo entiendo la consecución de los tres objetivos siguientes: · 

Un crecimiento económico alto, duradero y sustentable del ingreso por habitante. · La 
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base endógena de acumulación de capital y un sistema propio de innovación científica y 
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Rodríguez, 1980: 112). El mercado ni redistribuye el ingreso ni crea estructuras productivas 

A partir de lo planteado, por desarrollo entiendo la consecución de los tres objetivos siguientes: · 

Un crecimiento económico alto, duradero y sustentable del ingreso por habitante. · La 

rado e integrado, es decir que cuente con una 

base endógena de acumulación de capital y un sistema propio de innovación científica y 

tecnológica. · La satisfacción de las necesidades básicas de la población en materia de 

ltura, así como la satisfacción creciente de las necesidades 

humanas esenciales, lo que entraña el desarrollo y fortalecimiento de una democracia avanzada y 



 

 

IV. MÓDULO III: 

Venezuela

 

� PRESENTACIÓN:

Este módulo, parecido al anterior, también sigue los pasos sobre ¿qué mirar de Latino América? 

sin embargo, el centro son los procesos que han tenido muchas denominaciones, pero que 

nosotros acuñamos como “Revoluciones hechas Estado”. Nos refe

pueblo tomó una importancia determinante para resolver sus vidas y que presentaron alternativas 

de gobierno para dar respuesta a ambiciones y necesidades colectivas. 

Los países a los cuales hacemos mención son Ecuador, Bolivia y 

muchas características en común, pese a que temporalmente no inician en los mismos años. 

Revisaremos estas características comunes, donde se hace imprescindible mirar y analizar el rol 

que tuvo el pueblo, a través de distintos 

diversidad,   

� OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Identificar y reconocer características comunes en procesos que han vivido países de latino 

América en relación al Imperio.

Objetivos Específicos:

- Identificar características comunes en procesos que ha tenido Ecuador, Bolivia y 

Venezuela durante los últimos 15 años.

- Reconocer y analizar procesos internos de organización y conformación de movimientos 

populares. 

- Analizar y proyectar características identitarias y 

 

� CONTENIDOS:

1.- Definiciones Conceptuales:

- Revoluciones hechas Estado.

- Socialismo y progresismo.

- Indigenismo. 

- Diversidad. 

2.-  Temas a desarrollar:

- Aspectos relevantes políticos, económicos y sociales en Venezuela, E

- Procesos de acumulación de fuerzas populares.

- Desarrollo de los gobiernos y transformaciones en las vidas de las y los sujetos populares.

- Problemáticas que se presentan en torno a la relación gobierno

 

  

 

 

[54] 

MÓDULO III: REVOLUCIONES HECHAS ESTADO.  E

Venezuela 

RESENTACIÓN: 

Este módulo, parecido al anterior, también sigue los pasos sobre ¿qué mirar de Latino América? 

sin embargo, el centro son los procesos que han tenido muchas denominaciones, pero que 

nosotros acuñamos como “Revoluciones hechas Estado”. Nos refe

pueblo tomó una importancia determinante para resolver sus vidas y que presentaron alternativas 

de gobierno para dar respuesta a ambiciones y necesidades colectivas. 

Los países a los cuales hacemos mención son Ecuador, Bolivia y 

muchas características en común, pese a que temporalmente no inician en los mismos años. 

Revisaremos estas características comunes, donde se hace imprescindible mirar y analizar el rol 

que tuvo el pueblo, a través de distintos movimientos sociales donde estaba expresada la 

 

Identificar y reconocer características comunes en procesos que han vivido países de latino 

América en relación al Imperio. 

Objetivos Específicos: 

características comunes en procesos que ha tenido Ecuador, Bolivia y 

Venezuela durante los últimos 15 años. 

Reconocer y analizar procesos internos de organización y conformación de movimientos 

Analizar y proyectar características identitarias y relaciones internacionales. 

CONTENIDOS: 

Definiciones Conceptuales: 

Revoluciones hechas Estado. 

Socialismo y progresismo. 

Temas a desarrollar: 

Aspectos relevantes políticos, económicos y sociales en Venezuela, E

Procesos de acumulación de fuerzas populares. 

Desarrollo de los gobiernos y transformaciones en las vidas de las y los sujetos populares.

Problemáticas que se presentan en torno a la relación gobierno

 

REVOLUCIONES HECHAS ESTADO.  El caso de Ecuador, Bolivia y 

Este módulo, parecido al anterior, también sigue los pasos sobre ¿qué mirar de Latino América? 

sin embargo, el centro son los procesos que han tenido muchas denominaciones, pero que 

nosotros acuñamos como “Revoluciones hechas Estado”. Nos referimos a procesos donde el 

pueblo tomó una importancia determinante para resolver sus vidas y que presentaron alternativas 

de gobierno para dar respuesta a ambiciones y necesidades colectivas.  

Los países a los cuales hacemos mención son Ecuador, Bolivia y Venezuela, los cuales tienen 

muchas características en común, pese a que temporalmente no inician en los mismos años. 

Revisaremos estas características comunes, donde se hace imprescindible mirar y analizar el rol 

movimientos sociales donde estaba expresada la 

Identificar y reconocer características comunes en procesos que han vivido países de latino 

características comunes en procesos que ha tenido Ecuador, Bolivia y 

Reconocer y analizar procesos internos de organización y conformación de movimientos 

relaciones internacionales.  

Aspectos relevantes políticos, económicos y sociales en Venezuela, Ecuador y Bolivia. 

Desarrollo de los gobiernos y transformaciones en las vidas de las y los sujetos populares. 

Problemáticas que se presentan en torno a la relación gobierno-populares. 



 

 

4.1. El protagonismo popular en la historia de Venezuela. Raíces históricas del proceso de 

cambios 

Roberto López Sánchez

Departamento de Ciencias Humanas, Facultad Experimental de Ciencias. La Universidad del Zulia. 

Av. Universidad. Edif. Grano de Oro. Apartado 526. Maracaibo, Venezuela. 

(Capítulos 10, 11, 12 y Conclusiones

 

10. EL RENACIMIENTO DE LA LUCHA POPULAR A PARTIR DE 1987.

En abril-mayo de 1987 estallaron una serie de conflictos estudiantiles que revitaliza

clases en el país, abriéndose un período de conflictos sociales que conducirían a una nueva 

situación política en Venezuela, en la cual grandes sectores de la población, que habían 

permanecido pasivos en las décadas anteriores, comenzaron a

derechos, amenazados por los efectos de la crisis económica y por las políticas gubernamentales 

ante la misma. Se configura así un cuadro donde lo resaltante es el conflicto social, el 

enfrentamiento de clases, en contraste c

pasividad social y de conciliación de las contradicciones interclasistas (aunque debe entenderse 

que esa pasividad social no fue nunca en términos absolutos). 

En este período hubo una primera etapa de res

a partir del llamado “marzo merideño”, serie de protestas suscitadas por el asesinato de un 

estudiante de la Universidad de los Andes en Mérida. En esta etapa predominaron las acciones del 

movimiento estudiantil, etapa que culmina con la insurrección espontánea del 27 y 28 de febrero 

de 1989. El 27 de febrero constituyó una gigantesca movilización popular desarrollada en Caracas 

y otras ciudades del país, jamás vista en la historia de la Venezuela petrol

espontáneo, la cual demostró el profundo descontento que anidaba en gruesos sectores del 

pueblo venezolano, debido a la no

sistema democrático. 

Entre las causas de este levantam

siguientes:  

• La crisis económica como consecuencia del agotamiento del modelo de crecimiento basado en el 

usufructo de la renta petrolera. En particular, las diferentes políticas implementada

gobiernos de Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, partían de descargar 

sobre la población trabajadora el peso fundamental de la crisis. 

• El agotamiento del sistema político democrático representativo, que no satisfizo las

generadas en la población y que por el contrario deterioró sus condiciones de vida, mientras los 

gobernantes se hacían millonarios mediante el robo de los dineros públicos, a la vez que 

restringían cada día los derechos democráticos más eleme

• El derrumbe de las expectativas favorables que se habían generado en la población a raíz del 

triunfo electoral de Carlos Andrés Pérez, cuando el gobierno anunció sus primeras medidas 

económicas y las puso en práctica, principalmente el aumento d

transporte público (el segundo como consecuencia directa del primero), situación que catalizó al 

máximo el descontento y la frustración que ya anidaban en el pueblo.

• La carencia de mecanismos legales de protesta que en otro

para drenar el descontento popular hacia vías institucionales. La CTV había actuado como 

apaciguadora de las luchas de los trabajadores, evitando huelgas y movilizaciones, vendiendo los 

contratos colectivos y reprimiendo

                                        
3
“El primer gran saqueo, el que nunca llegará a cuantificarse, fue el arrase 

con ebriedad de dólares durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez... El segundo gran saqueo fue y 
sigue siendo el de la fuga masiva de dólares y las ganancias desmesuradas... que algunos calculan en 
alrededor de los 35 mil millones” (Hernández, 1989: 114). Habría que agregar ahora el nuevo saqueo 
cometido en 1994 por los banqueros prófugos de la justicia venezolana. 
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10. EL RENACIMIENTO DE LA LUCHA POPULAR A PARTIR DE 1987.

mayo de 1987 estallaron una serie de conflictos estudiantiles que revitaliza

clases en el país, abriéndose un período de conflictos sociales que conducirían a una nueva 

situación política en Venezuela, en la cual grandes sectores de la población, que habían 

permanecido pasivos en las décadas anteriores, comenzaron a

derechos, amenazados por los efectos de la crisis económica y por las políticas gubernamentales 

ante la misma. Se configura así un cuadro donde lo resaltante es el conflicto social, el 

enfrentamiento de clases, en contraste con la situación que se vivía desde los años 60, de 

pasividad social y de conciliación de las contradicciones interclasistas (aunque debe entenderse 

que esa pasividad social no fue nunca en términos absolutos). 

En este período hubo una primera etapa de resurgimiento de las luchas y movilizaciones callejeras, 

a partir del llamado “marzo merideño”, serie de protestas suscitadas por el asesinato de un 

estudiante de la Universidad de los Andes en Mérida. En esta etapa predominaron las acciones del 

tudiantil, etapa que culmina con la insurrección espontánea del 27 y 28 de febrero 

de 1989. El 27 de febrero constituyó una gigantesca movilización popular desarrollada en Caracas 

y otras ciudades del país, jamás vista en la historia de la Venezuela petrol

espontáneo, la cual demostró el profundo descontento que anidaba en gruesos sectores del 

pueblo venezolano, debido a la no-satisfacción de necesidades y aspiraciones prometidas por el 

sistema democrático.  

Entre las causas de este levantamiento popular de febrero del 89, ubicamos como principales las 

• La crisis económica como consecuencia del agotamiento del modelo de crecimiento basado en el 

usufructo de la renta petrolera. En particular, las diferentes políticas implementada

gobiernos de Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, partían de descargar 

sobre la población trabajadora el peso fundamental de la crisis. 

• El agotamiento del sistema político democrático representativo, que no satisfizo las

generadas en la población y que por el contrario deterioró sus condiciones de vida, mientras los 

gobernantes se hacían millonarios mediante el robo de los dineros públicos, a la vez que 

restringían cada día los derechos democráticos más elementales

• El derrumbe de las expectativas favorables que se habían generado en la población a raíz del 

triunfo electoral de Carlos Andrés Pérez, cuando el gobierno anunció sus primeras medidas 

económicas y las puso en práctica, principalmente el aumento d

transporte público (el segundo como consecuencia directa del primero), situación que catalizó al 

máximo el descontento y la frustración que ya anidaban en el pueblo.

• La carencia de mecanismos legales de protesta que en otro

para drenar el descontento popular hacia vías institucionales. La CTV había actuado como 

apaciguadora de las luchas de los trabajadores, evitando huelgas y movilizaciones, vendiendo los 

contratos colectivos y reprimiendo ellos mismos a los sectores obreros que se ubican en 

                                                           
“El primer gran saqueo, el que nunca llegará a cuantificarse, fue el arrase 

con ebriedad de dólares durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez... El segundo gran saqueo fue y 
sigue siendo el de la fuga masiva de dólares y las ganancias desmesuradas... que algunos calculan en 

35 mil millones” (Hernández, 1989: 114). Habría que agregar ahora el nuevo saqueo 
cometido en 1994 por los banqueros prófugos de la justicia venezolana. 
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mayo de 1987 estallaron una serie de conflictos estudiantiles que revitalizaron la lucha de 

clases en el país, abriéndose un período de conflictos sociales que conducirían a una nueva 

situación política en Venezuela, en la cual grandes sectores de la población, que habían 

permanecido pasivos en las décadas anteriores, comenzaron a movilizarse en defensa de sus 

derechos, amenazados por los efectos de la crisis económica y por las políticas gubernamentales 

ante la misma. Se configura así un cuadro donde lo resaltante es el conflicto social, el 

on la situación que se vivía desde los años 60, de 

pasividad social y de conciliación de las contradicciones interclasistas (aunque debe entenderse 

que esa pasividad social no fue nunca en términos absolutos).  

urgimiento de las luchas y movilizaciones callejeras, 

a partir del llamado “marzo merideño”, serie de protestas suscitadas por el asesinato de un 

estudiante de la Universidad de los Andes en Mérida. En esta etapa predominaron las acciones del 

tudiantil, etapa que culmina con la insurrección espontánea del 27 y 28 de febrero 

de 1989. El 27 de febrero constituyó una gigantesca movilización popular desarrollada en Caracas 

y otras ciudades del país, jamás vista en la historia de la Venezuela petrolera, de carácter 

espontáneo, la cual demostró el profundo descontento que anidaba en gruesos sectores del 

satisfacción de necesidades y aspiraciones prometidas por el 

iento popular de febrero del 89, ubicamos como principales las 

• La crisis económica como consecuencia del agotamiento del modelo de crecimiento basado en el 

usufructo de la renta petrolera. En particular, las diferentes políticas implementadas por los 

gobiernos de Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, partían de descargar 

sobre la población trabajadora el peso fundamental de la crisis.  

• El agotamiento del sistema político democrático representativo, que no satisfizo las expectativas 

generadas en la población y que por el contrario deterioró sus condiciones de vida, mientras los 

gobernantes se hacían millonarios mediante el robo de los dineros públicos, a la vez que 

ntales3. 

• El derrumbe de las expectativas favorables que se habían generado en la población a raíz del 

triunfo electoral de Carlos Andrés Pérez, cuando el gobierno anunció sus primeras medidas 

económicas y las puso en práctica, principalmente el aumento de precios de la gasolina y del 

transporte público (el segundo como consecuencia directa del primero), situación que catalizó al 

máximo el descontento y la frustración que ya anidaban en el pueblo. 

• La carencia de mecanismos legales de protesta que en otros países han demostrado su eficacia 

para drenar el descontento popular hacia vías institucionales. La CTV había actuado como 

apaciguadora de las luchas de los trabajadores, evitando huelgas y movilizaciones, vendiendo los 

ellos mismos a los sectores obreros que se ubican en 

“El primer gran saqueo, el que nunca llegará a cuantificarse, fue el arrase generalizado que se desencadenó 
con ebriedad de dólares durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez... El segundo gran saqueo fue y 
sigue siendo el de la fuga masiva de dólares y las ganancias desmesuradas... que algunos calculan en 

35 mil millones” (Hernández, 1989: 114). Habría que agregar ahora el nuevo saqueo 
cometido en 1994 por los banqueros prófugos de la justicia venezolana.  



 

 

posiciones de lucha. Ante la ausencia de estas vías legales de lucha, sólo quedaba la acción 

violenta como alternativa para las masas populares.

• La experiencia de lucha del pueblo venezolano, el cual 

última instancia, sus derechos sólo los puede conquistar y garantizar mediante la movilización, 

luchando incluso con las armas enla mano si la situación lo amerita. La resistencia indígena y 

cimarronera, la Guerra d

Gómez y de Pérez Jiménez, y la lucha armada de la década de 1960, son sólo los momentos 

estelares de esa larga tradición de lucha del pueblo venezolano

El 27 de febrero significó

pobres contra ricos, como lo reconoció Carlos Andrés Pérez en ese momento. Dentro de su 

espontaneidad, su objetivo difuso fue principalmente el atentar contra la propiedad privada y 

propiciar una muy elemental redistribución de la riqueza. Tal vez derivado de que los sucesos no 

estuvieron sujetos a un plan político previo de algún partido u organización popular, la protesta se 

manifestó en una esfera que es consecuencia de la explotación so

la distribución, y no abordó la cuestión de fondo, la causa última de la explotación capitalista, o 

sea, la producción.  

Los saqueos se realizaron contra pequeños locales y grandes centros comerciales; los mismos 

alcanzaron niveles irracionales al destruir todo a su paso, incluso fábricas. Otras formas de lucha 

manifestadas el 27-F fueron las manifestaciones callejeras, las cuales determinaron el inicio de la 

insurrección al producirse protestas espontáneas en Caracas y Guar

precios en el transporte público; y la lucha armada en los barrios, que constituyó el epílogo del 

alzamiento5.  

Que el pueblo haya recurrido en forma espontánea a enfrentar militarmente a los cuerpos 

represivos del Estado se explica, apartando las condiciones objetivas de la coyuntura, por la 

tradición de lucha que demostró Caracas y la zona central del país a lo la

Recordemos los sucesos de febrero, marzo y abril de 1928, la protesta del 14 de febrero de 1936, 

la participación popular el 18 de octubre del 45 y la insurrección del 22

Siendo una expresión de la fuerza potencial 

alzamiento que no encajaba en ninguno de los esquemas tradicionales de los partidos “marxistas” 

o socialistas de la izquierda venezolana. La ausencia de esta izquierda en los sucesos fue notoria; el 

alzamiento ocurrió sin que nadie lo hubiera convocado, pasando las masas por encima de quienes 

decían ser su vanguardia. 

El pueblo se lanzó a la revolución sin avisarle primero a los revolucionarios. 

                                        
4
“Todos parecen estar de acuerdo en que los sucesos de febrero representan la más significativa acción de 

protesta social ocurrida en el país desde 1958 y, para otros, la más importante incluso desde la Guerra 
Federal de 1858-1863... uno no puede evitar la 
Venezuela comparten en la perspectiva comparada algunas de las características de una suerte de tipo ideal 
de ciudad potencialmente insurrecta” (Barrios
 
5
El periodista Régulo Pár

enfrentamiento armado ocurrido en la noche del 1º de marzo en los bloques del 23 de enero en Caracas, el 
cual duró por lo menos 12 horas. Cf. “Noche de terror” en El día que bajaron lo
Editorial Ateneo de Caracas. Caracas. 1989. p.61. 
Pese a su espontaneidad, los sucesos del 27
Venezuela, y sus repercusiones generaron los alzamientos militares del 4 de febrero y del 27 
de 1992, junto a un crecimiento general del conflicto social 
cuando la Corte Suprema acordó enjuiciar a CAP, y éste fue destituido por el Congreso como presidente de 
la República, hecho jamás visto 
febrero de 1989 condujodirectamente al triunfo electoral de Chávez en 1998. Este último no puede 
explicarse si no se entiende la trascendencia histórica de la rebelión popular
La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 significa en términos históricos, al igual que el período 1812
1814, un punto de inflexión en el cual el movimiento popular pasa nuevamente a ser protagonista de los 
acontecimientos determinantes en e
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posiciones de lucha. Ante la ausencia de estas vías legales de lucha, sólo quedaba la acción 

violenta como alternativa para las masas populares. 

• La experiencia de lucha del pueblo venezolano, el cual por tradición histórica entiende que, en 

última instancia, sus derechos sólo los puede conquistar y garantizar mediante la movilización, 

luchando incluso con las armas enla mano si la situación lo amerita. La resistencia indígena y 

cimarronera, la Guerra de Independencia, la Guerra Federal, la Resistencia contra las dictaduras de 

Gómez y de Pérez Jiménez, y la lucha armada de la década de 1960, son sólo los momentos 

estelares de esa larga tradición de lucha del pueblo venezolano

El 27 de febrero significó la más elemental expresión de la lucha de clases. Fue una lucha de 

pobres contra ricos, como lo reconoció Carlos Andrés Pérez en ese momento. Dentro de su 

espontaneidad, su objetivo difuso fue principalmente el atentar contra la propiedad privada y 

iar una muy elemental redistribución de la riqueza. Tal vez derivado de que los sucesos no 

estuvieron sujetos a un plan político previo de algún partido u organización popular, la protesta se 

manifestó en una esfera que es consecuencia de la explotación so

la distribución, y no abordó la cuestión de fondo, la causa última de la explotación capitalista, o 

Los saqueos se realizaron contra pequeños locales y grandes centros comerciales; los mismos 

niveles irracionales al destruir todo a su paso, incluso fábricas. Otras formas de lucha 

F fueron las manifestaciones callejeras, las cuales determinaron el inicio de la 

insurrección al producirse protestas espontáneas en Caracas y Guar

precios en el transporte público; y la lucha armada en los barrios, que constituyó el epílogo del 

Que el pueblo haya recurrido en forma espontánea a enfrentar militarmente a los cuerpos 

represivos del Estado se explica, apartando las condiciones objetivas de la coyuntura, por la 

tradición de lucha que demostró Caracas y la zona central del país a lo la

Recordemos los sucesos de febrero, marzo y abril de 1928, la protesta del 14 de febrero de 1936, 

la participación popular el 18 de octubre del 45 y la insurrección del 22

Siendo una expresión de la fuerza potencial que anida en las masas populares, el 27

alzamiento que no encajaba en ninguno de los esquemas tradicionales de los partidos “marxistas” 

o socialistas de la izquierda venezolana. La ausencia de esta izquierda en los sucesos fue notoria; el 

to ocurrió sin que nadie lo hubiera convocado, pasando las masas por encima de quienes 

decían ser su vanguardia.  

El pueblo se lanzó a la revolución sin avisarle primero a los revolucionarios. 

                                                           
“Todos parecen estar de acuerdo en que los sucesos de febrero representan la más significativa acción de 

protesta social ocurrida en el país desde 1958 y, para otros, la más importante incluso desde la Guerra 
1863... uno no puede evitar la tentación de concluir que Caracas y otras ciudades de 

Venezuela comparten en la perspectiva comparada algunas de las características de una suerte de tipo ideal 
de ciudad potencialmente insurrecta” (Barrios-Ferrer, 1989: 59-61). 

El periodista Régulo Párraga relató en un artículo publicado en El Nacional las vicisitudes del 
enfrentamiento armado ocurrido en la noche del 1º de marzo en los bloques del 23 de enero en Caracas, el 
cual duró por lo menos 12 horas. Cf. “Noche de terror” en El día que bajaron lo
Editorial Ateneo de Caracas. Caracas. 1989. p.61.  
Pese a su espontaneidad, los sucesos del 27-28 de febrero de 1989 marcaron un hito en la historia de 
Venezuela, y sus repercusiones generaron los alzamientos militares del 4 de febrero y del 27 
de 1992, junto a un crecimiento general del conflicto social que tuvo un punto culminante en mayo de 1993 
cuando la Corte Suprema acordó enjuiciar a CAP, y éste fue destituido por el Congreso como presidente de 
la República, hecho jamás visto en nuestra historia. La desestabilización del sistema político iniciada el 27 de 
febrero de 1989 condujodirectamente al triunfo electoral de Chávez en 1998. Este último no puede 
explicarse si no se entiende la trascendencia histórica de la rebelión popular
La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 significa en términos históricos, al igual que el período 1812
1814, un punto de inflexión en el cual el movimiento popular pasa nuevamente a ser protagonista de los 
acontecimientos determinantes en el rumbo de la nación.  

posiciones de lucha. Ante la ausencia de estas vías legales de lucha, sólo quedaba la acción 

por tradición histórica entiende que, en 

última instancia, sus derechos sólo los puede conquistar y garantizar mediante la movilización, 

luchando incluso con las armas enla mano si la situación lo amerita. La resistencia indígena y 

e Independencia, la Guerra Federal, la Resistencia contra las dictaduras de 

Gómez y de Pérez Jiménez, y la lucha armada de la década de 1960, son sólo los momentos 

estelares de esa larga tradición de lucha del pueblo venezolano4. 

la más elemental expresión de la lucha de clases. Fue una lucha de 

pobres contra ricos, como lo reconoció Carlos Andrés Pérez en ese momento. Dentro de su 

espontaneidad, su objetivo difuso fue principalmente el atentar contra la propiedad privada y 

iar una muy elemental redistribución de la riqueza. Tal vez derivado de que los sucesos no 

estuvieron sujetos a un plan político previo de algún partido u organización popular, la protesta se 

manifestó en una esfera que es consecuencia de la explotación sobre los trabajadores, como lo es 

la distribución, y no abordó la cuestión de fondo, la causa última de la explotación capitalista, o 

Los saqueos se realizaron contra pequeños locales y grandes centros comerciales; los mismos 

niveles irracionales al destruir todo a su paso, incluso fábricas. Otras formas de lucha 

F fueron las manifestaciones callejeras, las cuales determinaron el inicio de la 

insurrección al producirse protestas espontáneas en Caracas y Guarenas por el aumento de 

precios en el transporte público; y la lucha armada en los barrios, que constituyó el epílogo del 

Que el pueblo haya recurrido en forma espontánea a enfrentar militarmente a los cuerpos 

represivos del Estado se explica, apartando las condiciones objetivas de la coyuntura, por la 

tradición de lucha que demostró Caracas y la zona central del país a lo largo del siglo XX.  

Recordemos los sucesos de febrero, marzo y abril de 1928, la protesta del 14 de febrero de 1936, 

la participación popular el 18 de octubre del 45 y la insurrección del 22-23 de enero de 1958.  

que anida en las masas populares, el 27-F fue un 

alzamiento que no encajaba en ninguno de los esquemas tradicionales de los partidos “marxistas” 

o socialistas de la izquierda venezolana. La ausencia de esta izquierda en los sucesos fue notoria; el 

to ocurrió sin que nadie lo hubiera convocado, pasando las masas por encima de quienes 

El pueblo se lanzó a la revolución sin avisarle primero a los revolucionarios.  

“Todos parecen estar de acuerdo en que los sucesos de febrero representan la más significativa acción de 
protesta social ocurrida en el país desde 1958 y, para otros, la más importante incluso desde la Guerra 

tentación de concluir que Caracas y otras ciudades de 
Venezuela comparten en la perspectiva comparada algunas de las características de una suerte de tipo ideal 

61).  

raga relató en un artículo publicado en El Nacional las vicisitudes del 
enfrentamiento armado ocurrido en la noche del 1º de marzo en los bloques del 23 de enero en Caracas, el 
cual duró por lo menos 12 horas. Cf. “Noche de terror” en El día que bajaron los cerros.  

28 de febrero de 1989 marcaron un hito en la historia de 
Venezuela, y sus repercusiones generaron los alzamientos militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre 

que tuvo un punto culminante en mayo de 1993 
cuando la Corte Suprema acordó enjuiciar a CAP, y éste fue destituido por el Congreso como presidente de 

en nuestra historia. La desestabilización del sistema político iniciada el 27 de 
febrero de 1989 condujodirectamente al triunfo electoral de Chávez en 1998. Este último no puede 
explicarse si no se entiende la trascendencia histórica de la rebelión popular de 1989. 
La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 significa en términos históricos, al igual que el período 1812-
1814, un punto de inflexión en el cual el movimiento popular pasa nuevamente a ser protagonista de los 



 

 

Si bien no reivindicamos la desorganización y la ausencia de p

27-F, ni creemos que acciones como los saqueos contribuyan a fortalecer al movimiento popular y 

a sus luchas, consideramos que constituyó la respuesta espontánea del pueblo a décadas de 

marginamiento del proceso políti

desarrolladas por la izquierda se estrellaron ante la realidad de un pueblo alzado que no respetaba 

liderazgos burocráticos. 

La espontaneidad y anarquía de la protesta del 27

control que tenían los partidos sobre el movimiento popular, como expresión del desprestigio que 

las estructuras partidistas habían 

irrupción en la política nacional de sectore

proceso  

de conformación de la Venezuela moderna, habían estado mediatizados por la acción de los 

partidos políticos. Aún sin organización y sin propuestas claras, los desposeídos entraron en 

escena para intentar equilibrar la balanza en un juego en el que hasta ahora sólo intervenían los 

poseedores, los dueños del poder político y económico. 

Al echar por tierra las tácticas parlamentarias y las tácticas foquistas desarrolladas por la izquierda, 

el 27-F colocó en el tapete a los nuevos movimientos sociales que surgieron a lo largo de la década 

de los 80 y cuyas plataformas políticas partían de modelos autogestionarios. Para 1989 podemos 

decir que la izquierda venezolana ya había pasado a la historia, entendiend

incapacidad para incidir ni siquiera tangencialmente en el rumbo de los acontecimientos políticos. 

Los partidos de izquierda que hoy apoyan a Chávez no son ni la sombra de lo que fue en su 

momento el movimiento revolucionario venezolano a in

los partidos dio paso a un crecimiento organizativo por la base, creándose nuevas organizaciones, 

nuevos liderazgos, recreando las formas de lucha y formulando propuestas de participación que 

rompían con el férreo

Las características más importantes en estos movimientos sociales eran las siguientes: 

• Su enfrentamiento a la injerencia de los partidos en las organizaciones sociales. 

• El liderazgo local o gremial que ejercen en diversos sectores populares. 

• El ejercicio democrático interno sobre la base de criterios autogestionarios, y sus propuestas 

democratizadoras hacia la sociedad en general. 

• Como rasgos negativos, su excesiv

sus definiciones programáticas más generales. 

Los movimientos de base no lograron mantener una actividad y lucha social de significación luego 

del triunfo electoral de Rafael Caldera en 1993.

La debilidad política y organizativa de este movimiento social que prácticamente se inmoló en las 

calles venezolanas en el período 1987

chavismo asumiera su discurso y su iniciativa política, con los r

 

11. LA CONSPIRACION MILITAR

El golpe militar del 4 de febrero de 1992 significó una nueva intentona de toma del poder por 

parte de jóvenes oficiales del ejército, muy influidos en su concepción mesiánica del

Constituían un sector muy significativo de la oficialidad media del ejército venezolano. El 

alzamiento afloró en toda su profundidad la crisis del sistema político puntofijista; se hacía 

evidente la profunda división presentada en las fuer

                                        
6
“Los sucesos recientes de lo que hablan es, entre otras cosas, de la irrupción desbocada del sentimiento de 

exclusión tratando de hacer justicia, intentando hacerse oír. Una clase, o mejor dicho, un sector amorfo de 
la sociedad que no se siente representado ni por las direcciones sindicales, ni por ninguno de los partidos 
que conforman nuestro sistema político” (Hernández, 1989: 115). 
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Si bien no reivindicamos la desorganización y la ausencia de p

F, ni creemos que acciones como los saqueos contribuyan a fortalecer al movimiento popular y 

a sus luchas, consideramos que constituyó la respuesta espontánea del pueblo a décadas de 

marginamiento del proceso político venezolano. Las tácticas vanguardistas y mesiánicas 

desarrolladas por la izquierda se estrellaron ante la realidad de un pueblo alzado que no respetaba 

liderazgos burocráticos.  

La espontaneidad y anarquía de la protesta del 27-F reflejó el debilitamien

control que tenían los partidos sobre el movimiento popular, como expresión del desprestigio que 

las estructuras partidistas habían alcanzado en los últimos años

irrupción en la política nacional de sectores populares que, hasta ese momento, y desde el 

de conformación de la Venezuela moderna, habían estado mediatizados por la acción de los 

partidos políticos. Aún sin organización y sin propuestas claras, los desposeídos entraron en 

tar equilibrar la balanza en un juego en el que hasta ahora sólo intervenían los 

poseedores, los dueños del poder político y económico.  

Al echar por tierra las tácticas parlamentarias y las tácticas foquistas desarrolladas por la izquierda, 

en el tapete a los nuevos movimientos sociales que surgieron a lo largo de la década 

de los 80 y cuyas plataformas políticas partían de modelos autogestionarios. Para 1989 podemos 

decir que la izquierda venezolana ya había pasado a la historia, entendiend

incapacidad para incidir ni siquiera tangencialmente en el rumbo de los acontecimientos políticos. 

Los partidos de izquierda que hoy apoyan a Chávez no son ni la sombra de lo que fue en su 

momento el movimiento revolucionario venezolano a inicios de los años 60. El debilitamiento de 

los partidos dio paso a un crecimiento organizativo por la base, creándose nuevas organizaciones, 

nuevos liderazgos, recreando las formas de lucha y formulando propuestas de participación que 

rompían con el férreo control partidista ejercido durante más de treinta años. 

Las características más importantes en estos movimientos sociales eran las siguientes: 

• Su enfrentamiento a la injerencia de los partidos en las organizaciones sociales. 

• El liderazgo local o gremial que ejercen en diversos sectores populares. 

• El ejercicio democrático interno sobre la base de criterios autogestionarios, y sus propuestas 

democratizadoras hacia la sociedad en general.  

• Como rasgos negativos, su excesivo carácter local, su debilidad organizativa, y las carencias en 

sus definiciones programáticas más generales.  

Los movimientos de base no lograron mantener una actividad y lucha social de significación luego 

del triunfo electoral de Rafael Caldera en 1993.  

La debilidad política y organizativa de este movimiento social que prácticamente se inmoló en las 

calles venezolanas en el período 1987-1992, permitió que durante el gobierno de Caldera el 

chavismo asumiera su discurso y su iniciativa política, con los r

11. LA CONSPIRACION MILITAR-CIVIL DE 1992.  

El golpe militar del 4 de febrero de 1992 significó una nueva intentona de toma del poder por 

parte de jóvenes oficiales del ejército, muy influidos en su concepción mesiánica del

Constituían un sector muy significativo de la oficialidad media del ejército venezolano. El 

alzamiento afloró en toda su profundidad la crisis del sistema político puntofijista; se hacía 

evidente la profunda división presentada en las fuerzas armadas nacionales, como expresión de la 

                                                           
“Los sucesos recientes de lo que hablan es, entre otras cosas, de la irrupción desbocada del sentimiento de 

exclusión tratando de hacer justicia, intentando hacerse oír. Una clase, o mejor dicho, un sector amorfo de 
no se siente representado ni por las direcciones sindicales, ni por ninguno de los partidos 

que conforman nuestro sistema político” (Hernández, 1989: 115).  

Si bien no reivindicamos la desorganización y la ausencia de plataforma política de los sucesos del 

F, ni creemos que acciones como los saqueos contribuyan a fortalecer al movimiento popular y 

a sus luchas, consideramos que constituyó la respuesta espontánea del pueblo a décadas de 

co venezolano. Las tácticas vanguardistas y mesiánicas 

desarrolladas por la izquierda se estrellaron ante la realidad de un pueblo alzado que no respetaba 

F reflejó el debilitamiento del tradicional 

control que tenían los partidos sobre el movimiento popular, como expresión del desprestigio que 

en los últimos años6. El 27 de febrero permitió la 

s populares que, hasta ese momento, y desde el 

de conformación de la Venezuela moderna, habían estado mediatizados por la acción de los 

partidos políticos. Aún sin organización y sin propuestas claras, los desposeídos entraron en 

tar equilibrar la balanza en un juego en el que hasta ahora sólo intervenían los 

Al echar por tierra las tácticas parlamentarias y las tácticas foquistas desarrolladas por la izquierda, 

en el tapete a los nuevos movimientos sociales que surgieron a lo largo de la década 

de los 80 y cuyas plataformas políticas partían de modelos autogestionarios. Para 1989 podemos 

decir que la izquierda venezolana ya había pasado a la historia, entendiendo por ello su 

incapacidad para incidir ni siquiera tangencialmente en el rumbo de los acontecimientos políticos.  

Los partidos de izquierda que hoy apoyan a Chávez no son ni la sombra de lo que fue en su 

icios de los años 60. El debilitamiento de 

los partidos dio paso a un crecimiento organizativo por la base, creándose nuevas organizaciones, 

nuevos liderazgos, recreando las formas de lucha y formulando propuestas de participación que 

control partidista ejercido durante más de treinta años.  

Las características más importantes en estos movimientos sociales eran las siguientes:  

• Su enfrentamiento a la injerencia de los partidos en las organizaciones sociales.  

• El liderazgo local o gremial que ejercen en diversos sectores populares.  

• El ejercicio democrático interno sobre la base de criterios autogestionarios, y sus propuestas 

o carácter local, su debilidad organizativa, y las carencias en 

Los movimientos de base no lograron mantener una actividad y lucha social de significación luego 

La debilidad política y organizativa de este movimiento social que prácticamente se inmoló en las 

1992, permitió que durante el gobierno de Caldera el 

chavismo asumiera su discurso y su iniciativa política, con los resultados que todos conocemos.  

El golpe militar del 4 de febrero de 1992 significó una nueva intentona de toma del poder por 

parte de jóvenes oficiales del ejército, muy influidos en su concepción mesiánica del cambio social.  

Constituían un sector muy significativo de la oficialidad media del ejército venezolano. El 

alzamiento afloró en toda su profundidad la crisis del sistema político puntofijista; se hacía 

zas armadas nacionales, como expresión de la 

“Los sucesos recientes de lo que hablan es, entre otras cosas, de la irrupción desbocada del sentimiento de 
exclusión tratando de hacer justicia, intentando hacerse oír. Una clase, o mejor dicho, un sector amorfo de 

no se siente representado ni por las direcciones sindicales, ni por ninguno de los partidos 
 



 

 

crisis y descomposición de las estructuras de poder del Estado burgués, y las posibilidades que de 

allí se derivaban hacia un eventual cambio social, aunque también es cierto que el 4 de febrero las 

masas de nuevo estuvieron ausentes. 

Los militares sublevados expusieron posteriormente algunas de las causas de su acción: las 

numerosas protestas populares de los últimos años y su posición contraria a que se utilizaran las 

fuerzas militares como mecanismo represor 

acción militar no la concibieron como parte integrante de esa protesta social, para que catalizara 

el proceso de constitución de una alternativa popular y revolucionaria en el seno de los 

movimientos populares que estaban en pie de lucha. Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas y el 

resto de conspiradores planificaron en cambio un “golpe frío”, una acción de comandos que les 

hiciera con el poder para instaurar un nuevo gobierno que sí “representaría” los i

populares.  

Las buenas intenciones de Chávez y del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR

repetían los viejos esquemas de la izquierda venezolana con sus tácticas mesiánicas. Una vez más, 

un pequeño grupo conformado por sectores medio

específico, de militares medios, se levantaba contra el sistema argumentando tener la solución a 

los males de nuestra sociedad y esperando resolverlos por sí solos. 

Del balance de los errores del 4 de febr

participación de la población civil, lo que desembocó en la nueva intentona golpista del 27 de 

noviembre de 1992. Se incorporaron nuevos sectores militares, ya no sólo del ejército, sino de la 

Armada, la Aviación, la Guardia Nacional e incluso de la Policía Metropolitana. La participación civil 

fue concebida como complemento de la acción militar central, la cual sólo se ejecutó a medias por 

la develación del movimiento golpista y la no

comprometidas en la conspiración. El fracaso de esta nueva intentona se debió a la misma 

concepción de fondo que anidaba en sus protagonistas; el golpe del 27 de noviembre fue una 

acción militar realizada fuera de tiempo, 

primera mitad del año a raíz del 4 de febrero, que consideró que el factor “pueblo” era algo que 

respondería al llamado en cualquier momento, que centró los esfuerzos en la coordinación 

burocrática de pequ

revoluciones no se decretan y que el arte de la insurrección radica en saber determinar el 

momento preciso para plantear la lucha decisiva. 

El resultado de estas intentonas golpistas no f

era su propósito. Pero la profundidad de la crisis le reservaba a CAP un fin muy cercano, por vías 

institucionales. Pérez fue el chivo expiatorio que tuvo que usar el sistema para salvarse de un 

colapso total. En 1993, la candidatura y posterior triunfo electoral de Rafael Caldera se presentaba 

como la última carta que se jugaba el puntofijismo para sobrevivir. Pero el gobierno de Caldera le 

dio continuidad al programa económico neoliberal que había iniciado 

Lo acontecido en Venezuela entre 1989 y 1998 refleja el fracaso más patético de los planes 

burgueses para recomponer el sistema político y salir de la crisis económica. En sentido estricto, el 

tiro les salió por la culata. 

Lo que formularon como m

crisis económica, terminaron generando reacciones y desatando fuerzas que derrotaron no sólo a 

esos mecanismos “salvadores”, sino que acabaron con todo el sistema, derrumbando del poder a 

la élite que por cuarenta años había gobernado el país. 

 

12. EL TRIUNFO ELECTORAL DE CHAVEZ EN 1998 COMO NUEVA MANIFESTACIÓN DE LA 

INSURGENCIA POPULAR. 

Los resultados electorales de 1998, 1999, 2000, 2004 y 2005 constituyen un capítulo inédito de 

nuestra historia, pues nunca la población había manifestado por vía electoral sus aspiraciones de 

cambios radicales en la sociedad venezolana. Aunque creemos que ya desde 1989 se había 
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crisis y descomposición de las estructuras de poder del Estado burgués, y las posibilidades que de 

allí se derivaban hacia un eventual cambio social, aunque también es cierto que el 4 de febrero las 

vo estuvieron ausentes.  

Los militares sublevados expusieron posteriormente algunas de las causas de su acción: las 

numerosas protestas populares de los últimos años y su posición contraria a que se utilizaran las 

fuerzas militares como mecanismo represor de dichas protestas era una de ellas. Sin embargo, su 

acción militar no la concibieron como parte integrante de esa protesta social, para que catalizara 

el proceso de constitución de una alternativa popular y revolucionaria en el seno de los 

pulares que estaban en pie de lucha. Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas y el 

resto de conspiradores planificaron en cambio un “golpe frío”, una acción de comandos que les 

hiciera con el poder para instaurar un nuevo gobierno que sí “representaría” los i

Las buenas intenciones de Chávez y del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR

repetían los viejos esquemas de la izquierda venezolana con sus tácticas mesiánicas. Una vez más, 

un pequeño grupo conformado por sectores medios e intelectuales de la población, y en este caso 

específico, de militares medios, se levantaba contra el sistema argumentando tener la solución a 

los males de nuestra sociedad y esperando resolverlos por sí solos. 

Del balance de los errores del 4 de febrero surgió la idea de promover una acción militar con 

participación de la población civil, lo que desembocó en la nueva intentona golpista del 27 de 

noviembre de 1992. Se incorporaron nuevos sectores militares, ya no sólo del ejército, sino de la 

a Aviación, la Guardia Nacional e incluso de la Policía Metropolitana. La participación civil 

fue concebida como complemento de la acción militar central, la cual sólo se ejecutó a medias por 

la develación del movimiento golpista y la no-participación de u

comprometidas en la conspiración. El fracaso de esta nueva intentona se debió a la misma 

concepción de fondo que anidaba en sus protagonistas; el golpe del 27 de noviembre fue una 

acción militar realizada fuera de tiempo, que desaprovechó la profunda crisis desatada en la 

primera mitad del año a raíz del 4 de febrero, que consideró que el factor “pueblo” era algo que 

respondería al llamado en cualquier momento, que centró los esfuerzos en la coordinación 

burocrática de pequeños grupos de conspiradores militares y civiles, olvidando que las 

revoluciones no se decretan y que el arte de la insurrección radica en saber determinar el 

momento preciso para plantear la lucha decisiva.  

El resultado de estas intentonas golpistas no fue el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez, como 

era su propósito. Pero la profundidad de la crisis le reservaba a CAP un fin muy cercano, por vías 

institucionales. Pérez fue el chivo expiatorio que tuvo que usar el sistema para salvarse de un 

l. En 1993, la candidatura y posterior triunfo electoral de Rafael Caldera se presentaba 

como la última carta que se jugaba el puntofijismo para sobrevivir. Pero el gobierno de Caldera le 

dio continuidad al programa económico neoliberal que había iniciado 

Lo acontecido en Venezuela entre 1989 y 1998 refleja el fracaso más patético de los planes 

burgueses para recomponer el sistema político y salir de la crisis económica. En sentido estricto, el 

tiro les salió por la culata.  

Lo que formularon como mecanismos conducentes a fortalecer su dominio político y superar la 

crisis económica, terminaron generando reacciones y desatando fuerzas que derrotaron no sólo a 

esos mecanismos “salvadores”, sino que acabaron con todo el sistema, derrumbando del poder a 

la élite que por cuarenta años había gobernado el país.  

12. EL TRIUNFO ELECTORAL DE CHAVEZ EN 1998 COMO NUEVA MANIFESTACIÓN DE LA 

INSURGENCIA POPULAR.  

Los resultados electorales de 1998, 1999, 2000, 2004 y 2005 constituyen un capítulo inédito de 

historia, pues nunca la población había manifestado por vía electoral sus aspiraciones de 

cambios radicales en la sociedad venezolana. Aunque creemos que ya desde 1989 se había 

crisis y descomposición de las estructuras de poder del Estado burgués, y las posibilidades que de 

allí se derivaban hacia un eventual cambio social, aunque también es cierto que el 4 de febrero las 

Los militares sublevados expusieron posteriormente algunas de las causas de su acción: las 

numerosas protestas populares de los últimos años y su posición contraria a que se utilizaran las 

de dichas protestas era una de ellas. Sin embargo, su 

acción militar no la concibieron como parte integrante de esa protesta social, para que catalizara 

el proceso de constitución de una alternativa popular y revolucionaria en el seno de los 

pulares que estaban en pie de lucha. Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas y el 

resto de conspiradores planificaron en cambio un “golpe frío”, una acción de comandos que les 

hiciera con el poder para instaurar un nuevo gobierno que sí “representaría” los intereses 

Las buenas intenciones de Chávez y del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) 

repetían los viejos esquemas de la izquierda venezolana con sus tácticas mesiánicas. Una vez más, 

s e intelectuales de la población, y en este caso 

específico, de militares medios, se levantaba contra el sistema argumentando tener la solución a 

los males de nuestra sociedad y esperando resolverlos por sí solos.  

ero surgió la idea de promover una acción militar con 

participación de la población civil, lo que desembocó en la nueva intentona golpista del 27 de 

noviembre de 1992. Se incorporaron nuevos sectores militares, ya no sólo del ejército, sino de la 

a Aviación, la Guardia Nacional e incluso de la Policía Metropolitana. La participación civil 

fue concebida como complemento de la acción militar central, la cual sólo se ejecutó a medias por 

participación de unidades que originalmente estaban 

comprometidas en la conspiración. El fracaso de esta nueva intentona se debió a la misma 

concepción de fondo que anidaba en sus protagonistas; el golpe del 27 de noviembre fue una 

que desaprovechó la profunda crisis desatada en la 

primera mitad del año a raíz del 4 de febrero, que consideró que el factor “pueblo” era algo que 

respondería al llamado en cualquier momento, que centró los esfuerzos en la coordinación 

eños grupos de conspiradores militares y civiles, olvidando que las 

revoluciones no se decretan y que el arte de la insurrección radica en saber determinar el 

ue el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez, como 

era su propósito. Pero la profundidad de la crisis le reservaba a CAP un fin muy cercano, por vías 

institucionales. Pérez fue el chivo expiatorio que tuvo que usar el sistema para salvarse de un 

l. En 1993, la candidatura y posterior triunfo electoral de Rafael Caldera se presentaba 

como la última carta que se jugaba el puntofijismo para sobrevivir. Pero el gobierno de Caldera le 

dio continuidad al programa económico neoliberal que había iniciado Pérez.  

Lo acontecido en Venezuela entre 1989 y 1998 refleja el fracaso más patético de los planes 

burgueses para recomponer el sistema político y salir de la crisis económica. En sentido estricto, el 

ecanismos conducentes a fortalecer su dominio político y superar la 

crisis económica, terminaron generando reacciones y desatando fuerzas que derrotaron no sólo a 

esos mecanismos “salvadores”, sino que acabaron con todo el sistema, derrumbando del poder a 

12. EL TRIUNFO ELECTORAL DE CHAVEZ EN 1998 COMO NUEVA MANIFESTACIÓN DE LA 

Los resultados electorales de 1998, 1999, 2000, 2004 y 2005 constituyen un capítulo inédito de 

historia, pues nunca la población había manifestado por vía electoral sus aspiraciones de 

cambios radicales en la sociedad venezolana. Aunque creemos que ya desde 1989 se había 



 

 

iniciado ese proceso de expresión electoral del descontento popular, que no pu

allá debido a todo el sistema electoral fraudulento que controlaban las fuerzas puntofijistas

Es evidente que el apoyo de un importante sector militar (aunque no necesariamente mayoritario) 

permitió el triunfo electoral de Chávez en 

La participación electoral de la población reabrió el proceso social iniciado en 1989 y que durante 

el gobierno de Caldera pareció amainar. La construcción misma del MVR significó un proceso más 

espontáneo que dirigido, organizándose centenares de g

identificaron a Chávez como representante de sus aspiraciones de cambio social. La gran debilidad 

de todo este proceso, aún planteada, es la inexistencia de sectores revolucionarios organizados 

que pudieran darle coh

chavista. Como ya dijimos antes, la izquierda venezolana quedó desde 1989 como artículo de 

museo, y los grupos autónomos surgidos en los ochenta no lograron alcanzar estructuras 

organizativas de carácter nacional, como tampoco llegaron a formular un programa político que 

reuniera cierto consenso. 

Esta debilidad del proceso chavista amenaza con conducirlo por el mismo camino que en el pasado 

siguieron todos los grupos insurgentes que a

dominante: transarse con la burguesía y el imperialismo, traicionando a la vez los más caros 

anhelos populares de transformación revolucionaria de la sociedad. La tendencia espontánea del 

proceso lo lleva por e

apenas comienza. En este sentido, el chavismo está como los adecos en 1945, debatiéndose entre 

el impulso de un verdadero cambio social y la presión por llegar a acuerdos de gobernabi

los representantes del capital nacional e internacional. 

Entender a cabalidad este peligro es imprescindible para formular propuestas que permitan 

rescatar el carácter popular y revolucionario del proceso de cambios, derrotando políticamente a 

todos los sectores que dentro del chavismo aspiran simplemente a convertirse en una alternativa 

burguesa de recambio del sistema capitalista dependiente en Venezuela. 

La situación venezolana de los últimos años, sobre todo a partir del 2002, permite introd

cambio radical de perspectiva en el análisis de los procesos históricos. La consideración de lo que 

hemos llamado “EL FACTOR PUEBLO” es vital si se quiere entender a cabalidad lo que está 

pasando en este país. El análisis marxista tradicional no co

error no provenga del propio Marx), sino que prevalece generalmente el análisis sobre la 

actuación de las organizaciones (partidos, sindicatos, cuerpos militares) y de los líderes de dichas 

organizaciones. Es decir, los 

pueblos reconozcan a determinados líderes y se organicen en determinadas instancias políticas y 

militares. Pero la historia nos ha enseñado que la fuerza de determinados movimientos soc

trasciende considerablemente la determinación política de quienes aparecen dirigiendo esos 

movimientos.  

Esta limitación en el análisis afecta también al imperio. Las razones de sus fracasos en abril/2002 y 

en el paro petrolero, se derivan precisamen

factor que motoriza el proceso venezolano. Por ello la rebelión del 13 de abril los dejó atónitos, 

como no esperaron tampoco el estoicismo con que el pueblo aguantó los dos meses de paro 

criminal.  

                                        
7
Por ejemplo, los resultados de las elecciones presidenciales de 1993 fueron siempre objeto de dudas y 

sospechas acerca de quién había sido realmente el ganador. La aparición en basureros de miles de urnas y 
de votos, pareció confirmar la creencia popular d
(candidato de la Causa R y apoyado por sectores de izquierda), y que el triunfo de Rafael Caldera (fundador y 
máximo líder del partido Copei, quien se lanzó como “independiente” en dichas elecciones) n
un “arreglo” del Consejo Supremo Electoral, controlado para ese entonces por el bipartidismo adeco
copeyano. Pero ya antes, en las elecciones regionales de 1989 y 1992, candidatos de la izquierda habían 
ganado importantes gobernaciones y alca
de la Causa R, en 1992). 
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iniciado ese proceso de expresión electoral del descontento popular, que no pu

allá debido a todo el sistema electoral fraudulento que controlaban las fuerzas puntofijistas

Es evidente que el apoyo de un importante sector militar (aunque no necesariamente mayoritario) 

permitió el triunfo electoral de Chávez en 1998.  

La participación electoral de la población reabrió el proceso social iniciado en 1989 y que durante 

el gobierno de Caldera pareció amainar. La construcción misma del MVR significó un proceso más 

espontáneo que dirigido, organizándose centenares de grupos populares que de una u otra forma 

identificaron a Chávez como representante de sus aspiraciones de cambio social. La gran debilidad 

de todo este proceso, aún planteada, es la inexistencia de sectores revolucionarios organizados 

que pudieran darle coherencia política e ideológica al aluvión popular que permitió el triunfo 

chavista. Como ya dijimos antes, la izquierda venezolana quedó desde 1989 como artículo de 

museo, y los grupos autónomos surgidos en los ochenta no lograron alcanzar estructuras 

izativas de carácter nacional, como tampoco llegaron a formular un programa político que 

reuniera cierto consenso.  

Esta debilidad del proceso chavista amenaza con conducirlo por el mismo camino que en el pasado 

siguieron todos los grupos insurgentes que asaltaron el poder desplazando a la oligarquía 

dominante: transarse con la burguesía y el imperialismo, traicionando a la vez los más caros 

anhelos populares de transformación revolucionaria de la sociedad. La tendencia espontánea del 

proceso lo lleva por ese camino, aunque el discurso presidencial enfatice en que la revolución 

apenas comienza. En este sentido, el chavismo está como los adecos en 1945, debatiéndose entre 

el impulso de un verdadero cambio social y la presión por llegar a acuerdos de gobernabi

los representantes del capital nacional e internacional.  

Entender a cabalidad este peligro es imprescindible para formular propuestas que permitan 

rescatar el carácter popular y revolucionario del proceso de cambios, derrotando políticamente a 

odos los sectores que dentro del chavismo aspiran simplemente a convertirse en una alternativa 

burguesa de recambio del sistema capitalista dependiente en Venezuela. 

La situación venezolana de los últimos años, sobre todo a partir del 2002, permite introd

cambio radical de perspectiva en el análisis de los procesos históricos. La consideración de lo que 

hemos llamado “EL FACTOR PUEBLO” es vital si se quiere entender a cabalidad lo que está 

pasando en este país. El análisis marxista tradicional no co

error no provenga del propio Marx), sino que prevalece generalmente el análisis sobre la 

actuación de las organizaciones (partidos, sindicatos, cuerpos militares) y de los líderes de dichas 

organizaciones. Es decir, los análisis siguen un modelo pre-establecido en el cual se espera que los 

pueblos reconozcan a determinados líderes y se organicen en determinadas instancias políticas y 

militares. Pero la historia nos ha enseñado que la fuerza de determinados movimientos soc

trasciende considerablemente la determinación política de quienes aparecen dirigiendo esos 

Esta limitación en el análisis afecta también al imperio. Las razones de sus fracasos en abril/2002 y 

en el paro petrolero, se derivan precisamente de creer que es el liderazgo de Chávez el único 

factor que motoriza el proceso venezolano. Por ello la rebelión del 13 de abril los dejó atónitos, 

como no esperaron tampoco el estoicismo con que el pueblo aguantó los dos meses de paro 

                                                           
Por ejemplo, los resultados de las elecciones presidenciales de 1993 fueron siempre objeto de dudas y 

sospechas acerca de quién había sido realmente el ganador. La aparición en basureros de miles de urnas y 
de votos, pareció confirmar la creencia popular de que el verdadero ganador había sido Andrés Velásquez 
(candidato de la Causa R y apoyado por sectores de izquierda), y que el triunfo de Rafael Caldera (fundador y 
máximo líder del partido Copei, quien se lanzó como “independiente” en dichas elecciones) n
un “arreglo” del Consejo Supremo Electoral, controlado para ese entonces por el bipartidismo adeco
copeyano. Pero ya antes, en las elecciones regionales de 1989 y 1992, candidatos de la izquierda habían 
ganado importantes gobernaciones y alcaldías del país, incluyendo la alcaldía de Caracas (Aristóbulo Istúriz, 
de la Causa R, en 1992).  

iniciado ese proceso de expresión electoral del descontento popular, que no pudo llegar antes más 

allá debido a todo el sistema electoral fraudulento que controlaban las fuerzas puntofijistas7.  

Es evidente que el apoyo de un importante sector militar (aunque no necesariamente mayoritario) 

La participación electoral de la población reabrió el proceso social iniciado en 1989 y que durante 

el gobierno de Caldera pareció amainar. La construcción misma del MVR significó un proceso más 

rupos populares que de una u otra forma 

identificaron a Chávez como representante de sus aspiraciones de cambio social. La gran debilidad 

de todo este proceso, aún planteada, es la inexistencia de sectores revolucionarios organizados 

erencia política e ideológica al aluvión popular que permitió el triunfo 

chavista. Como ya dijimos antes, la izquierda venezolana quedó desde 1989 como artículo de 

museo, y los grupos autónomos surgidos en los ochenta no lograron alcanzar estructuras 

izativas de carácter nacional, como tampoco llegaron a formular un programa político que 

Esta debilidad del proceso chavista amenaza con conducirlo por el mismo camino que en el pasado 

saltaron el poder desplazando a la oligarquía 

dominante: transarse con la burguesía y el imperialismo, traicionando a la vez los más caros 

anhelos populares de transformación revolucionaria de la sociedad. La tendencia espontánea del 

se camino, aunque el discurso presidencial enfatice en que la revolución 

apenas comienza. En este sentido, el chavismo está como los adecos en 1945, debatiéndose entre 

el impulso de un verdadero cambio social y la presión por llegar a acuerdos de gobernabilidad con 

Entender a cabalidad este peligro es imprescindible para formular propuestas que permitan 

rescatar el carácter popular y revolucionario del proceso de cambios, derrotando políticamente a 

odos los sectores que dentro del chavismo aspiran simplemente a convertirse en una alternativa 

burguesa de recambio del sistema capitalista dependiente en Venezuela.  

La situación venezolana de los últimos años, sobre todo a partir del 2002, permite introducir un 

cambio radical de perspectiva en el análisis de los procesos históricos. La consideración de lo que 

hemos llamado “EL FACTOR PUEBLO” es vital si se quiere entender a cabalidad lo que está 

pasando en este país. El análisis marxista tradicional no considera esta perspectiva (aunque el 

error no provenga del propio Marx), sino que prevalece generalmente el análisis sobre la 

actuación de las organizaciones (partidos, sindicatos, cuerpos militares) y de los líderes de dichas 

establecido en el cual se espera que los 

pueblos reconozcan a determinados líderes y se organicen en determinadas instancias políticas y 

militares. Pero la historia nos ha enseñado que la fuerza de determinados movimientos sociales 

trasciende considerablemente la determinación política de quienes aparecen dirigiendo esos 

Esta limitación en el análisis afecta también al imperio. Las razones de sus fracasos en abril/2002 y 

te de creer que es el liderazgo de Chávez el único 

factor que motoriza el proceso venezolano. Por ello la rebelión del 13 de abril los dejó atónitos, 

como no esperaron tampoco el estoicismo con que el pueblo aguantó los dos meses de paro 

Por ejemplo, los resultados de las elecciones presidenciales de 1993 fueron siempre objeto de dudas y 
sospechas acerca de quién había sido realmente el ganador. La aparición en basureros de miles de urnas y 

e que el verdadero ganador había sido Andrés Velásquez 
(candidato de la Causa R y apoyado por sectores de izquierda), y que el triunfo de Rafael Caldera (fundador y 
máximo líder del partido Copei, quien se lanzó como “independiente” en dichas elecciones) no fue más que 
un “arreglo” del Consejo Supremo Electoral, controlado para ese entonces por el bipartidismo adeco-
copeyano. Pero ya antes, en las elecciones regionales de 1989 y 1992, candidatos de la izquierda habían 

ldías del país, incluyendo la alcaldía de Caracas (Aristóbulo Istúriz, 



 

 

En Venezuela existe una situación que nosotros denominamos como INSUBORDINACIÓN POPULAR 

GENERALIZADA. Esta situación comenzó a gestarse a mediados de los años 80 y reventó con fuerza 

el 27-28 de febrero de 1989. Se mantuvo con altos y bajos en los noventa, hasta 

triunfos electorales de Chávez entre 1998 y 2000, y finalmente resurgió con toda su fuerza el 13 de 

abril de 2002. Esta insubordinación consiste en la pérdida absoluta de credibilidad en las instancias 

del poder burgués y en los mecanismos

parlamento, tribunales, aparatos represivos, etc. Es por ello que el propio movimiento chavista es 

aluvional; no responde a los mecanismos tradicionales mediante los cuales un partido conquista 

poder político. Casos distintos son los de Salvador Allende en Chile 

y Lula da Silva en Brasil, en los cuales un partido forjado a lo largo de varias décadas logra 

finalmente un triunfo electoral, pero sin trascender los mecanismos tradicionales del po

burgués.  

La Insubordinación Popular no es nueva en Venezuela. A partir de 1812 se abrió un proceso de 

insubordinación popular que sólo culminó en 1863

Bolívar y Zamora fueron los grandes líderes de ese movimi

venezolana mucho más democrática e igualitaria que el resto de países latinoamericanos. 

A pesar de sus limitaciones, la insubordinación popular ha generado una crisis histórica de 

enormes dimensiones para la burguesía y s

partidos y las instituciones entre 1989 y 1999 alcanzó niveles de destrucción casi total, situación 

que se ha profundizado luego de los triunfos populares ante el golpe fascista de abril del 2002, el 

paro petrolero de 2002

revolucionarias en 2004 y 2005. Hasta hoy, la burguesía no ha podido recuperar su liderazgo 

político y mucho menos asomar alternativas institucionales viables. 

Un elemento que destaca en el análisis del proceso venezolano de estos últimos años, es la 

evidente decisión del gobierno de los Estados Unidos por intentar derrocar por cualquier medio al 

gobierno de Hugo Chávez y acabar con el proceso revolucionario boli

imperialismo, es que las rebeliones populares sólo pueden ser aplacadas a sangre y fuego. Así 

ocurrió con la Comuna de París en 1871, con la Comuna de Berlín en 1919, y en América Latina 

tenemos ejemplos similares en El Salvador y 

fuera el golpe militar en Chile en 1973 y el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 

1953. Es de suponer que el imperio está plenamente consciente que sólo puede restituir su 

“orden” en Venezuela

gestado en los últimos años. 

Pero ya en abril de 2002 se demostró que la burguesía no logra hacer consenso para conducir a los 

organismos militares y policiales hacia la represión y mas

Pensamos que esa situación sigue prevaleciendo actualmente, y que por tanto no existen 

condiciones internas para que la revolución bolivariana sea aplastada de la forma como lo fue el 

gobierno de Allende en Chile. 

Sólo una intervención militar extranjera pudiera cambiar esa correlación de fuerzas en lo militar. Y 

esa posibilidad no es tan fácil de concretarse. 

A mediano plazo, la perspectiva del movimiento popular y del propio Chávez sigue siendo 

favorable. Aún con la e

de estado, la burguesía no tiene condiciones favorables para crear un consenso social que facilite 

la gobernabilidad. Todo lo contrario. Un gobierno de la derecha significaría con tod

exacerbamiento de todas las contradicciones y luchas sociales, incluso dentro de las fuerzas 

armadas y los cuerpos policiales. La única manera de detener este proceso es con un genocidio 

como el cometido en los países del cono sur, pero como

capacidad actualmente, en términos históricos, para ejecutar algo así. Chávez podría regresar 

nuevamente al poder en cualquier escenario político futuro. De eso no debe haber dudas. 

La certeza que tenemos es que cada día

Venezuela ocurra una verdadera revolución social. Ese proceso implicaría la derrota definitiva de 
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zuela existe una situación que nosotros denominamos como INSUBORDINACIÓN POPULAR 

GENERALIZADA. Esta situación comenzó a gestarse a mediados de los años 80 y reventó con fuerza 

28 de febrero de 1989. Se mantuvo con altos y bajos en los noventa, hasta 

triunfos electorales de Chávez entre 1998 y 2000, y finalmente resurgió con toda su fuerza el 13 de 

abril de 2002. Esta insubordinación consiste en la pérdida absoluta de credibilidad en las instancias 

del poder burgués y en los mecanismos tradicionales de dominación: partidos políticos, sindicatos, 

parlamento, tribunales, aparatos represivos, etc. Es por ello que el propio movimiento chavista es 

aluvional; no responde a los mecanismos tradicionales mediante los cuales un partido conquista 

poder político. Casos distintos son los de Salvador Allende en Chile 

y Lula da Silva en Brasil, en los cuales un partido forjado a lo largo de varias décadas logra 

finalmente un triunfo electoral, pero sin trascender los mecanismos tradicionales del po

La Insubordinación Popular no es nueva en Venezuela. A partir de 1812 se abrió un proceso de 

insubordinación popular que sólo culminó en 1863-64, con el triunfo del federalismo. Boves, 

Bolívar y Zamora fueron los grandes líderes de ese movimi

venezolana mucho más democrática e igualitaria que el resto de países latinoamericanos. 

A pesar de sus limitaciones, la insubordinación popular ha generado una crisis histórica de 

enormes dimensiones para la burguesía y su poder en Venezuela. El desmoronamiento de los 

partidos y las instituciones entre 1989 y 1999 alcanzó niveles de destrucción casi total, situación 

que se ha profundizado luego de los triunfos populares ante el golpe fascista de abril del 2002, el 

rolero de 2002-2003, la guarimba de febrero-marzo del 2004, y las victorias electorales 

revolucionarias en 2004 y 2005. Hasta hoy, la burguesía no ha podido recuperar su liderazgo 

político y mucho menos asomar alternativas institucionales viables. 

Un elemento que destaca en el análisis del proceso venezolano de estos últimos años, es la 

evidente decisión del gobierno de los Estados Unidos por intentar derrocar por cualquier medio al 

gobierno de Hugo Chávez y acabar con el proceso revolucionario boli

imperialismo, es que las rebeliones populares sólo pueden ser aplacadas a sangre y fuego. Así 

ocurrió con la Comuna de París en 1871, con la Comuna de Berlín en 1919, y en América Latina 

tenemos ejemplos similares en El Salvador y Nicaragua de los años 30 y 80 del siglo XX, sin dejar 

fuera el golpe militar en Chile en 1973 y el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 

1953. Es de suponer que el imperio está plenamente consciente que sólo puede restituir su 

“orden” en Venezuela con el aplastamiento del movimiento popular revolucionario que se ha 

gestado en los últimos años.  

Pero ya en abril de 2002 se demostró que la burguesía no logra hacer consenso para conducir a los 

organismos militares y policiales hacia la represión y masacre contra las fuerzas populares. 

Pensamos que esa situación sigue prevaleciendo actualmente, y que por tanto no existen 

condiciones internas para que la revolución bolivariana sea aplastada de la forma como lo fue el 

gobierno de Allende en Chile.  

una intervención militar extranjera pudiera cambiar esa correlación de fuerzas en lo militar. Y 

esa posibilidad no es tan fácil de concretarse.  

A mediano plazo, la perspectiva del movimiento popular y del propio Chávez sigue siendo 

favorable. Aún con la eventual salida de Chávez del poder, ya sea electoralmente o con un golpe 

de estado, la burguesía no tiene condiciones favorables para crear un consenso social que facilite 

la gobernabilidad. Todo lo contrario. Un gobierno de la derecha significaría con tod

exacerbamiento de todas las contradicciones y luchas sociales, incluso dentro de las fuerzas 

armadas y los cuerpos policiales. La única manera de detener este proceso es con un genocidio 

como el cometido en los países del cono sur, pero como

capacidad actualmente, en términos históricos, para ejecutar algo así. Chávez podría regresar 

nuevamente al poder en cualquier escenario político futuro. De eso no debe haber dudas. 

La certeza que tenemos es que cada día se generan y profundizan las condiciones para que en 

Venezuela ocurra una verdadera revolución social. Ese proceso implicaría la derrota definitiva de 

zuela existe una situación que nosotros denominamos como INSUBORDINACIÓN POPULAR 

GENERALIZADA. Esta situación comenzó a gestarse a mediados de los años 80 y reventó con fuerza 

28 de febrero de 1989. Se mantuvo con altos y bajos en los noventa, hasta que permitió los 

triunfos electorales de Chávez entre 1998 y 2000, y finalmente resurgió con toda su fuerza el 13 de 

abril de 2002. Esta insubordinación consiste en la pérdida absoluta de credibilidad en las instancias 

tradicionales de dominación: partidos políticos, sindicatos, 

parlamento, tribunales, aparatos represivos, etc. Es por ello que el propio movimiento chavista es 

aluvional; no responde a los mecanismos tradicionales mediante los cuales un partido conquista el 

poder político. Casos distintos son los de Salvador Allende en Chile  

y Lula da Silva en Brasil, en los cuales un partido forjado a lo largo de varias décadas logra 

finalmente un triunfo electoral, pero sin trascender los mecanismos tradicionales del poder 

La Insubordinación Popular no es nueva en Venezuela. A partir de 1812 se abrió un proceso de 

64, con el triunfo del federalismo. Boves, 

Bolívar y Zamora fueron los grandes líderes de ese movimiento social que creó una sociedad 

venezolana mucho más democrática e igualitaria que el resto de países latinoamericanos.  

A pesar de sus limitaciones, la insubordinación popular ha generado una crisis histórica de 

u poder en Venezuela. El desmoronamiento de los 

partidos y las instituciones entre 1989 y 1999 alcanzó niveles de destrucción casi total, situación 

que se ha profundizado luego de los triunfos populares ante el golpe fascista de abril del 2002, el 

marzo del 2004, y las victorias electorales 

revolucionarias en 2004 y 2005. Hasta hoy, la burguesía no ha podido recuperar su liderazgo 

político y mucho menos asomar alternativas institucionales viables.  

Un elemento que destaca en el análisis del proceso venezolano de estos últimos años, es la 

evidente decisión del gobierno de los Estados Unidos por intentar derrocar por cualquier medio al 

gobierno de Hugo Chávez y acabar con el proceso revolucionario bolivariano. Si algo sabe el 

imperialismo, es que las rebeliones populares sólo pueden ser aplacadas a sangre y fuego. Así 

ocurrió con la Comuna de París en 1871, con la Comuna de Berlín en 1919, y en América Latina 

Nicaragua de los años 30 y 80 del siglo XX, sin dejar 

fuera el golpe militar en Chile en 1973 y el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 

1953. Es de suponer que el imperio está plenamente consciente que sólo puede restituir su 

con el aplastamiento del movimiento popular revolucionario que se ha 

Pero ya en abril de 2002 se demostró que la burguesía no logra hacer consenso para conducir a los 

acre contra las fuerzas populares.  

Pensamos que esa situación sigue prevaleciendo actualmente, y que por tanto no existen 

condiciones internas para que la revolución bolivariana sea aplastada de la forma como lo fue el 

una intervención militar extranjera pudiera cambiar esa correlación de fuerzas en lo militar. Y 

A mediano plazo, la perspectiva del movimiento popular y del propio Chávez sigue siendo 

ventual salida de Chávez del poder, ya sea electoralmente o con un golpe 

de estado, la burguesía no tiene condiciones favorables para crear un consenso social que facilite 

la gobernabilidad. Todo lo contrario. Un gobierno de la derecha significaría con toda seguridad el 

exacerbamiento de todas las contradicciones y luchas sociales, incluso dentro de las fuerzas 

armadas y los cuerpos policiales. La única manera de detener este proceso es con un genocidio 

como el cometido en los países del cono sur, pero como ya dijimos, la burguesía no tiene 

capacidad actualmente, en términos históricos, para ejecutar algo así. Chávez podría regresar 

nuevamente al poder en cualquier escenario político futuro. De eso no debe haber dudas.  

se generan y profundizan las condiciones para que en 

Venezuela ocurra una verdadera revolución social. Ese proceso implicaría la derrota definitiva de 



 

 

la burguesía criolla que por 170 años mantuvo al país como furgón de cola del imperialismo de 

turno, y la apertura a un verdadero poder popular, a una sociedad de democracia participativa y 

protagónica, que surgiría ante el mundo como la alternativa ante la incapacidad del modelo liberal 

parlamentario y del neoliberalismo económico para resolver las grandes 

pueblos. Implicaría también, y como condición necesaria, el desplazamiento de toda la burocracia 

que hasta ahora se plegó a Chávez en forma oportunista, sin compartir en absoluto los 

fundamentos nacionalistas y populares de los cambios q

venido siendo una traba tanto para el cumplimiento de los planes socioeconómicos 

gubernamentales como para la participación popular efectiva en la conducción de dichos planes. 

La eventual consolidación de la revoluc

que se vayan suscitando en toda la América Latina. Circunstancias favorables, como los triunfos 

electorales de sectores nacionalistas e izquierdistas en Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, y el 

crecimiento de los movimientos sociales que luchan en Perú, Ecuador, Colombia, México, 

Nicaragua y otros países, deberían dar paso a una etapa de mayor consolidación en la cual 

gobiernos revolucionarios similares al venezolano se concreten en dichos países.

la revolución venezolana pudiera ser cercada progresivamente por las fuerzas imperialistas, y su 

futuro estaría en entredicho. 

 

CONCLUSIONES.  

Las limitaciones de la lucha de los desposeídos no le quitan relevancia a la misma. Luego de

la inestabilidad política será la característica fundamental de Venezuela, debido a la falta de 

consenso entre las fracciones de las clases dominantes en torno al “proyecto nacional” a aplicar en 

el país, y por la presión de la lucha popular que rei

desposeídos no lograron hacerse con el poder político, sus actos insurreccionales han dejado la 

huella en nuestra sociedad. 

Enfatizamos la necesidad de incorporar, en el estudio de nuestra historia, las actuaciones de 

distintas clases oprimidas que a lo largo del proceso histórico

hacer hegemónicos sus propios intereses. Replantear la historia de los vencidos y hurgar en las 

raíces de nuestra nacionalidad puede contribuir a comprende

realidad actual, cuando Venezuela vive un profundo proceso de cambios en los cuales por primera 

vez, desde la derrota del proyecto nacionalista bolivariano en 1830, se comienza a perfilar un 

programa de desarrollo nacional

canales de participación popular que hasta el presente estuvieron siempre confiscados por las 

elites políticas al servicio del capital internacional. 

Si bien Chávez y su programa adolecen de grande

cierto que su gobierno representa la primera oportunidad en la historia de Venezuela que las 

fuerzas populares han tenido el poder al alcance de la mano. La quiebra absoluta de los 

mecanismos políticos med

desde 1936-45 hasta 1998, particularmente la bancarrota de los partidos políticos burgueses y de 

la institucionalidad surgida del Pacto de Punto Fijo, ha abierto espacios de particip

que lamentablemente no han sido aprovechados suficientemente por la debilidad de las 

organizaciones populares y revolucionarias. No obstante, sigue siendo posible el renacer de un 

movimiento revolucionario que tome la dirección del proceso de

Hoy, cuando la humanidad se debate entre la irracionalidad de la guerra imperialista y el no 

menos irracional terrorismo, se hace imprescindible replantear el modelo de sociedad que 

queremos para nuestro país y para toda la América Latina. Una m

pasado histórico puede contribuir a esa labor. 

Maracaibo, diciembre de 2005

                                        
8
Lo fundamental del presente trabajo fue concluido en octubre de 2001. Lo hemos actualizado considerando 

el desarrollo reciente del proceso político venezola
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la burguesía criolla que por 170 años mantuvo al país como furgón de cola del imperialismo de 

a apertura a un verdadero poder popular, a una sociedad de democracia participativa y 

protagónica, que surgiría ante el mundo como la alternativa ante la incapacidad del modelo liberal 

parlamentario y del neoliberalismo económico para resolver las grandes 

pueblos. Implicaría también, y como condición necesaria, el desplazamiento de toda la burocracia 

que hasta ahora se plegó a Chávez en forma oportunista, sin compartir en absoluto los 

fundamentos nacionalistas y populares de los cambios que el presidente ha propuesto, y que ha 

venido siendo una traba tanto para el cumplimiento de los planes socioeconómicos 

gubernamentales como para la participación popular efectiva en la conducción de dichos planes. 

La eventual consolidación de la revolución bolivariana, depende también de los procesos políticos 

que se vayan suscitando en toda la América Latina. Circunstancias favorables, como los triunfos 

electorales de sectores nacionalistas e izquierdistas en Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, y el 

recimiento de los movimientos sociales que luchan en Perú, Ecuador, Colombia, México, 

Nicaragua y otros países, deberían dar paso a una etapa de mayor consolidación en la cual 

gobiernos revolucionarios similares al venezolano se concreten en dichos países.

la revolución venezolana pudiera ser cercada progresivamente por las fuerzas imperialistas, y su 

futuro estaría en entredicho.  

Las limitaciones de la lucha de los desposeídos no le quitan relevancia a la misma. Luego de

la inestabilidad política será la característica fundamental de Venezuela, debido a la falta de 

consenso entre las fracciones de las clases dominantes en torno al “proyecto nacional” a aplicar en 

el país, y por la presión de la lucha popular que reiteradamente se manifestó. Aunque los 

desposeídos no lograron hacerse con el poder político, sus actos insurreccionales han dejado la 

huella en nuestra sociedad.  

Enfatizamos la necesidad de incorporar, en el estudio de nuestra historia, las actuaciones de 

distintas clases oprimidas que a lo largo del proceso histórico

hacer hegemónicos sus propios intereses. Replantear la historia de los vencidos y hurgar en las 

raíces de nuestra nacionalidad puede contribuir a comprende

realidad actual, cuando Venezuela vive un profundo proceso de cambios en los cuales por primera 

vez, desde la derrota del proyecto nacionalista bolivariano en 1830, se comienza a perfilar un 

programa de desarrollo nacional independiente y soberano, y se abren constitucionalmente 

canales de participación popular que hasta el presente estuvieron siempre confiscados por las 

elites políticas al servicio del capital internacional.  

Si bien Chávez y su programa adolecen de grandes insuficiencias teóricas y políticas, no es menos 

cierto que su gobierno representa la primera oportunidad en la historia de Venezuela que las 

fuerzas populares han tenido el poder al alcance de la mano. La quiebra absoluta de los 

mecanismos políticos mediante los cuales la burguesía internacional ejerció su dominio en el país 

45 hasta 1998, particularmente la bancarrota de los partidos políticos burgueses y de 

la institucionalidad surgida del Pacto de Punto Fijo, ha abierto espacios de particip

que lamentablemente no han sido aprovechados suficientemente por la debilidad de las 

organizaciones populares y revolucionarias. No obstante, sigue siendo posible el renacer de un 

movimiento revolucionario que tome la dirección del proceso de

Hoy, cuando la humanidad se debate entre la irracionalidad de la guerra imperialista y el no 

menos irracional terrorismo, se hace imprescindible replantear el modelo de sociedad que 

queremos para nuestro país y para toda la América Latina. Una m

pasado histórico puede contribuir a esa labor.  

Maracaibo, diciembre de 20058.  

                                                           
Lo fundamental del presente trabajo fue concluido en octubre de 2001. Lo hemos actualizado considerando 

el desarrollo reciente del proceso político venezolano.  

la burguesía criolla que por 170 años mantuvo al país como furgón de cola del imperialismo de 

a apertura a un verdadero poder popular, a una sociedad de democracia participativa y 

protagónica, que surgiría ante el mundo como la alternativa ante la incapacidad del modelo liberal 

parlamentario y del neoliberalismo económico para resolver las grandes necesidades de los 

pueblos. Implicaría también, y como condición necesaria, el desplazamiento de toda la burocracia 

que hasta ahora se plegó a Chávez en forma oportunista, sin compartir en absoluto los 

ue el presidente ha propuesto, y que ha 

venido siendo una traba tanto para el cumplimiento de los planes socioeconómicos 

gubernamentales como para la participación popular efectiva en la conducción de dichos planes.  

ión bolivariana, depende también de los procesos políticos 

que se vayan suscitando en toda la América Latina. Circunstancias favorables, como los triunfos 

electorales de sectores nacionalistas e izquierdistas en Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, y el 

recimiento de los movimientos sociales que luchan en Perú, Ecuador, Colombia, México, 

Nicaragua y otros países, deberían dar paso a una etapa de mayor consolidación en la cual 

gobiernos revolucionarios similares al venezolano se concreten en dichos países. De no ocurrir así, 

la revolución venezolana pudiera ser cercada progresivamente por las fuerzas imperialistas, y su 

Las limitaciones de la lucha de los desposeídos no le quitan relevancia a la misma. Luego de 1830, 

la inestabilidad política será la característica fundamental de Venezuela, debido a la falta de 

consenso entre las fracciones de las clases dominantes en torno al “proyecto nacional” a aplicar en 

teradamente se manifestó. Aunque los 

desposeídos no lograron hacerse con el poder político, sus actos insurreccionales han dejado la 

Enfatizamos la necesidad de incorporar, en el estudio de nuestra historia, las actuaciones de las 

distintas clases oprimidas que a lo largo del proceso histórico-social han reflejado e intentado 

hacer hegemónicos sus propios intereses. Replantear la historia de los vencidos y hurgar en las 

raíces de nuestra nacionalidad puede contribuir a comprender mejor la complejidad de nuestra 

realidad actual, cuando Venezuela vive un profundo proceso de cambios en los cuales por primera 

vez, desde la derrota del proyecto nacionalista bolivariano en 1830, se comienza a perfilar un 

independiente y soberano, y se abren constitucionalmente 

canales de participación popular que hasta el presente estuvieron siempre confiscados por las 

s insuficiencias teóricas y políticas, no es menos 

cierto que su gobierno representa la primera oportunidad en la historia de Venezuela que las 

fuerzas populares han tenido el poder al alcance de la mano. La quiebra absoluta de los 

iante los cuales la burguesía internacional ejerció su dominio en el país 

45 hasta 1998, particularmente la bancarrota de los partidos políticos burgueses y de 

la institucionalidad surgida del Pacto de Punto Fijo, ha abierto espacios de participación popular 

que lamentablemente no han sido aprovechados suficientemente por la debilidad de las 

organizaciones populares y revolucionarias. No obstante, sigue siendo posible el renacer de un 

movimiento revolucionario que tome la dirección del proceso de cambios.  

Hoy, cuando la humanidad se debate entre la irracionalidad de la guerra imperialista y el no 

menos irracional terrorismo, se hace imprescindible replantear el modelo de sociedad que 

queremos para nuestro país y para toda la América Latina. Una mejor comprensión de nuestro 

Lo fundamental del presente trabajo fue concluido en octubre de 2001. Lo hemos actualizado considerando 
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4.2. REPORTAJE REALIZADO POR TELESUR
(24 de Mayo del 2016

La llegada de Rafael Correa a la presidencia de la República de Ecuador un 15 de enero de 2007, 
inicia la Revolución Ciudadana y
públicas y la injerencia extranjera. 

A 9 años de Revolución Ciudadana
surgió este proceso revolucionario, sus logros sociales y perspectivas. 

 
Derrumbe de la partidocracia

Las políticas neoliberales establecidas desde principios de los años 90, dieron p
bancario a principios de marzo de 1999, la quiebra del sistema financiero y, finalmente, la peor 
crisis económica de la historia nacional con la pérdida de la moneda nacional en el año 2000. 

La inestabilidad política de los gobiernos de
apenas diez años, destituidos en medio de revueltas populares por la grave situación: Abdalá 
Bucaram, el 5 de febrero de 1997, Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000, y Lucio Gutiérrez, el 20 
de abril de 2005.  
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La llegada de Rafael Correa a la presidencia de la República de Ecuador un 15 de enero de 2007, 
inicia la Revolución Ciudadana y pone fin a la inestabilidad política, la visión neoliberal en políticas 
públicas y la injerencia extranjera.  

ución Ciudadana, el momento es propicio para hacer un recuento de cómo 
surgió este proceso revolucionario, sus logros sociales y perspectivas. 
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Las políticas neoliberales establecidas desde principios de los años 90, dieron p
bancario a principios de marzo de 1999, la quiebra del sistema financiero y, finalmente, la peor 
crisis económica de la historia nacional con la pérdida de la moneda nacional en el año 2000. 

La inestabilidad política de los gobiernos de derecha provocó la salida de tres presidentes en 
apenas diez años, destituidos en medio de revueltas populares por la grave situación: Abdalá 
Bucaram, el 5 de febrero de 1997, Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000, y Lucio Gutiérrez, el 20 
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La llegada de Rafael Correa a la presidencia de la República de Ecuador un 15 de enero de 2007, 
pone fin a la inestabilidad política, la visión neoliberal en políticas 

, el momento es propicio para hacer un recuento de cómo 
surgió este proceso revolucionario, sus logros sociales y perspectivas.  

Las políticas neoliberales establecidas desde principios de los años 90, dieron paso al “salvataje” 
bancario a principios de marzo de 1999, la quiebra del sistema financiero y, finalmente, la peor 
crisis económica de la historia nacional con la pérdida de la moneda nacional en el año 2000.  

derecha provocó la salida de tres presidentes en 
apenas diez años, destituidos en medio de revueltas populares por la grave situación: Abdalá 
Bucaram, el 5 de febrero de 1997, Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000, y Lucio Gutiérrez, el 20 



 

 

Ante ese escenario, Rafael Correa, economista, catedrático universitario y líder del naciente 
Movimiento Alianza País, se presenta como candidato presidencial para las elecciones. El 26 de 
noviembre de 2006 vence en segunda ronda con 56,67 por ciento de
Álvaro Noboa, quien abogaba por la libre empresa, no intervención estatal y la sumisión a los 
Estados Unidos con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Por su parte, Correa propugnaba por un rol más decisivo del Estado, no 
generación de empleo a través de obras públicas, incremento del monto de subsidios a los más 
necesitados, facilitar el crédito para producción y vivienda con tasas preferenciales y a largo plazo. 

Ese cambio de las estructuras comenz
el decreto 002 firmado una vez asumió la presidencia de la República, iniciativa que obtuvo el 81,5 
por ciento de respaldo el 15 de abril de 2007. 

En las elecciones de asambleístas constituyentes, 
de las 130 curules en disputa. Así, la ANC que contaba con plenos poderes permitió a los 
asambleístas definir la constitución y emitir mandatos con fuerza de ley al disolverse el Congreso 
Nacional. Representó
las correlaciones de fuerzas políticas. 

A finales de julio de 2008 el Tribunal Supremo Electoral ratificó el llamado a referendo, que se 
realizó el 28 de septiembre, donde el Sí 
refundar el texto, se convocó a elecciones generales para el 26 de abril 2009, en las que Correa se 
impuso en la primera vuelta con el 51,99 por ciento. A partir de ese año, la Revolución Ciudadana 
ha tenido otros triunfos electorales: una consulta popular y las elecciones generales de 2013, en 
las que consiguió la reelección con el 57,17 por ciento de los votos. 

¡9 años de Revolución Ciudadana

Luego de “la larga y oscura noche neoliberal”, en palab
experimentado la mayor estabilidad política, económica y social en su historia. Revisemos: 

Revolución Constitucional

Desde el 2007 hasta mayo
las relaciones de poder y impulsar garantías sociales a todos los ciudadanos. Esa cantidad de leyes 
están distribuidas de la siguiente manera: 27 por ciento en modelos de desarrollo, 24 por 
ciento en reorganización del poder y reconocimiento de la participación ci
en derechos del Buen Vivir, otro 18 por ciento para la recuperación de las facultades del Estado y 
nueva organización territorial, un 12 por ciento en
acuerdo al último informe de la Sec

Asimismo, en lo que va de 2016 el Estado ha aprobado otras seis leyes de las que destacan las 
de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas,
Públicas y la de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación 
de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril. 

Pobreza 

En 2007, el porcentaje de personas pobres por ingreso era de 36,7 por ciento, cifra que ha 
descendido hasta llegar al 23,3
ecuatorianos superaron la pobreza; en el caso de la pobreza extrema, Ecuado
descenso de ocho puntos porcentuales desde el 2007,
con el Instituto Nacional de Estadística y Censos en su encuesta nacional del año 2015. 

La pobreza por ingresos urbana y rural ha experimentado un de
experimentó una baja del 24,3 al 16,4 por ciento mientras que la rural se desplomó del 61,3 al 
35,3 por ciento, evidenciando que cada vez hay menos pobres en las ciudades y los campos. 

 

 

 

[64] 

Ante ese escenario, Rafael Correa, economista, catedrático universitario y líder del naciente 
Movimiento Alianza País, se presenta como candidato presidencial para las elecciones. El 26 de 
noviembre de 2006 vence en segunda ronda con 56,67 por ciento de
Álvaro Noboa, quien abogaba por la libre empresa, no intervención estatal y la sumisión a los 
Estados Unidos con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Por su parte, Correa propugnaba por un rol más decisivo del Estado, no 
generación de empleo a través de obras públicas, incremento del monto de subsidios a los más 
necesitados, facilitar el crédito para producción y vivienda con tasas preferenciales y a largo plazo. 

Ese cambio de las estructuras comenzó con el llamado a Asamblea Constituyente (ANC), mediante 
el decreto 002 firmado una vez asumió la presidencia de la República, iniciativa que obtuvo el 81,5 
por ciento de respaldo el 15 de abril de 2007.  

En las elecciones de asambleístas constituyentes, el movimiento Alianza PAIS de Correa alcanzó 80 
de las 130 curules en disputa. Así, la ANC que contaba con plenos poderes permitió a los 
asambleístas definir la constitución y emitir mandatos con fuerza de ley al disolverse el Congreso 
Nacional. Representó un escenario ideal para desplegar el proyecto radical de cambio y redefinir 
las correlaciones de fuerzas políticas.  

A finales de julio de 2008 el Tribunal Supremo Electoral ratificó el llamado a referendo, que se 
realizó el 28 de septiembre, donde el Sí obtuvo el 63,93 frente al No con 28,10 por ciento. Tras 
refundar el texto, se convocó a elecciones generales para el 26 de abril 2009, en las que Correa se 
impuso en la primera vuelta con el 51,99 por ciento. A partir de ese año, la Revolución Ciudadana 

tenido otros triunfos electorales: una consulta popular y las elecciones generales de 2013, en 
las que consiguió la reelección con el 57,17 por ciento de los votos. 

años de Revolución Ciudadana!  

Luego de “la larga y oscura noche neoliberal”, en palabras del presidente Correa, Ecuador ha 
experimentado la mayor estabilidad política, económica y social en su historia. Revisemos: 

Revolución Constitucional 

Desde el 2007 hasta mayo 2015, en Ecuador se han aprobado más de 190
ciones de poder y impulsar garantías sociales a todos los ciudadanos. Esa cantidad de leyes 

están distribuidas de la siguiente manera: 27 por ciento en modelos de desarrollo, 24 por 
en reorganización del poder y reconocimiento de la participación ci

en derechos del Buen Vivir, otro 18 por ciento para la recuperación de las facultades del Estado y 
nueva organización territorial, un 12 por ciento en Estado y un 1 por ciento en otros intereses
acuerdo al último informe de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Asimismo, en lo que va de 2016 el Estado ha aprobado otras seis leyes de las que destacan las 
Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas,

Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación 
de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril.  

En 2007, el porcentaje de personas pobres por ingreso era de 36,7 por ciento, cifra que ha 
descendido hasta llegar al 23,3 por ciento en 2015, lo que indica que más de un millón de 
ecuatorianos superaron la pobreza; en el caso de la pobreza extrema, Ecuado
descenso de ocho puntos porcentuales desde el 2007, ubicándose, en 2015 en 8,5%, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y Censos en su encuesta nacional del año 2015. 

La pobreza por ingresos urbana y rural ha experimentado un de
experimentó una baja del 24,3 al 16,4 por ciento mientras que la rural se desplomó del 61,3 al 
35,3 por ciento, evidenciando que cada vez hay menos pobres en las ciudades y los campos. 

Ante ese escenario, Rafael Correa, economista, catedrático universitario y líder del naciente 
Movimiento Alianza País, se presenta como candidato presidencial para las elecciones. El 26 de 
noviembre de 2006 vence en segunda ronda con 56,67 por ciento de los votos al empresario 
Álvaro Noboa, quien abogaba por la libre empresa, no intervención estatal y la sumisión a los 
Estados Unidos con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC).  

Por su parte, Correa propugnaba por un rol más decisivo del Estado, no al TLC con los EE.UU., 
generación de empleo a través de obras públicas, incremento del monto de subsidios a los más 
necesitados, facilitar el crédito para producción y vivienda con tasas preferenciales y a largo plazo.  

ó con el llamado a Asamblea Constituyente (ANC), mediante 
el decreto 002 firmado una vez asumió la presidencia de la República, iniciativa que obtuvo el 81,5 

el movimiento Alianza PAIS de Correa alcanzó 80 
de las 130 curules en disputa. Así, la ANC que contaba con plenos poderes permitió a los 
asambleístas definir la constitución y emitir mandatos con fuerza de ley al disolverse el Congreso 

un escenario ideal para desplegar el proyecto radical de cambio y redefinir 

A finales de julio de 2008 el Tribunal Supremo Electoral ratificó el llamado a referendo, que se 
obtuvo el 63,93 frente al No con 28,10 por ciento. Tras 

refundar el texto, se convocó a elecciones generales para el 26 de abril 2009, en las que Correa se 
impuso en la primera vuelta con el 51,99 por ciento. A partir de ese año, la Revolución Ciudadana 

tenido otros triunfos electorales: una consulta popular y las elecciones generales de 2013, en 
las que consiguió la reelección con el 57,17 por ciento de los votos.  

ras del presidente Correa, Ecuador ha 
experimentado la mayor estabilidad política, económica y social en su historia. Revisemos:  

2015, en Ecuador se han aprobado más de 190 leyes para transformar 
ciones de poder y impulsar garantías sociales a todos los ciudadanos. Esa cantidad de leyes 

están distribuidas de la siguiente manera: 27 por ciento en modelos de desarrollo, 24 por 
en reorganización del poder y reconocimiento de la participación ciudadana, 18 por ciento 

en derechos del Buen Vivir, otro 18 por ciento para la recuperación de las facultades del Estado y 
Estado y un 1 por ciento en otros intereses de 

retaría Nacional de Planificación y Desarrollo.  

Asimismo, en lo que va de 2016 el Estado ha aprobado otras seis leyes de las que destacan las 
Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, Equilibrio de las Finanzas 

Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación 

En 2007, el porcentaje de personas pobres por ingreso era de 36,7 por ciento, cifra que ha 
por ciento en 2015, lo que indica que más de un millón de 

ecuatorianos superaron la pobreza; en el caso de la pobreza extrema, Ecuador registra un 
ubicándose, en 2015 en 8,5%, de acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadística y Censos en su encuesta nacional del año 2015.  

La pobreza por ingresos urbana y rural ha experimentado un descenso significativo. La urbana 
experimentó una baja del 24,3 al 16,4 por ciento mientras que la rural se desplomó del 61,3 al 
35,3 por ciento, evidenciando que cada vez hay menos pobres en las ciudades y los campos.  



 

 

Reducción de la desigualdad

El crecimiento económico ha beneficiado a los ecuatorianos. La relación del ingreso promedio del 
10 por ciento más rico con relación al 10 por ciento más pobre, en número de veces, bajó 42
acortando la brecha entre quienes reciben reciben más ingresos y los 
es decir, entre 2007 y 2015, el quintil más pobre duplicó

Ecuador es uno de los países que más redujo la desigualdad en América Latina. Entre 2007 y 2013, 
el país suramericano bajó su coeficiente d
mismo lapso Latinoamérica lo redujo apenas dos puntos (0,52 al 0,50). 

Educación 

La tasa neta de matrícula en educación básica subió del 92 al 96 por ciento en ocho
de matriculados en el

Entre 2007 y 2015, la matrícula de la población más pobre incrementó seis
pasando del 89,0 por ciento

En educación superior, Ecuador es el p
Interno Bruto (PIB), superando a Bolivia, Paraguay
por ciento. Una señal de esa inversión es la cantidad de becas, que en el período de 2007 al 
2015 llegó a 14 mil 276
beca desde el año 1995 al 2006. 

El Gobierno de Rafael Correa ha destinado más de mil millones de dólares para nuevas 
universidades: la Universidad de las Artes, la Uni
Nacional de Educación; y el proyecto Yachay, que funge como una ciudad del conocimiento. 

Economía 

Uno de los aspectos más significativos de la Revolución Ciudadana es la estabilidad y el 
crecimiento económico. A
del PIB con 3,9 por ciento entre 2007 y 2015, comparado con el 2,9
de acuerdo con el balance presentado por la Comisión Económica para América Latina y el 
(Cepal) en diciembre de 2015. Eso ha permitido que el Gobierno haya destinado el 9,0
de su PIB para inversión pública. 

Uno de los problemas que tuvo el Ecuador previo a la llegada de Correa fue la gran evasión de 
impuestos. Desde el 2000
mil 338 millones de dólares, mientras que la Revolución Ciudadana ha triplicado esa cifra, con 
88 mil 177 millones de dólares, según datos del Servicio de Rentas Internas. 

Ecuador mantiene bajos índices de inflación con la Revolución Ciudadana. En 2015
inflación anual de 3,67 por ciento frente al 2,70 por ciento de
Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional d
(INEC) a principios de esta semana. 

Desempleo y seguridad social

Las cifras de desempleo son motivo de orgullo para el Gobierno ecuatoriano tras poseer la tasa 
más baja de Sudamérica
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Otro indicador de justicia social es el salario básico, que antes de la Revolución Ciudadana era de 
160 dólares y ahora es de 366
básica, mientras que ahora cubre el 100 por ciento. Por eso decimos que es un salario digno”, 
afirmó Pabel Muñoz, titular del Senplades. 

La cobertura de la seguridad social para los empleados a escala nacional presenta una tendencia 
creciente. en el 2015,
social (IESS) frente al 43,6 por ciento de junio de 2013 y el 26,0 por ciento de junio de 2007, de 
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Reducción de la desigualdad 

miento económico ha beneficiado a los ecuatorianos. La relación del ingreso promedio del 
10 por ciento más rico con relación al 10 por ciento más pobre, en número de veces, bajó 42
acortando la brecha entre quienes reciben reciben más ingresos y los 
es decir, entre 2007 y 2015, el quintil más pobre duplicó su ingreso mensual per cápita. 

Ecuador es uno de los países que más redujo la desigualdad en América Latina. Entre 2007 y 2013, 
el país suramericano bajó su coeficiente de Gini en 6 puntos (del 0,55 al 0,49), mientras en el 
mismo lapso Latinoamérica lo redujo apenas dos puntos (0,52 al 0,50). 

La tasa neta de matrícula en educación básica subió del 92 al 96 por ciento en ocho
de matriculados en el sistema público aumentó de dos millones 604 mil a tres millones 479 mil. 

Entre 2007 y 2015, la matrícula de la población más pobre incrementó seis
pasando del 89,0 por ciento a 95,4 por ciento.  

En educación superior, Ecuador es el país que más invierte con 2,00
Interno Bruto (PIB), superando a Bolivia, Paraguay y Uruguay, que se encuentran por debajo del 2 
por ciento. Una señal de esa inversión es la cantidad de becas, que en el período de 2007 al 

mil 276 estudiantes, en contraste con apenas los 237 estudiantes que lograron una 
beca desde el año 1995 al 2006.  

El Gobierno de Rafael Correa ha destinado más de mil millones de dólares para nuevas 
universidades: la Universidad de las Artes, la Universidad Regional Amazónica; la Universidad 
Nacional de Educación; y el proyecto Yachay, que funge como una ciudad del conocimiento. 

Uno de los aspectos más significativos de la Revolución Ciudadana es la estabilidad y el 
crecimiento económico. A pesar de la crisis del capitalismo mundial, Ecuador creció en promedio 

por ciento entre 2007 y 2015, comparado con el 2,9
de acuerdo con el balance presentado por la Comisión Económica para América Latina y el 
(Cepal) en diciembre de 2015. Eso ha permitido que el Gobierno haya destinado el 9,0
de su PIB para inversión pública.  

Uno de los problemas que tuvo el Ecuador previo a la llegada de Correa fue la gran evasión de 
impuestos. Desde el 2000 hasta el 2006, los tres gobiernos de ese período recaudaron apenas 21 

millones de dólares, mientras que la Revolución Ciudadana ha triplicado esa cifra, con 
millones de dólares, según datos del Servicio de Rentas Internas. 

iene bajos índices de inflación con la Revolución Ciudadana. En 2015
inflación anual de 3,67 por ciento frente al 2,70 por ciento de
Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional d
(INEC) a principios de esta semana.  

Desempleo y seguridad social 

Las cifras de desempleo son motivo de orgullo para el Gobierno ecuatoriano tras poseer la tasa 
más baja de Sudamérica con 4,3 por ciento al 2015, por debajo de Perú, A
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos   

Otro indicador de justicia social es el salario básico, que antes de la Revolución Ciudadana era de 
160 dólares y ahora es de 366 dólares. “El salario antes cubría el 40 por ci
básica, mientras que ahora cubre el 100 por ciento. Por eso decimos que es un salario digno”, 
afirmó Pabel Muñoz, titular del Senplades.  

La cobertura de la seguridad social para los empleados a escala nacional presenta una tendencia 
ciente. en el 2015, el 67 por ciento de los ocupados plenos poseen afiliación a la seguridad 

social (IESS) frente al 43,6 por ciento de junio de 2013 y el 26,0 por ciento de junio de 2007, de 

miento económico ha beneficiado a los ecuatorianos. La relación del ingreso promedio del 
10 por ciento más rico con relación al 10 por ciento más pobre, en número de veces, bajó 42 a 25, 
acortando la brecha entre quienes reciben reciben más ingresos y los que menos dinero perciben, 

su ingreso mensual per cápita.  

Ecuador es uno de los países que más redujo la desigualdad en América Latina. Entre 2007 y 2013, 
puntos (del 0,55 al 0,49), mientras en el 

mismo lapso Latinoamérica lo redujo apenas dos puntos (0,52 al 0,50).  

La tasa neta de matrícula en educación básica subió del 92 al 96 por ciento en ocho años y el total 
sistema público aumentó de dos millones 604 mil a tres millones 479 mil.  

Entre 2007 y 2015, la matrícula de la población más pobre incrementó seis puntos porcentuales, 

aís que más invierte con 2,00 por ciento de su Producto 
y Uruguay, que se encuentran por debajo del 2 

por ciento. Una señal de esa inversión es la cantidad de becas, que en el período de 2007 al 
estudiantes, en contraste con apenas los 237 estudiantes que lograron una 

El Gobierno de Rafael Correa ha destinado más de mil millones de dólares para nuevas 
versidad Regional Amazónica; la Universidad 

Nacional de Educación; y el proyecto Yachay, que funge como una ciudad del conocimiento.  

Uno de los aspectos más significativos de la Revolución Ciudadana es la estabilidad y el 
pesar de la crisis del capitalismo mundial, Ecuador creció en promedio 

por ciento entre 2007 y 2015, comparado con el 2,9 por ciento de Latinoamérica, 
de acuerdo con el balance presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) en diciembre de 2015. Eso ha permitido que el Gobierno haya destinado el 9,0 por ciento 

Uno de los problemas que tuvo el Ecuador previo a la llegada de Correa fue la gran evasión de 
hasta el 2006, los tres gobiernos de ese período recaudaron apenas 21 

millones de dólares, mientras que la Revolución Ciudadana ha triplicado esa cifra, con 
millones de dólares, según datos del Servicio de Rentas Internas.  

iene bajos índices de inflación con la Revolución Ciudadana. En 2015 registró una 
inflación anual de 3,67 por ciento frente al 2,70 por ciento de 2013, según el último reporte del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Las cifras de desempleo son motivo de orgullo para el Gobierno ecuatoriano tras poseer la tasa 
por ciento al 2015, por debajo de Perú, Argentina y Chile, según 

Otro indicador de justicia social es el salario básico, que antes de la Revolución Ciudadana era de 
dólares. “El salario antes cubría el 40 por ciento de la canasta 

básica, mientras que ahora cubre el 100 por ciento. Por eso decimos que es un salario digno”, 

La cobertura de la seguridad social para los empleados a escala nacional presenta una tendencia 
el 67 por ciento de los ocupados plenos poseen afiliación a la seguridad 

social (IESS) frente al 43,6 por ciento de junio de 2013 y el 26,0 por ciento de junio de 2007, de 



 

 

acuerdo a la Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, 2009
Nacional de Estadística y Censo. 

El número de personas afiliadas al seguro social se incrementó de manera significativa. En el año 
2015, el IESS reportó 3 millones
millones 227 mil 983 personas cubiertas por el Seguro Social Campesino. 

Salud 

El Estado ha invertido
cifras del Ministerio de Salud de Ecuador. El país cuenta con 21 hospitales nuevos
mil nuevos profesionales médicos se han sumado al sistema público, mil 200 de ellos ecuatorianos 
que habrían migrado del país durante la crisis de los 90, acogiéndose al programa “Ecuador 
saludable vuelvo por ti”. 

El Gobierno ha dado ate
país alcance el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2 camas 
hospitalarias por cada mil habitantes. 

La OMS ha destacado la reducción de la 
0,4 por ciento en el 2014.

Otro de los grandes logros en este ámbito es el incremento del número de consultas en los 
hospitales públicos. En el 2006 se registraron 16 millones
número de consultas fue de 38 millones, demostrando el éxito de la inversión social en salud 
pública.  

Soberanía nacional y golpe de Estado

El presidente ecuatoriano notificó a principios del año 2008 decisión de no renovar el convenio por 
el que EE.UU. utilizaba desde 1999 el puerto pesquero de Manta (sureste) para “interceptar vuelos 
del narcotráfico”.  

"No vamos a perder absolutamente nada cuando se vaya la base norteamericana de Manta, así 
haya algunos que nos acusen de que con eso va hab
farsas que hemos vivido", afirmó el mandatario. El cierre de la base fue una promesa de la 
campaña de 2006.  

Esta acción forma parte del mandato constitucional que fue aprobado en consulta popular, que 
prohibe "el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano". "Somos un 
pueblo de paz y consecuentes con sus principios y compromisos con la sociedad ecuatoriana", 
había apuntado Correa al tiempo de afirmar que su política externa se bas
soberanía y la integración regional. 

La realidad es que, 
inteligencia y reconocimiento de toda la región. Manta garantizaba un espectro amplio desde el 
Comando Sur en el estado Florida en EE.UU hacia sus bases operativas en Comalapa, El Salv
Aruba y Curazao, y hasta su presencia militar en Ecuador y Colombia”, afirmó la abogada Eva 
Golinger en un artículo titulado 

Y es que el golpe de Estado contra Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010 tuvo como 
detonante el cierre de esta base militar estadounidense, además del acercamiento del presidente 
a los gobiernos progresistas de la región, su relación con Irán, Rusia, China, y otros países que no 
se subordinan a los designios de Washington. 

Ese día, el presidente Correa se presentó en horas de la mañana al primer regimiento de la Policía 
en Quito, donde se escenificaba una protesta contra un supuesto recorte de beneficios para los 
uniformados. En medio de la manifestación, Correa es agredido con gas lacrimógen
obligado a ingresar al hospital anexo al recinto, donde lo secuestran. Al mediodía el jefe de Estado 
denuncia el intento de golpe de Estado, al tiempo que los policías toman la sede del Congreso 
Nacional y se escenifica una fuerte represión contr
su liberación.  
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acuerdo a la Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, 2009
Nacional de Estadística y Censo.  

El número de personas afiliadas al seguro social se incrementó de manera significativa. En el año 
2015, el IESS reportó 3 millones 145 mil 015 afiliados al Seguro General Obligatorio y mil 

983 personas cubiertas por el Seguro Social Campesino. 

El Estado ha invertido 13 mil 500 millones de dólares en salud en los últimos 9 años, indican las 
cifras del Ministerio de Salud de Ecuador. El país cuenta con 21 hospitales nuevos
mil nuevos profesionales médicos se han sumado al sistema público, mil 200 de ellos ecuatorianos 
que habrían migrado del país durante la crisis de los 90, acogiéndose al programa “Ecuador 
saludable vuelvo por ti”.  

El Gobierno ha dado atención prioritaria a la salud, teniendo como objetivo para el 2016 que el 
país alcance el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2 camas 
hospitalarias por cada mil habitantes.  

La OMS ha destacado la reducción de la desnutrición, que bajó del 1,1 por ciento en el 2007, al 
0,4 por ciento en el 2014. 

Otro de los grandes logros en este ámbito es el incremento del número de consultas en los 
hospitales públicos. En el 2006 se registraron 16 millones consultas, mientras que
número de consultas fue de 38 millones, demostrando el éxito de la inversión social en salud 

Soberanía nacional y golpe de Estado 

El presidente ecuatoriano notificó a principios del año 2008 decisión de no renovar el convenio por 
l que EE.UU. utilizaba desde 1999 el puerto pesquero de Manta (sureste) para “interceptar vuelos 

"No vamos a perder absolutamente nada cuando se vaya la base norteamericana de Manta, así 
haya algunos que nos acusen de que con eso va haber un rebrote del narcotráfico, esas son las 
farsas que hemos vivido", afirmó el mandatario. El cierre de la base fue una promesa de la 

Esta acción forma parte del mandato constitucional que fue aprobado en consulta popular, que 
el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano". "Somos un 

pueblo de paz y consecuentes con sus principios y compromisos con la sociedad ecuatoriana", 
había apuntado Correa al tiempo de afirmar que su política externa se bas
soberanía y la integración regional.  

 desde la base de Manta, “el Pentágono realizaba misiones de espionaje, 
inteligencia y reconocimiento de toda la región. Manta garantizaba un espectro amplio desde el 
Comando Sur en el estado Florida en EE.UU hacia sus bases operativas en Comalapa, El Salv
Aruba y Curazao, y hasta su presencia militar en Ecuador y Colombia”, afirmó la abogada Eva 
Golinger en un artículo titulado Ecuador: otro golpe made in USA.

Y es que el golpe de Estado contra Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010 tuvo como 
ante el cierre de esta base militar estadounidense, además del acercamiento del presidente 

a los gobiernos progresistas de la región, su relación con Irán, Rusia, China, y otros países que no 
se subordinan a los designios de Washington.  

ente Correa se presentó en horas de la mañana al primer regimiento de la Policía 
en Quito, donde se escenificaba una protesta contra un supuesto recorte de beneficios para los 
uniformados. En medio de la manifestación, Correa es agredido con gas lacrimógen
obligado a ingresar al hospital anexo al recinto, donde lo secuestran. Al mediodía el jefe de Estado 
denuncia el intento de golpe de Estado, al tiempo que los policías toman la sede del Congreso 
Nacional y se escenifica una fuerte represión contra los simpatizantes del presidente, que pedían 

acuerdo a la Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, 2009-2014, realizada por el Instituto 

El número de personas afiliadas al seguro social se incrementó de manera significativa. En el año 
015 afiliados al Seguro General Obligatorio y mil 

983 personas cubiertas por el Seguro Social Campesino.  

en salud en los últimos 9 años, indican las 
cifras del Ministerio de Salud de Ecuador. El país cuenta con 21 hospitales nuevos, Alrededor de 20 
mil nuevos profesionales médicos se han sumado al sistema público, mil 200 de ellos ecuatorianos 
que habrían migrado del país durante la crisis de los 90, acogiéndose al programa “Ecuador 

nción prioritaria a la salud, teniendo como objetivo para el 2016 que el 
país alcance el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2 camas 

desnutrición, que bajó del 1,1 por ciento en el 2007, al 

Otro de los grandes logros en este ámbito es el incremento del número de consultas en los 
consultas, mientras que en el 2015 el 

número de consultas fue de 38 millones, demostrando el éxito de la inversión social en salud 

El presidente ecuatoriano notificó a principios del año 2008 decisión de no renovar el convenio por 
l que EE.UU. utilizaba desde 1999 el puerto pesquero de Manta (sureste) para “interceptar vuelos 

"No vamos a perder absolutamente nada cuando se vaya la base norteamericana de Manta, así 
er un rebrote del narcotráfico, esas son las 

farsas que hemos vivido", afirmó el mandatario. El cierre de la base fue una promesa de la 

Esta acción forma parte del mandato constitucional que fue aprobado en consulta popular, que 
el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano". "Somos un 

pueblo de paz y consecuentes con sus principios y compromisos con la sociedad ecuatoriana", 
había apuntado Correa al tiempo de afirmar que su política externa se basa en la defensa de la 

desde la base de Manta, “el Pentágono realizaba misiones de espionaje, 
inteligencia y reconocimiento de toda la región. Manta garantizaba un espectro amplio desde el 
Comando Sur en el estado Florida en EE.UU hacia sus bases operativas en Comalapa, El Salvador, 
Aruba y Curazao, y hasta su presencia militar en Ecuador y Colombia”, afirmó la abogada Eva 

Ecuador: otro golpe made in USA. 

Y es que el golpe de Estado contra Rafael Correa el 30 de septiembre de 2010 tuvo como 
ante el cierre de esta base militar estadounidense, además del acercamiento del presidente 

a los gobiernos progresistas de la región, su relación con Irán, Rusia, China, y otros países que no 

ente Correa se presentó en horas de la mañana al primer regimiento de la Policía 
en Quito, donde se escenificaba una protesta contra un supuesto recorte de beneficios para los 
uniformados. En medio de la manifestación, Correa es agredido con gas lacrimógeno y se ve 
obligado a ingresar al hospital anexo al recinto, donde lo secuestran. Al mediodía el jefe de Estado 
denuncia el intento de golpe de Estado, al tiempo que los policías toman la sede del Congreso 

a los simpatizantes del presidente, que pedían 



 

 

A las 09H30 hora local, Correa es rescatado por tropas leales y se produce
magnicidio desde las afueras del hospital al ser tiroteado el vehículo presidencial, con saldo de dos 
policías muertos y 37 heridos, según la Cruz Roja. 

Según el periodista Jean
entonces, Javier Ponce, difundido en octubre de 2008, evidenció “como diplomáticos 
norteamericanos se dedica
que “unidades de la Policía mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, 
para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”. 

La participación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también 
fue evidente. En el 2010, el Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la USAID en 
Ecuador a más de 38 millones de dólares, destaca Golinger en su escrito. Uno de los pri
ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la 
derecha en Bolivia: Chemonics, Inc,. que ha financiado a los sectores separatistas en el país andino 
e, incluso, aquellos que intentaron ejecutar un golpe de E
en 2008.  

Entre las organizaciones que recibieron financiamiento por Estados Unidos figura el grupo 
indígena Pachakutik, que el día del golpe emitió un comunicado en respaldo a la Policía golpista y 
exigiendo la renuncia del presidente Correa, y lo señaló como el responsable de los hechos. 
Pachakutik se alió al expresidente Lucio Gutiérrez en el 2002, acusado por Correa de participar en 
la intentona.  

El Buen Vivir Ecuatoriano

A pesar de los ataques e intentos de dest
cabo y posicionar el concepto del Buen Bivir, definido como “un principio constitucional basado en 
el Sumak Kawsay, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 
entorno natural y social”, destaca su página web buenvivir.gob.ec. 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar 
y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y 
prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la 
contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 
potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo 
simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada 
uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez
deseable (tanto material como subjetivament
otro)”. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 

En ese sentido, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013
lleva a cabo la Revolución Ciudadana. Contiene un conju
voluntad de continuar con la transformación histórica de Ecuador. 

Establece seis revoluciones que marcan la hoja de ruta para lograr la plena satisfacción de las 
necesidades de los ecuatorianos: la equidad, el desarroll
Revolución Urbana, la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento. 

Ecuador contra la mano sucia de Chevron

Ecuador –primer país del mundo en reconocer, en su Constitución, los inalienables derechos de la 
naturaleza, convirtiendo a esta en sujeto de derecho
la Chevron Corporation, que es la segunda más importante de Estados Unidos y la sexta del 
mundo, denunciada por múltiples casos de contaminación medioambiental en
planeta.  

El presidente Rafael Correa resumió el caso contra Chevron en su más reciente visita a Francia, 
cuando se reunió con un grupo de intelectuales, entre ellos el director del semanario Le Monde 
Diplomatique, Ignacio Ramonet: 
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A las 09H30 hora local, Correa es rescatado por tropas leales y se produce
magnicidio desde las afueras del hospital al ser tiroteado el vehículo presidencial, con saldo de dos 

licías muertos y 37 heridos, según la Cruz Roja.  

Según el periodista Jean-Guy Allard, un informe oficial del ministro de Defensa de Ecuador de ese 
entonces, Javier Ponce, difundido en octubre de 2008, evidenció “como diplomáticos 
norteamericanos se dedicaban a corromper a la Policía y las Fuerzas Armadas. El informe subrayó 
que “unidades de la Policía mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, 
para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”. 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también 
fue evidente. En el 2010, el Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la USAID en 
Ecuador a más de 38 millones de dólares, destaca Golinger en su escrito. Uno de los pri
ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la 
derecha en Bolivia: Chemonics, Inc,. que ha financiado a los sectores separatistas en el país andino 
e, incluso, aquellos que intentaron ejecutar un golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales 

Entre las organizaciones que recibieron financiamiento por Estados Unidos figura el grupo 
indígena Pachakutik, que el día del golpe emitió un comunicado en respaldo a la Policía golpista y 

ncia del presidente Correa, y lo señaló como el responsable de los hechos. 
Pachakutik se alió al expresidente Lucio Gutiérrez en el 2002, acusado por Correa de participar en 

El Buen Vivir Ecuatoriano 

A pesar de los ataques e intentos de destruir la Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado llevar a 
cabo y posicionar el concepto del Buen Bivir, definido como “un principio constitucional basado en 
el Sumak Kawsay, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 

o natural y social”, destaca su página web buenvivir.gob.ec. 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar 
y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y 
prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la 
contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 
potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo 
simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada 

visto como un ser humano universal y particular a la vez
deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un 
otro)”. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013.  

En ese sentido, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es el tercero a escala nacional que 
lleva a cabo la Revolución Ciudadana. Contiene un conjunto de 12 objetivos que expresan la 
voluntad de continuar con la transformación histórica de Ecuador. 

Establece seis revoluciones que marcan la hoja de ruta para lograr la plena satisfacción de las 
necesidades de los ecuatorianos: la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la 
Revolución Urbana, la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento. 

Ecuador contra la mano sucia de Chevron 

primer país del mundo en reconocer, en su Constitución, los inalienables derechos de la 
raleza, convirtiendo a esta en sujeto de derecho–, se enfrenta a una multinacional petrolera, 

la Chevron Corporation, que es la segunda más importante de Estados Unidos y la sexta del 
mundo, denunciada por múltiples casos de contaminación medioambiental en

El presidente Rafael Correa resumió el caso contra Chevron en su más reciente visita a Francia, 
cuando se reunió con un grupo de intelectuales, entre ellos el director del semanario Le Monde 
Diplomatique, Ignacio Ramonet:  

A las 09H30 hora local, Correa es rescatado por tropas leales y se produce un intento de 
magnicidio desde las afueras del hospital al ser tiroteado el vehículo presidencial, con saldo de dos 

Guy Allard, un informe oficial del ministro de Defensa de Ecuador de ese 
entonces, Javier Ponce, difundido en octubre de 2008, evidenció “como diplomáticos 

ban a corromper a la Policía y las Fuerzas Armadas. El informe subrayó 
que “unidades de la Policía mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, 
para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.  

la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también 
fue evidente. En el 2010, el Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la USAID en 
Ecuador a más de 38 millones de dólares, destaca Golinger en su escrito. Uno de los principales 
ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la 
derecha en Bolivia: Chemonics, Inc,. que ha financiado a los sectores separatistas en el país andino 

stado contra el Gobierno de Evo Morales 

Entre las organizaciones que recibieron financiamiento por Estados Unidos figura el grupo 
indígena Pachakutik, que el día del golpe emitió un comunicado en respaldo a la Policía golpista y 

ncia del presidente Correa, y lo señaló como el responsable de los hechos. 
Pachakutik se alió al expresidente Lucio Gutiérrez en el 2002, acusado por Correa de participar en 

ruir la Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado llevar a 
cabo y posicionar el concepto del Buen Bivir, definido como “un principio constitucional basado en 
el Sumak Kawsay, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 

o natural y social”, destaca su página web buenvivir.gob.ec.  

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar 
y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 
prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la 
contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 
potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 
simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada 

visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida 
e y sin producir ningún tipo de dominación a un 

2017 es el tercero a escala nacional que 
nto de 12 objetivos que expresan la 

voluntad de continuar con la transformación histórica de Ecuador.  

Establece seis revoluciones que marcan la hoja de ruta para lograr la plena satisfacción de las 
o integral, la Revolución Cultural, la 

Revolución Urbana, la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento.  

primer país del mundo en reconocer, en su Constitución, los inalienables derechos de la 
, se enfrenta a una multinacional petrolera, 

la Chevron Corporation, que es la segunda más importante de Estados Unidos y la sexta del 
mundo, denunciada por múltiples casos de contaminación medioambiental en diversos lugares del 

El presidente Rafael Correa resumió el caso contra Chevron en su más reciente visita a Francia, 
cuando se reunió con un grupo de intelectuales, entre ellos el director del semanario Le Monde 



 

 

“Todo empezó en 1964 
(adquirida en 2001 por Chevron) inició su explotación petrolera en una amplia zona de la 
Amazonia ecuatoriana. Esa actividad duró hasta 1992. Al año siguiente las comunida
amazónicas de la provincia de Sucumbíos presentaron en Estados Unidos una demanda contra la 
petrolera Texaco por contaminación medioambiental y atentado a la salud de los habitantes. O 
sea, debe quedar claro que no es el Estado ecuatoriano quien lleva 
Chevron, sino un grupo de ciudadanos víctimas de un crimen medioambiental. Chevron heredó 
esa demanda cuando compró y absorbió Texaco en 2001. Poco después, a petición de la propia 
empresa, el caso –que los tribunales de Estados U
corte de Ecuador.”  

Una corte ecuatoriana condenó a Chevron a pagar una indemnización de nueve mil 500 millones 
de dólares por haber causado uno de los mayores desastres medioambientales del mundo entre 
1964 y 1990.  

Pero Chevron, para desprestigiar esa decisión judicial y evadir su responsabilidad, alegó que, en 
ese juicio, los abogados de los demandantes habían falsificado los datos y presionado a los peritos 
científicos para encontrar contaminación donde no
ante la Corte Nacional de Justicia y también acudió al Tribunal de La Haya. 

“Nosotros consideramos que este caso no es jurídico, sino político”, agregó. En 2013, Ecuador 
lanzó una campaña denominada “La mano su
la empresa estadounidense contra el país. 

Ecuador calcula que la petrolera contaminó cinco millones de metros cúbicos de tierra y que abrió 
unas mil piscinas y fosas en las que depositó 64 millones de litros de crudo y 71 millones de litros 
de residuos sin ningún tratamiento ambiental. 

Política Exterior 

Ecuador pertenece a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a la que se 
unió el 24 de junio de 2009. 

Esa solidaridad quedó demostrada luego del devastador terremoto que golpeó a Haití en el año 
2010, en el que Ecuador fo
del ALBA, contribuyendo con 20 millones de dólares y apoyo en las labores de reconstrucción de la 
nación caribeña.  

Asilo a Julian Assange

El 16 de agosto de 2012, Ecuador le otorgó asil
Assange. A pesar de la intensa presión por parte de los gobiernos europeos y estadounidense, 
Assange comenzó su estadía en la embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012. 

Unasur 

El pasado diciembre se ina
(Unasur), ubicado al lado del monumento a la Mitad del Mundo al norte de Quito. 

“Unasur abarca una población de 400 millones 400 mil personas en un área de 17 millones de 
kilómetros cuadrados. De unirnos, podríamos convertirnos en la cuarta economía más grande del 
planeta con el seis por ciento del PIB mundial. Un tercio de las reservas de agua dulce en el globo y 
el primero en la producción de alimentos y reservas de hidrocarburos por los
apuntó Correa en el discurso inaugural. 

China 

El presidente Correa visitó China en el 2015 convirtiéndose en el primer presidente ecuatoriano en 
hacer una visita oficial a ese país, marcando una nueva etapa en las relaciones entre amb
naciones. En su visita, Correa buscó fortalecer los proyectos de energías renovables al igual que la 
cooperación financiera, 
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Todo empezó en 1964 -explicó Rafael Correa–, cuando la empresa estadounidense Texaco 
(adquirida en 2001 por Chevron) inició su explotación petrolera en una amplia zona de la 
Amazonia ecuatoriana. Esa actividad duró hasta 1992. Al año siguiente las comunida
amazónicas de la provincia de Sucumbíos presentaron en Estados Unidos una demanda contra la 
petrolera Texaco por contaminación medioambiental y atentado a la salud de los habitantes. O 
sea, debe quedar claro que no es el Estado ecuatoriano quien lleva 
Chevron, sino un grupo de ciudadanos víctimas de un crimen medioambiental. Chevron heredó 
esa demanda cuando compró y absorbió Texaco en 2001. Poco después, a petición de la propia 

que los tribunales de Estados Unidos se negaron a juzgar

Una corte ecuatoriana condenó a Chevron a pagar una indemnización de nueve mil 500 millones 
de dólares por haber causado uno de los mayores desastres medioambientales del mundo entre 

Pero Chevron, para desprestigiar esa decisión judicial y evadir su responsabilidad, alegó que, en 
ese juicio, los abogados de los demandantes habían falsificado los datos y presionado a los peritos 
científicos para encontrar contaminación donde no la había. Y presentó un recurso de casación 
ante la Corte Nacional de Justicia y también acudió al Tribunal de La Haya. 

“Nosotros consideramos que este caso no es jurídico, sino político”, agregó. En 2013, Ecuador 
lanzó una campaña denominada “La mano sucia de Chevron”, para contrarrestar la arremetida de 
la empresa estadounidense contra el país.  

Ecuador calcula que la petrolera contaminó cinco millones de metros cúbicos de tierra y que abrió 
unas mil piscinas y fosas en las que depositó 64 millones de litros de crudo y 71 millones de litros 
de residuos sin ningún tratamiento ambiental.  

Ecuador pertenece a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a la que se 
unió el 24 de junio de 2009.  

Esa solidaridad quedó demostrada luego del devastador terremoto que golpeó a Haití en el año 
2010, en el que Ecuador formó parte de la respuesta conjunta por parte de las naciones miembros 
del ALBA, contribuyendo con 20 millones de dólares y apoyo en las labores de reconstrucción de la 

Asilo a Julian Assange 

El 16 de agosto de 2012, Ecuador le otorgó asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian 
Assange. A pesar de la intensa presión por parte de los gobiernos europeos y estadounidense, 
Assange comenzó su estadía en la embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012. 

El pasado diciembre se inauguró en Ecuador la nueva sede de la Unión Suramericana de Naciones 
(Unasur), ubicado al lado del monumento a la Mitad del Mundo al norte de Quito. 

“Unasur abarca una población de 400 millones 400 mil personas en un área de 17 millones de 
ados. De unirnos, podríamos convertirnos en la cuarta economía más grande del 

planeta con el seis por ciento del PIB mundial. Un tercio de las reservas de agua dulce en el globo y 
el primero en la producción de alimentos y reservas de hidrocarburos por los
apuntó Correa en el discurso inaugural.  

El presidente Correa visitó China en el 2015 convirtiéndose en el primer presidente ecuatoriano en 
hacer una visita oficial a ese país, marcando una nueva etapa en las relaciones entre amb
naciones. En su visita, Correa buscó fortalecer los proyectos de energías renovables al igual que la 
cooperación financiera,  

, cuando la empresa estadounidense Texaco 
(adquirida en 2001 por Chevron) inició su explotación petrolera en una amplia zona de la 
Amazonia ecuatoriana. Esa actividad duró hasta 1992. Al año siguiente las comunidades 
amazónicas de la provincia de Sucumbíos presentaron en Estados Unidos una demanda contra la 
petrolera Texaco por contaminación medioambiental y atentado a la salud de los habitantes. O 
sea, debe quedar claro que no es el Estado ecuatoriano quien lleva a los tribunales a Texaco-
Chevron, sino un grupo de ciudadanos víctimas de un crimen medioambiental. Chevron heredó 
esa demanda cuando compró y absorbió Texaco en 2001. Poco después, a petición de la propia 

nidos se negaron a juzgar– fue trasladado a una 

Una corte ecuatoriana condenó a Chevron a pagar una indemnización de nueve mil 500 millones 
de dólares por haber causado uno de los mayores desastres medioambientales del mundo entre 

Pero Chevron, para desprestigiar esa decisión judicial y evadir su responsabilidad, alegó que, en 
ese juicio, los abogados de los demandantes habían falsificado los datos y presionado a los peritos 

la había. Y presentó un recurso de casación 
ante la Corte Nacional de Justicia y también acudió al Tribunal de La Haya.  

“Nosotros consideramos que este caso no es jurídico, sino político”, agregó. En 2013, Ecuador 
cia de Chevron”, para contrarrestar la arremetida de 

Ecuador calcula que la petrolera contaminó cinco millones de metros cúbicos de tierra y que abrió 
unas mil piscinas y fosas en las que depositó 64 millones de litros de crudo y 71 millones de litros 

Ecuador pertenece a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a la que se 

Esa solidaridad quedó demostrada luego del devastador terremoto que golpeó a Haití en el año 
rmó parte de la respuesta conjunta por parte de las naciones miembros 

del ALBA, contribuyendo con 20 millones de dólares y apoyo en las labores de reconstrucción de la 

o diplomático al fundador de Wikileaks, Julian 
Assange. A pesar de la intensa presión por parte de los gobiernos europeos y estadounidense, 
Assange comenzó su estadía en la embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012.  

uguró en Ecuador la nueva sede de la Unión Suramericana de Naciones 
(Unasur), ubicado al lado del monumento a la Mitad del Mundo al norte de Quito.  

“Unasur abarca una población de 400 millones 400 mil personas en un área de 17 millones de 
ados. De unirnos, podríamos convertirnos en la cuarta economía más grande del 

planeta con el seis por ciento del PIB mundial. Un tercio de las reservas de agua dulce en el globo y 
el primero en la producción de alimentos y reservas de hidrocarburos por los próximos 100 años”, 

El presidente Correa visitó China en el 2015 convirtiéndose en el primer presidente ecuatoriano en 
hacer una visita oficial a ese país, marcando una nueva etapa en las relaciones entre ambas 
naciones. En su visita, Correa buscó fortalecer los proyectos de energías renovables al igual que la 



 

 

China apoyará a Ecuador en el lanzamiento de un programa de desarrollo industrial en los sectores 
siderúrgico, metalúrgico y na
bienes de equipo, según informó la agencia oficial china Xinhua. 
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China apoyará a Ecuador en el lanzamiento de un programa de desarrollo industrial en los sectores 
siderúrgico, metalúrgico y naval, para lo que Beijing empleará su experiencia en la producción de 
bienes de equipo, según informó la agencia oficial china Xinhua. 

 

China apoyará a Ecuador en el lanzamiento de un programa de desarrollo industrial en los sectores 
val, para lo que Beijing empleará su experiencia en la producción de 

bienes de equipo, según informó la agencia oficial china Xinhua.  



 

 

4.3. ¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del MAS en Bolivia

Moira Zuazo (2010) 

Texto en internet: http://nuso.org/articulo/los

mas-en-bolivia/?page=4 

El Movimiento al Socialismo (MAS) nació a partir de una decisión de las organizaciones sociales 

campesinas de contar con un instrumento

se fue ampliando y Evo Morales se consolidó como el caudillo capaz de garantizar la cohesión 

interna y actuar como mediador entre el MAS y las organizaciones sociales. Desde la llegada al 

poder en 2005, la concentración de poder en manos del presidente se acentuó y el rol de los 

movimientos sociales se vio desdibujado. Aunque siguen ocupando un espacio, su lugar en la 

conducción del proceso es cada vez menos relevante.

¿Qué pasa cuando los soviets se repliegan? 

En una entrevista publicada en 

Linera, al ser consultado sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado, dijo q

Bolivia enfrenta hoy los mismos desafíos que la Rusia de Lenin y se preguntó: «¿Qué pasa cuando 

los soviets se repliegan?»

Este es el tema que abordaré en este ensayo: ¿qué ocurre hoy en Bolivia, cuando ya ha p

momento cumbre del empoderamiento social, de la instalación de la «política en las calles»

¿Qué sucede cuando la crisis que se extendió entre 2000 y 2005 ya es parte de la historia y vivimos 

bajo un gobierno que obtuv

movilizaciones, ¿estamos en un momento de participación directa y sin mediaciones de los 

movimientos sociales en el Estado? ¿Cómo funciona esta participación? ¿Y dónde ha quedado el 

resto de la sociedad, la «masa silenciosa», que vota pero no se moviliza? ¿O acaso, después de las 

masas movilizadas, se ha iniciado una institucionalización de la participación por la vía del partido 

político democrático? ¿O no estamos ante ninguna de estas dos 

impone ahora la razón de Estado, mientras se desarrolla un proceso de concentración del poder 

en manos del presidente y su entorno, del que tanto los movimientos sociales como el partido 

político quedan –matices más, matice

Para plantearme estas preguntas, primero analizaré la relación de los movimientos sociales con el 

partido político en la etapa de crisis del Estado, es decir del empoderamiento social. En esta 

sección, planteo la tesis de que el MAS nace d

la decisión de estas de contar con un instrumento político para actuar en democracia; es decir, el 

MAS es, por su origen, un partido campesino, y el segundo partido de masas que ha producido la 

historia boliviana republicana.

En la segunda parte del artículo me focalizo en el momento de implantación del MAS en las 

ciudades, la relación de la población urbana con el partido y, fundamentalmente, con Evo Morales. 

¿Qué desafíos supone este salto y qué implica

tesis de que la fuerza horizontal

emergencia del caudillo, que resume y subsume al partido.

Por último, en la tercera parte de este texto a

sociales a partir de 2006, es decir una vez que acceden al poder. Analizo esta etapa a partir de la 

relación tensa entre tres procesos simultáneos y contrapuestos: la tendencia a la concentración 

del poder en manos del presidente, la situación de un partido que busca definir su rol como 

partido en el gobierno, y la presencia de organizaciones sociales que, hacia 2010, se encuentran 

dispersas y negociando su espacio en el poder.
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¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del MAS en Bolivia

 

Texto en internet: http://nuso.org/articulo/los-movimientos-

bolivia/?page=4  

El Movimiento al Socialismo (MAS) nació a partir de una decisión de las organizaciones sociales 

campesinas de contar con un instrumento político. Más tarde, en su salto a las ciudades, el partido 

se fue ampliando y Evo Morales se consolidó como el caudillo capaz de garantizar la cohesión 

interna y actuar como mediador entre el MAS y las organizaciones sociales. Desde la llegada al 

n 2005, la concentración de poder en manos del presidente se acentuó y el rol de los 

movimientos sociales se vio desdibujado. Aunque siguen ocupando un espacio, su lugar en la 

conducción del proceso es cada vez menos relevante. 

¿Qué pasa cuando los soviets se repliegan? Álvaro García Linera

En una entrevista publicada en Le Monde diplomatique, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García 

Linera, al ser consultado sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado, dijo q

Bolivia enfrenta hoy los mismos desafíos que la Rusia de Lenin y se preguntó: «¿Qué pasa cuando 

los soviets se repliegan?»1. 

Este es el tema que abordaré en este ensayo: ¿qué ocurre hoy en Bolivia, cuando ya ha p

momento cumbre del empoderamiento social, de la instalación de la «política en las calles»

¿Qué sucede cuando la crisis que se extendió entre 2000 y 2005 ya es parte de la historia y vivimos 

bajo un gobierno que obtuvo 54% de la votación en 2005 y 64% en 2009? Después de las grandes 

movilizaciones, ¿estamos en un momento de participación directa y sin mediaciones de los 

movimientos sociales en el Estado? ¿Cómo funciona esta participación? ¿Y dónde ha quedado el 

e la sociedad, la «masa silenciosa», que vota pero no se moviliza? ¿O acaso, después de las 

masas movilizadas, se ha iniciado una institucionalización de la participación por la vía del partido 

político democrático? ¿O no estamos ante ninguna de estas dos 

impone ahora la razón de Estado, mientras se desarrolla un proceso de concentración del poder 

en manos del presidente y su entorno, del que tanto los movimientos sociales como el partido 

matices más, matices menos– afuera? 

Para plantearme estas preguntas, primero analizaré la relación de los movimientos sociales con el 

partido político en la etapa de crisis del Estado, es decir del empoderamiento social. En esta 

sección, planteo la tesis de que el MAS nace de las organizaciones sociales campesinas a partir de 

la decisión de estas de contar con un instrumento político para actuar en democracia; es decir, el 

MAS es, por su origen, un partido campesino, y el segundo partido de masas que ha producido la 

boliviana republicana. 

En la segunda parte del artículo me focalizo en el momento de implantación del MAS en las 

ciudades, la relación de la población urbana con el partido y, fundamentalmente, con Evo Morales. 

¿Qué desafíos supone este salto y qué implicaciones tiene para el joven partido? Aquí planteo la 

tesis de que la fuerza horizontal-rural que fue el MAS, en el salto a las ciudades, experimentó la 

emergencia del caudillo, que resume y subsume al partido. 

Por último, en la tercera parte de este texto analizaré el proceso que viven los movimientos 

sociales a partir de 2006, es decir una vez que acceden al poder. Analizo esta etapa a partir de la 

relación tensa entre tres procesos simultáneos y contrapuestos: la tendencia a la concentración 

anos del presidente, la situación de un partido que busca definir su rol como 

partido en el gobierno, y la presencia de organizaciones sociales que, hacia 2010, se encuentran 

dispersas y negociando su espacio en el poder. 

¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del MAS en Bolivia 

-sociales-en-el-poder-el-gobierno-del-

El Movimiento al Socialismo (MAS) nació a partir de una decisión de las organizaciones sociales 

político. Más tarde, en su salto a las ciudades, el partido 

se fue ampliando y Evo Morales se consolidó como el caudillo capaz de garantizar la cohesión 

interna y actuar como mediador entre el MAS y las organizaciones sociales. Desde la llegada al 

n 2005, la concentración de poder en manos del presidente se acentuó y el rol de los 

movimientos sociales se vio desdibujado. Aunque siguen ocupando un espacio, su lugar en la 

Álvaro García Linera 

, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García 

Linera, al ser consultado sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado, dijo que 

Bolivia enfrenta hoy los mismos desafíos que la Rusia de Lenin y se preguntó: «¿Qué pasa cuando 

Este es el tema que abordaré en este ensayo: ¿qué ocurre hoy en Bolivia, cuando ya ha pasado el 

momento cumbre del empoderamiento social, de la instalación de la «política en las calles»2? 

¿Qué sucede cuando la crisis que se extendió entre 2000 y 2005 ya es parte de la historia y vivimos 

o 54% de la votación en 2005 y 64% en 2009? Después de las grandes 

movilizaciones, ¿estamos en un momento de participación directa y sin mediaciones de los 

movimientos sociales en el Estado? ¿Cómo funciona esta participación? ¿Y dónde ha quedado el 

e la sociedad, la «masa silenciosa», que vota pero no se moviliza? ¿O acaso, después de las 

masas movilizadas, se ha iniciado una institucionalización de la participación por la vía del partido 

político democrático? ¿O no estamos ante ninguna de estas dos opciones y, por el contrario, se 

impone ahora la razón de Estado, mientras se desarrolla un proceso de concentración del poder 

en manos del presidente y su entorno, del que tanto los movimientos sociales como el partido 

Para plantearme estas preguntas, primero analizaré la relación de los movimientos sociales con el 

partido político en la etapa de crisis del Estado, es decir del empoderamiento social. En esta 

e las organizaciones sociales campesinas a partir de 

la decisión de estas de contar con un instrumento político para actuar en democracia; es decir, el 

MAS es, por su origen, un partido campesino, y el segundo partido de masas que ha producido la 

En la segunda parte del artículo me focalizo en el momento de implantación del MAS en las 

ciudades, la relación de la población urbana con el partido y, fundamentalmente, con Evo Morales. 

ciones tiene para el joven partido? Aquí planteo la 

rural que fue el MAS, en el salto a las ciudades, experimentó la 

nalizaré el proceso que viven los movimientos 

sociales a partir de 2006, es decir una vez que acceden al poder. Analizo esta etapa a partir de la 

relación tensa entre tres procesos simultáneos y contrapuestos: la tendencia a la concentración 

anos del presidente, la situación de un partido que busca definir su rol como 

partido en el gobierno, y la presencia de organizaciones sociales que, hacia 2010, se encuentran 



 

 

El nacimiento del MAS

El MAS nació como resultado de un movimiento paradójico: por una parte, es producto del 

proceso de ampliación de la democracia en el periodo 1982

de la crisis de ese mismo proceso. En efecto, los 18 años de democracia permitie

de un proceso de integración política a través de la democratización del acceso al espacio político, 

como resultado de la municipalización y la creación de diputaciones uninominales. Estas dos 

últimas medidas abrieron una ventana de acces

indígena. Sin embargo, la democracia, que en los años 80 fue percibida como una promesa de 

inclusión, se convirtió, en los 90, en una promesa incumplida. La integración política sin 

integración económica y soci

urbana se sentía engañada y excluida.

Durante los años de estabilización de la democracia boliviana, entre 1982 y 2000, la clase política 

no percibió la importancia del rol de integració

fortaleza institucional para el cumplimiento de ese rol.

Esto tiene una doble explicación: por una parte, fue clave el papel de las fuerzas de izquierda, que 

desarrollaron un accionar pragmático y opues

permitió mimetizarse en el consenso neoliberal, consenso que cerró los ojos y la boca respecto a 

la cuestión social. Todo esto a costa de perder la imagen de partido de izquierda y asumir el 

modesto lugar de una fuerza que gira alrededor de un caudillo, como en el caso del Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR). Pero las fuerzas de izquierda también quedaron 

tempranamente deslegitimadas por la pésima experiencia de gestión estatal que dejó la Unidad 

Democrática y Popular (UDP), por lo que continuaron existiendo como fuerzas marginales, sin 

probabilidad de participar en el mando del Estado, como fue el caso del Partido Comunista de 

Bolivia (PCB) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda

esta debacle fue que, cuando comenzó la etapa de crisis, no existían partidos de izquierda que 

defendieran de forma creíble los intereses de los sectores populares.

Por otro lado, las fuerzas de centro y de derecha jugaron a ser bu

Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) impulsando la liberalización de la 

economía y el desmontaje estatal, y no estaban interesadas en reflexionar acerca de la 

importancia del rol de integración social del Estado par

En este contexto, la emergencia del MAS es producto de la confluencia de cuatro factores: la 

emergencia politizada del clivaje campo

visibilización de la deuda soci

particular la ausencia de partidos de izquierda con alguna solidez institucional; y el proceso de 

integración política que generaron la municipalización y las diputaciones uninominales. El pr

factor, el clivaje campo

la República de Bolivia, que instala la desconfianza como base de la relación entre el 

indígena/originario y el Estado encarnado en sus instituciones. P

débil apropiación estatal del territorio rural, que configura una relación dual del campesino

indígena con el Estado: un sentimiento abstracto de «bolivianidad» frente a una vivencia concreta 

de aislamiento en tanto campesino

El segundo factor, la crisis económica de fines de los 90 y el estancamiento político del gobierno 

de Hugo Banzer, dio contenido material a la percepción de la democracia como promesa 

incumplida. A esto se suma el tercer factor señalado, la crisis de rep

que generó un vacío que abrió el espacio para el proceso de circulación de elites que vive Bolivia 

desde 2005. 
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El nacimiento del MAS 

nació como resultado de un movimiento paradójico: por una parte, es producto del 

proceso de ampliación de la democracia en el periodo 1982-

de la crisis de ese mismo proceso. En efecto, los 18 años de democracia permitie

de un proceso de integración política a través de la democratización del acceso al espacio político, 

como resultado de la municipalización y la creación de diputaciones uninominales. Estas dos 

últimas medidas abrieron una ventana de acceso a la política para la población campesina e 

indígena. Sin embargo, la democracia, que en los años 80 fue percibida como una promesa de 

inclusión, se convirtió, en los 90, en una promesa incumplida. La integración política sin 

integración económica y social resultó inocua. Hacia fines de los 90, la sociedad rural y popular 

urbana se sentía engañada y excluida. 

Durante los años de estabilización de la democracia boliviana, entre 1982 y 2000, la clase política 

no percibió la importancia del rol de integración social del Estado, ni la relevancia que adquiría la 

fortaleza institucional para el cumplimiento de ese rol. 

Esto tiene una doble explicación: por una parte, fue clave el papel de las fuerzas de izquierda, que 

desarrollaron un accionar pragmático y opuesto a la institucionalización partidaria, lo que les 

permitió mimetizarse en el consenso neoliberal, consenso que cerró los ojos y la boca respecto a 

la cuestión social. Todo esto a costa de perder la imagen de partido de izquierda y asumir el 

de una fuerza que gira alrededor de un caudillo, como en el caso del Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR). Pero las fuerzas de izquierda también quedaron 

tempranamente deslegitimadas por la pésima experiencia de gestión estatal que dejó la Unidad 

Democrática y Popular (UDP), por lo que continuaron existiendo como fuerzas marginales, sin 

probabilidad de participar en el mando del Estado, como fue el caso del Partido Comunista de 

Bolivia (PCB) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda

esta debacle fue que, cuando comenzó la etapa de crisis, no existían partidos de izquierda que 

defendieran de forma creíble los intereses de los sectores populares.

Por otro lado, las fuerzas de centro y de derecha jugaron a ser bu

Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) impulsando la liberalización de la 

economía y el desmontaje estatal, y no estaban interesadas en reflexionar acerca de la 

importancia del rol de integración social del Estado para la consolidación de la democracia.

En este contexto, la emergencia del MAS es producto de la confluencia de cuatro factores: la 

emergencia politizada del clivaje campo-ciudad; la crisis del modelo económico neoliberal y la 

visibilización de la deuda social; la crisis de representatividad de los partidos políticos, en 

particular la ausencia de partidos de izquierda con alguna solidez institucional; y el proceso de 

integración política que generaron la municipalización y las diputaciones uninominales. El pr

factor, el clivaje campo-ciudad, puede ser interpretado como resultado del carácter poscolonial de 

la República de Bolivia, que instala la desconfianza como base de la relación entre el 

indígena/originario y el Estado encarnado en sus instituciones. P

débil apropiación estatal del territorio rural, que configura una relación dual del campesino

indígena con el Estado: un sentimiento abstracto de «bolivianidad» frente a una vivencia concreta 

de aislamiento en tanto campesino. 

El segundo factor, la crisis económica de fines de los 90 y el estancamiento político del gobierno 

de Hugo Banzer, dio contenido material a la percepción de la democracia como promesa 

incumplida. A esto se suma el tercer factor señalado, la crisis de rep

que generó un vacío que abrió el espacio para el proceso de circulación de elites que vive Bolivia 

nació como resultado de un movimiento paradójico: por una parte, es producto del 

-2000; y por la otra, es consecuencia 

de la crisis de ese mismo proceso. En efecto, los 18 años de democracia permitieron el desarrollo 

de un proceso de integración política a través de la democratización del acceso al espacio político, 

como resultado de la municipalización y la creación de diputaciones uninominales. Estas dos 

o a la política para la población campesina e 

indígena. Sin embargo, la democracia, que en los años 80 fue percibida como una promesa de 

inclusión, se convirtió, en los 90, en una promesa incumplida. La integración política sin 

al resultó inocua. Hacia fines de los 90, la sociedad rural y popular 

Durante los años de estabilización de la democracia boliviana, entre 1982 y 2000, la clase política 

n social del Estado, ni la relevancia que adquiría la 

Esto tiene una doble explicación: por una parte, fue clave el papel de las fuerzas de izquierda, que 

to a la institucionalización partidaria, lo que les 

permitió mimetizarse en el consenso neoliberal, consenso que cerró los ojos y la boca respecto a 

la cuestión social. Todo esto a costa de perder la imagen de partido de izquierda y asumir el 

de una fuerza que gira alrededor de un caudillo, como en el caso del Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR). Pero las fuerzas de izquierda también quedaron 

tempranamente deslegitimadas por la pésima experiencia de gestión estatal que dejó la Unidad 

Democrática y Popular (UDP), por lo que continuaron existiendo como fuerzas marginales, sin 

probabilidad de participar en el mando del Estado, como fue el caso del Partido Comunista de 

Bolivia (PCB) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI). El resultado de 

esta debacle fue que, cuando comenzó la etapa de crisis, no existían partidos de izquierda que 

defendieran de forma creíble los intereses de los sectores populares. 

Por otro lado, las fuerzas de centro y de derecha jugaron a ser buenos alumnos del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) impulsando la liberalización de la 

economía y el desmontaje estatal, y no estaban interesadas en reflexionar acerca de la 

a la consolidación de la democracia. 

En este contexto, la emergencia del MAS es producto de la confluencia de cuatro factores: la 

ciudad; la crisis del modelo económico neoliberal y la 

al; la crisis de representatividad de los partidos políticos, en 

particular la ausencia de partidos de izquierda con alguna solidez institucional; y el proceso de 

integración política que generaron la municipalización y las diputaciones uninominales. El primer 

ciudad, puede ser interpretado como resultado del carácter poscolonial de 

la República de Bolivia, que instala la desconfianza como base de la relación entre el 

indígena/originario y el Estado encarnado en sus instituciones. Pero también es resultado de la 

débil apropiación estatal del territorio rural, que configura una relación dual del campesino-

indígena con el Estado: un sentimiento abstracto de «bolivianidad» frente a una vivencia concreta 

El segundo factor, la crisis económica de fines de los 90 y el estancamiento político del gobierno 

de Hugo Banzer, dio contenido material a la percepción de la democracia como promesa 

incumplida. A esto se suma el tercer factor señalado, la crisis de representatividad de los partidos, 

que generó un vacío que abrió el espacio para el proceso de circulación de elites que vive Bolivia 



 

 

Por último, el proceso de municipalización iniciado en 1994 con la Ley de Participación Popular 

abrió una etapa de integración política que fue reforzada y expandida a un ámbito territorial 

mayor con la definición de circunscripciones uninominales.

Esta descentralización política del Estado permitió la politización del clivaje campo

determinó la ruralización

antes no tenía presencia, y la articulación entre el municipio y las formas de protesta 

antiinstitucionales, cuya raíz se encuentra en la ajenidad 

Estado y el campesino

En esta confluencia de factores, el MAS presenta tres momentos que funcionan como ejes 

constitutivos. El primero es el desarrollo del movimiento campesino, que coloca en el centro la 

idea de unidad: «Los partidos nos dividen» es el reclamo recurrente de los campesinos. En el 

panorama de crisis de la democracia que se abre ya en la década del 90, el movimiento campesino 

percibió la necesidad de construir un «instrumento político», cuya base es la valoraci

unidad como arma de defensa efectiva de los de abajo en la concepción de una sociedad de no 

iguales. Esta valoración de la unidad planteará, en el futuro, dificultades para aceptar el 

pluralismo, basado en el respeto al individuo y su derecho al d

como en el seno del partido.

El segundo eje constitutivo del MAS se sitúa a partir de 1995, es decir después de la 

municipalización y de la implementación de las diputaciones uninominales. En esta etapa asume 

una importancia central el rol de las elecciones para la consolidación de la unidad bajo el liderazgo 

cocalero. En efecto, las experiencias electorales llevan a una valorización de la democracia y el 

sufragio adquiere el lugar de mecanismo efectivo para elegir y autoriz

cocalero, que logró importantes éxitos electorales y llegó al poder en los municipios de El Chapare, 

interpela al resto de los campesinos y logra liderar el nuevo partido.

Por último, el MAS se articula y se monta en el ciclo de

sobre la base de una estrategia de tejer una red de organizaciones y lograr la dirección o el control 

de estas. 

Con el acceso del MAS al poder, la sociedad boliviana vive un proceso de circulación de elites que 

ha llegado para quedarse y que supone un cambio estructural. Este proceso ha sido 

desencadenado por la grave crisis de representatividad del viejo sistema de partidos, junto con la 

politización del clivaje campo

antiguos criterios de acceso legítimo al poder. En efecto, el clivaje campo

valores de acceso al poder en tres órdenes: en primer lugar, por primera vez en la historia 

republicana se valoriza como capital la pertenencia

apellidos y en rasgos étnicos. En segundo lugar, el capital educativo y el mérito profesional dejan 

de ser criterios para el acceso al poder y se convierten incluso en obstáculos. En tercer lugar, hay 

una valoración del «capital organizativo» de la sociedad boliviana, expresado en la presencia de 

organizaciones sociales fuertes. Esta valoración recupera una tradición tanto urbana como rural.

La revalorización de las organizaciones corporativas es un proceso de si

boliviana consigo misma. El objetivo discursivo del MAS de lograr que la sociedad organizada 

ocupe el Estado es una expresión de ello. En una primera etapa, la pregunta es si esto es posible; 

posteriormente se pondrá sobre el tap

El MAS en las ciudades: nace el caudillo

En diciembre de 2005, el MAS ganó las elecciones nacionales con 54% de los votos. Medio año 

después, en julio de 2006, el partido se impuso en la elección de asambleístas con 51%. Dos años 

más tarde, en agosto de 2008, el gobierno ganó el referéndum revocatorio con 67% de los votos

En las elecciones general
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Por último, el proceso de municipalización iniciado en 1994 con la Ley de Participación Popular 

e integración política que fue reforzada y expandida a un ámbito territorial 

mayor con la definición de circunscripciones uninominales. 

Esta descentralización política del Estado permitió la politización del clivaje campo

determinó la ruralización de la política sobre la base de la llegada del Estado al ámbito local, donde 

antes no tenía presencia, y la articulación entre el municipio y las formas de protesta 

antiinstitucionales, cuya raíz se encuentra en la ajenidad –

Estado y el campesino-comunario3. 

En esta confluencia de factores, el MAS presenta tres momentos que funcionan como ejes 

constitutivos. El primero es el desarrollo del movimiento campesino, que coloca en el centro la 

s partidos nos dividen» es el reclamo recurrente de los campesinos. En el 

panorama de crisis de la democracia que se abre ya en la década del 90, el movimiento campesino 

percibió la necesidad de construir un «instrumento político», cuya base es la valoraci

unidad como arma de defensa efectiva de los de abajo en la concepción de una sociedad de no 

iguales. Esta valoración de la unidad planteará, en el futuro, dificultades para aceptar el 

pluralismo, basado en el respeto al individuo y su derecho al d

como en el seno del partido. 

El segundo eje constitutivo del MAS se sitúa a partir de 1995, es decir después de la 

municipalización y de la implementación de las diputaciones uninominales. En esta etapa asume 

a central el rol de las elecciones para la consolidación de la unidad bajo el liderazgo 

cocalero. En efecto, las experiencias electorales llevan a una valorización de la democracia y el 

sufragio adquiere el lugar de mecanismo efectivo para elegir y autoriz

cocalero, que logró importantes éxitos electorales y llegó al poder en los municipios de El Chapare, 

interpela al resto de los campesinos y logra liderar el nuevo partido.

Por último, el MAS se articula y se monta en el ciclo de protesta social abierto a partir de 2000, 

sobre la base de una estrategia de tejer una red de organizaciones y lograr la dirección o el control 

Con el acceso del MAS al poder, la sociedad boliviana vive un proceso de circulación de elites que 

llegado para quedarse y que supone un cambio estructural. Este proceso ha sido 

desencadenado por la grave crisis de representatividad del viejo sistema de partidos, junto con la 

politización del clivaje campo-ciudad. Ambos factores determinaron un desplaz

antiguos criterios de acceso legítimo al poder. En efecto, el clivaje campo

valores de acceso al poder en tres órdenes: en primer lugar, por primera vez en la historia 

republicana se valoriza como capital la pertenencia o ascendencia étnica indígena, expresada en 

apellidos y en rasgos étnicos. En segundo lugar, el capital educativo y el mérito profesional dejan 

de ser criterios para el acceso al poder y se convierten incluso en obstáculos. En tercer lugar, hay 

ción del «capital organizativo» de la sociedad boliviana, expresado en la presencia de 

organizaciones sociales fuertes. Esta valoración recupera una tradición tanto urbana como rural.

La revalorización de las organizaciones corporativas es un proceso de si

boliviana consigo misma. El objetivo discursivo del MAS de lograr que la sociedad organizada 

ocupe el Estado es una expresión de ello. En una primera etapa, la pregunta es si esto es posible; 

posteriormente se pondrá sobre el tapete si es deseable. 

El MAS en las ciudades: nace el caudillo 

En diciembre de 2005, el MAS ganó las elecciones nacionales con 54% de los votos. Medio año 

después, en julio de 2006, el partido se impuso en la elección de asambleístas con 51%. Dos años 

rde, en agosto de 2008, el gobierno ganó el referéndum revocatorio con 67% de los votos

En las elecciones generales de diciembre de 2009, el MAS reeditó su triunfo, con 64%. Estos datos 

Por último, el proceso de municipalización iniciado en 1994 con la Ley de Participación Popular 

e integración política que fue reforzada y expandida a un ámbito territorial 

Esta descentralización política del Estado permitió la politización del clivaje campo-ciudad y 

de la política sobre la base de la llegada del Estado al ámbito local, donde 

antes no tenía presencia, y la articulación entre el municipio y las formas de protesta 

–o por lo menos distancia– entre el 

En esta confluencia de factores, el MAS presenta tres momentos que funcionan como ejes 

constitutivos. El primero es el desarrollo del movimiento campesino, que coloca en el centro la 

s partidos nos dividen» es el reclamo recurrente de los campesinos. En el 

panorama de crisis de la democracia que se abre ya en la década del 90, el movimiento campesino 

percibió la necesidad de construir un «instrumento político», cuya base es la valoración de la 

unidad como arma de defensa efectiva de los de abajo en la concepción de una sociedad de no 

iguales. Esta valoración de la unidad planteará, en el futuro, dificultades para aceptar el 

pluralismo, basado en el respeto al individuo y su derecho al disenso, tanto en las comunidades 

El segundo eje constitutivo del MAS se sitúa a partir de 1995, es decir después de la 

municipalización y de la implementación de las diputaciones uninominales. En esta etapa asume 

a central el rol de las elecciones para la consolidación de la unidad bajo el liderazgo 

cocalero. En efecto, las experiencias electorales llevan a una valorización de la democracia y el 

sufragio adquiere el lugar de mecanismo efectivo para elegir y autorizar gobiernos. El movimiento 

cocalero, que logró importantes éxitos electorales y llegó al poder en los municipios de El Chapare, 

interpela al resto de los campesinos y logra liderar el nuevo partido. 

protesta social abierto a partir de 2000, 

sobre la base de una estrategia de tejer una red de organizaciones y lograr la dirección o el control 

Con el acceso del MAS al poder, la sociedad boliviana vive un proceso de circulación de elites que 

llegado para quedarse y que supone un cambio estructural. Este proceso ha sido 

desencadenado por la grave crisis de representatividad del viejo sistema de partidos, junto con la 

ciudad. Ambos factores determinaron un desplazamiento de los 

antiguos criterios de acceso legítimo al poder. En efecto, el clivaje campo-ciudad reorganiza los 

valores de acceso al poder en tres órdenes: en primer lugar, por primera vez en la historia 

o ascendencia étnica indígena, expresada en 

apellidos y en rasgos étnicos. En segundo lugar, el capital educativo y el mérito profesional dejan 

de ser criterios para el acceso al poder y se convierten incluso en obstáculos. En tercer lugar, hay 

ción del «capital organizativo» de la sociedad boliviana, expresado en la presencia de 

organizaciones sociales fuertes. Esta valoración recupera una tradición tanto urbana como rural. 

La revalorización de las organizaciones corporativas es un proceso de sinceramiento de la sociedad 

boliviana consigo misma. El objetivo discursivo del MAS de lograr que la sociedad organizada 

ocupe el Estado es una expresión de ello. En una primera etapa, la pregunta es si esto es posible; 

En diciembre de 2005, el MAS ganó las elecciones nacionales con 54% de los votos. Medio año 

después, en julio de 2006, el partido se impuso en la elección de asambleístas con 51%. Dos años 

rde, en agosto de 2008, el gobierno ganó el referéndum revocatorio con 67% de los votos4. 

es de diciembre de 2009, el MAS reeditó su triunfo, con 64%. Estos datos 



 

 

demuestran que se trata de un proceso de construcción de hegemonía expresada en una gran 

fortaleza electoral, que contrasta con una grave debilidad institucional del partido. Esta par

se analiza en las líneas que siguen.

Entre 1995 y 2002, el MAS es un partido campesino, horizontal en cuanto a los procesos de toma 

de decisión y espacios de debate, que emerge de las organizaciones sociales campesino

A partir de 2002, per

estructura indirecta a un «partido urbano», lo que genera tensiones y cambios.

El MAS nace como un partido de estructura indirecta

una afiliación de las organizaciones sociales: indirecta

quedan afiliados al partido

que «donde funcionan bien las organizaciones sindicales no es necesaria una estructura paralela 

del partido». 

A partir de 2002, el partido enfrenta el reto de convocar al e

genera un doble desafío: por una parte, las organizaciones sociales urbanas no presentan la 

fortaleza y disciplina organizativa de las organizaciones rurales. Y, por otra parte, y más 

importante aún, la convocatoria d

desean afiliarse de forma individual al partido. Aquí surge una primera tensión, entre un partido 

cuyo origen asume una estructura indirecta pero que, en el tránsito a las ciudades y en su interé

de echar raíces en ellas, empieza a transformarse en un partido de estructura directa. Sin 

embargo, como el tema no es objeto de debate interno, queda de hecho instalado como un vacío 

normativo, lo que a su vez abre un campo de circulación de poder. Y es

este espacio de circulación de poder y se convierte en el eje mediador del partido.

Pero este vacío normativo alienta también un acercamiento al partido motivado por la expectativa 

de acceso a un puesto público («pega») y desalient

ser parte y alimentar un debate político en un ámbito horizontal.

Es en este escenario donde surge una diferenciación entre, por un lado, «militantes orgánicos» o 

«militantes de primera», es decir aquellos 

derecho a disputar poder internamente, y, por otro lado, «invitados», una suerte de militancia de 

segunda categoría, incorporada después, en el proceso de penetración en las ciudades. Los 

«invitados» encuentran muchas dificultades para disputar la legitimidad dentro del partido, pero 

son piezas claves en la gestión gubernamental del MAS. Una parte importante de esta nueva 

militancia urbana y de clase media ocupa puestos de responsabilidad en el aparato públi

embargo, al no ser miembros orgánicos del partido, se sitúan en una relación de dependencia con 

el presidente, tanto para desarrollar una carrera dentro del partido como para mantenerse 

dentro. 

Esto ha hecho que Evo Morales se convierta en el centr

Ejecutivo, movimientos sociales, partido y militantes y simpatizantes urbanos («invitados»). Al 

mismo tiempo, esto le ha quitado importancia al partido en el proceso de toma de decisiones 

internas y ha hecho que hoy s

de la dirección del proceso.

Por su origen en el campo de la protesta, la lucha y el enfrentamiento, el MAS tiene una capacidad 

organizativa acumulada que, en situaciones extremas de po

cohesión de las bases y una alta capacidad de movilización para el enfrentamiento. Esta energía 

para la protesta y el cuestionamiento del Estado será reeditada, luego de la asunción del gobierno, 

bajo la coordinación d

Cambio (Conalcam) y, finalmente, con el Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, de 

lo que nos ocupamos en la siguiente sección. En el tiempo de resistencia al Estado, en e

del enfrentamiento, la cohesión del partido se alcanzaba por la vía de la identificación y lucha 
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demuestran que se trata de un proceso de construcción de hegemonía expresada en una gran 

fortaleza electoral, que contrasta con una grave debilidad institucional del partido. Esta par

se analiza en las líneas que siguen. 

Entre 1995 y 2002, el MAS es un partido campesino, horizontal en cuanto a los procesos de toma 

de decisión y espacios de debate, que emerge de las organizaciones sociales campesino

A partir de 2002, pero más claramente a partir del triunfo de 2005, comienza el tránsito de una 

estructura indirecta a un «partido urbano», lo que genera tensiones y cambios.

El MAS nace como un partido de estructura indirecta5. Esto significa que la afiliación al partido es 

una afiliación de las organizaciones sociales: indirectamente, los individuos miembros del sindicato 

quedan afiliados al partido6. Esto explica por qué Evo Morales ha manifestado en varias ocasiones 

que «donde funcionan bien las organizaciones sindicales no es necesaria una estructura paralela 

A partir de 2002, el partido enfrenta el reto de convocar al electorado de los centros urbanos. Esto 

genera un doble desafío: por una parte, las organizaciones sociales urbanas no presentan la 

fortaleza y disciplina organizativa de las organizaciones rurales. Y, por otra parte, y más 

importante aún, la convocatoria del MAS al electorado urbano es respondida por ciudadanos que 

desean afiliarse de forma individual al partido. Aquí surge una primera tensión, entre un partido 

cuyo origen asume una estructura indirecta pero que, en el tránsito a las ciudades y en su interé

de echar raíces en ellas, empieza a transformarse en un partido de estructura directa. Sin 

embargo, como el tema no es objeto de debate interno, queda de hecho instalado como un vacío 

normativo, lo que a su vez abre un campo de circulación de poder. Y es

este espacio de circulación de poder y se convierte en el eje mediador del partido.

Pero este vacío normativo alienta también un acercamiento al partido motivado por la expectativa 

de acceso a un puesto público («pega») y desalienta una aproximación basada en la intención de 

ser parte y alimentar un debate político en un ámbito horizontal.

Es en este escenario donde surge una diferenciación entre, por un lado, «militantes orgánicos» o 

«militantes de primera», es decir aquellos provenientes de las organizaciones sociales y con 

derecho a disputar poder internamente, y, por otro lado, «invitados», una suerte de militancia de 

segunda categoría, incorporada después, en el proceso de penetración en las ciudades. Los 

tran muchas dificultades para disputar la legitimidad dentro del partido, pero 

son piezas claves en la gestión gubernamental del MAS. Una parte importante de esta nueva 

militancia urbana y de clase media ocupa puestos de responsabilidad en el aparato públi

embargo, al no ser miembros orgánicos del partido, se sitúan en una relación de dependencia con 

el presidente, tanto para desarrollar una carrera dentro del partido como para mantenerse 

Esto ha hecho que Evo Morales se convierta en el centro de todas las mediaciones entre Poder 

Ejecutivo, movimientos sociales, partido y militantes y simpatizantes urbanos («invitados»). Al 

mismo tiempo, esto le ha quitado importancia al partido en el proceso de toma de decisiones 

internas y ha hecho que hoy sea incapaz de instalar un espacio de debate político partidario acerca 

de la dirección del proceso. 

Por su origen en el campo de la protesta, la lucha y el enfrentamiento, el MAS tiene una capacidad 

organizativa acumulada que, en situaciones extremas de po

cohesión de las bases y una alta capacidad de movilización para el enfrentamiento. Esta energía 

para la protesta y el cuestionamiento del Estado será reeditada, luego de la asunción del gobierno, 

bajo la coordinación del Ejecutivo, con el Pacto de Unidad, luego con la Coordinadora por el 

Cambio (Conalcam) y, finalmente, con el Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, de 

lo que nos ocupamos en la siguiente sección. En el tiempo de resistencia al Estado, en e

del enfrentamiento, la cohesión del partido se alcanzaba por la vía de la identificación y lucha 

demuestran que se trata de un proceso de construcción de hegemonía expresada en una gran 

fortaleza electoral, que contrasta con una grave debilidad institucional del partido. Esta paradoja 

Entre 1995 y 2002, el MAS es un partido campesino, horizontal en cuanto a los procesos de toma 

de decisión y espacios de debate, que emerge de las organizaciones sociales campesino-indígenas. 

o más claramente a partir del triunfo de 2005, comienza el tránsito de una 

estructura indirecta a un «partido urbano», lo que genera tensiones y cambios. 

. Esto significa que la afiliación al partido es 

mente, los individuos miembros del sindicato 

. Esto explica por qué Evo Morales ha manifestado en varias ocasiones 

que «donde funcionan bien las organizaciones sindicales no es necesaria una estructura paralela 

lectorado de los centros urbanos. Esto 

genera un doble desafío: por una parte, las organizaciones sociales urbanas no presentan la 

fortaleza y disciplina organizativa de las organizaciones rurales. Y, por otra parte, y más 

el MAS al electorado urbano es respondida por ciudadanos que 

desean afiliarse de forma individual al partido. Aquí surge una primera tensión, entre un partido 

cuyo origen asume una estructura indirecta pero que, en el tránsito a las ciudades y en su interés 

de echar raíces en ellas, empieza a transformarse en un partido de estructura directa. Sin 

embargo, como el tema no es objeto de debate interno, queda de hecho instalado como un vacío 

normativo, lo que a su vez abre un campo de circulación de poder. Y es Evo Morales quien ocupa 

este espacio de circulación de poder y se convierte en el eje mediador del partido. 

Pero este vacío normativo alienta también un acercamiento al partido motivado por la expectativa 

a una aproximación basada en la intención de 

ser parte y alimentar un debate político en un ámbito horizontal. 

Es en este escenario donde surge una diferenciación entre, por un lado, «militantes orgánicos» o 

provenientes de las organizaciones sociales y con 

derecho a disputar poder internamente, y, por otro lado, «invitados», una suerte de militancia de 

segunda categoría, incorporada después, en el proceso de penetración en las ciudades. Los 

tran muchas dificultades para disputar la legitimidad dentro del partido, pero 

son piezas claves en la gestión gubernamental del MAS. Una parte importante de esta nueva 

militancia urbana y de clase media ocupa puestos de responsabilidad en el aparato público. Sin 

embargo, al no ser miembros orgánicos del partido, se sitúan en una relación de dependencia con 

el presidente, tanto para desarrollar una carrera dentro del partido como para mantenerse 

o de todas las mediaciones entre Poder 

Ejecutivo, movimientos sociales, partido y militantes y simpatizantes urbanos («invitados»). Al 

mismo tiempo, esto le ha quitado importancia al partido en el proceso de toma de decisiones 

ea incapaz de instalar un espacio de debate político partidario acerca 

Por su origen en el campo de la protesta, la lucha y el enfrentamiento, el MAS tiene una capacidad 

organizativa acumulada que, en situaciones extremas de polarización, permitió un alto grado de 

cohesión de las bases y una alta capacidad de movilización para el enfrentamiento. Esta energía 

para la protesta y el cuestionamiento del Estado será reeditada, luego de la asunción del gobierno, 

el Ejecutivo, con el Pacto de Unidad, luego con la Coordinadora por el 

Cambio (Conalcam) y, finalmente, con el Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, de 

lo que nos ocupamos en la siguiente sección. En el tiempo de resistencia al Estado, en el tiempo 

del enfrentamiento, la cohesión del partido se alcanzaba por la vía de la identificación y lucha 



 

 

contra el enemigo: era el momento de la participación; en términos de Ernesto Laclau, el 

momento del pueblo. A partir de la transición al electorado u

líder, que actúa como mediador y, desde ese rol, como factor aglutinante y cohesionador del 

partido. El gran dilema y el gran desafío del MAS es construir una vida partidaria capaz de generar 

propuestas y cohesión mas allá de 

fuera del gobierno. Lo que nos muestra el proceso de los últimos cinco años es que el líder, junto 

con un pequeño entorno, ha optado por la centralización del poder para el logro de la cohesió

con el partido debilitado y jugando un rol poco significativo.

Cuando el MAS transita a las ciudades, el clivaje campo

por dos vías: la problemática cultural e identitaria, por un lado, y los problemas de acces

que sufren los migrantes, por otro. Este contexto actualiza y politiza lo urbano

perspectiva nacionalista de cara campesino

constituyen en la principal puerta de ingreso del p

que refleja y logra representar el partido expresa uno de los desafíos mas importantes de la Bolivia 

contemporánea: poder ampliar la democracia y convertirla en una experiencia efectiva para el 

conjunto de la población. Esto configura también la primera promesa del MAS: la promesa de 

integración campo-ciudad.

El ejercicio del poder: tres momentos de una relación compleja

El vicepresidente García Linera, al ser consultado sobre la forma de compatibilizar dem

presidencialista y democracia participativa y directa, afirmó:

Un gobierno de movimientos sociales como este va a vivir una tensión entre concentración y 

socialización de las decisiones. ¿Cómo se valida lo de gobierno de movimientos sociales? Prime

por el tipo de decisiones estratégicas tomadas (...). Segundo, por la forma de selección de los 

funcionarios públicos, que pasan por el filtro de las organizaciones sociales. Tercero, por la 

presencia de cuadros de los movimientos sociales en el aparat

movimientos.7 Analizando el proc

última al Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, observamos el tránsito de un 

momento de relativa autonomía del movimiento social campesino e indígena, en el Pacto de 

Unidad, a una reedición del empoderamiento social, que es el momento de la Conalcam. En 

efecto, ya con Evo Morales en el poder, la Conalcam configura una forma de ejercicio de violencia 

desde el Estado que va más allá del monopolio del ejercicio de la violencia legít

leyes del orden republicano. Y, finalmente, el paso al tercer momento, el despliegue de una 

estrategia de canalización y control estatal de la participación de las organizaciones de la sociedad, 

que se presenta paralela y negando al partido 

encima de las instituciones del Estado, pero que al mismo tiempo está controlada por el gobierno. 

Este es el momento del Mecanismo Nacional de Participación y Control Social.

A continuación analizamos los 

El Pacto de Unidad y la Asamblea Constituyente. El Pacto de Unidad

coordinación de las organizaciones campesinas e indígenas de Oriente y Occidente del país que se 

estableció para articular la lucha, primero para la realización de la Asamblea Constituyente y 

después, cuando la Asamblea ya había comenzado, para articular y p

campesinos e indígenas en el cónclave.

Esto se realizó tanto por vía de un debate interno y la construcción de propuestas, como en 

acciones de protesta callejera, que en algunos momentos presionaron a la Asamblea y en otros 

momentos la protegieron de los reclamos de otros movimientos sociales; es decir, el Pacto de 

Unidad fue un espacio de deliberación colectiva corporativa y de movilización del sector 

campesino e indígena fuera del partido.En esta primera etapa, la relación del movimi

con el MAS fue de autonomía relativa. Aunque muchos de los dirigentes sociales eran también 
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contra el enemigo: era el momento de la participación; en términos de Ernesto Laclau, el 

momento del pueblo. A partir de la transición al electorado u

líder, que actúa como mediador y, desde ese rol, como factor aglutinante y cohesionador del 

partido. El gran dilema y el gran desafío del MAS es construir una vida partidaria capaz de generar 

propuestas y cohesión mas allá de la protesta y el enfrentamiento propios de los años del partido 

fuera del gobierno. Lo que nos muestra el proceso de los últimos cinco años es que el líder, junto 

con un pequeño entorno, ha optado por la centralización del poder para el logro de la cohesió

con el partido debilitado y jugando un rol poco significativo. 

Cuando el MAS transita a las ciudades, el clivaje campo-ciudad es trasladado a los centros urbanos 

por dos vías: la problemática cultural e identitaria, por un lado, y los problemas de acces

que sufren los migrantes, por otro. Este contexto actualiza y politiza lo urbano

perspectiva nacionalista de cara campesino-indígena. De esta forma, los migrantes recientes se 

constituyen en la principal puerta de ingreso del partido a las ciudades. Esta simbiosis urbano

que refleja y logra representar el partido expresa uno de los desafíos mas importantes de la Bolivia 

contemporánea: poder ampliar la democracia y convertirla en una experiencia efectiva para el 

la población. Esto configura también la primera promesa del MAS: la promesa de 

ciudad. 

El ejercicio del poder: tres momentos de una relación compleja

El vicepresidente García Linera, al ser consultado sobre la forma de compatibilizar dem

presidencialista y democracia participativa y directa, afirmó: 

Un gobierno de movimientos sociales como este va a vivir una tensión entre concentración y 

socialización de las decisiones. ¿Cómo se valida lo de gobierno de movimientos sociales? Prime

por el tipo de decisiones estratégicas tomadas (...). Segundo, por la forma de selección de los 

funcionarios públicos, que pasan por el filtro de las organizaciones sociales. Tercero, por la 

presencia de cuadros de los movimientos sociales en el aparat

Analizando el proceso de transición del Pacto de Unidad a la Conalcam, y de esta 

última al Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, observamos el tránsito de un 

momento de relativa autonomía del movimiento social campesino e indígena, en el Pacto de 

na reedición del empoderamiento social, que es el momento de la Conalcam. En 

efecto, ya con Evo Morales en el poder, la Conalcam configura una forma de ejercicio de violencia 

desde el Estado que va más allá del monopolio del ejercicio de la violencia legít

leyes del orden republicano. Y, finalmente, el paso al tercer momento, el despliegue de una 

estrategia de canalización y control estatal de la participación de las organizaciones de la sociedad, 

que se presenta paralela y negando al partido y que, por lo menos teóricamente, podría estar por 

encima de las instituciones del Estado, pero que al mismo tiempo está controlada por el gobierno. 

Este es el momento del Mecanismo Nacional de Participación y Control Social.

A continuación analizamos los tres momentos señalados. 

El Pacto de Unidad y la Asamblea Constituyente. El Pacto de Unidad

ordinación de las organizaciones campesinas e indígenas de Oriente y Occidente del país que se 

estableció para articular la lucha, primero para la realización de la Asamblea Constituyente y 

después, cuando la Asamblea ya había comenzado, para articular y p

campesinos e indígenas en el cónclave. 

Esto se realizó tanto por vía de un debate interno y la construcción de propuestas, como en 

acciones de protesta callejera, que en algunos momentos presionaron a la Asamblea y en otros 

a protegieron de los reclamos de otros movimientos sociales; es decir, el Pacto de 

Unidad fue un espacio de deliberación colectiva corporativa y de movilización del sector 

campesino e indígena fuera del partido.En esta primera etapa, la relación del movimi

con el MAS fue de autonomía relativa. Aunque muchos de los dirigentes sociales eran también 

contra el enemigo: era el momento de la participación; en términos de Ernesto Laclau, el 

momento del pueblo. A partir de la transición al electorado urbano, pasamos al momento del 

líder, que actúa como mediador y, desde ese rol, como factor aglutinante y cohesionador del 

partido. El gran dilema y el gran desafío del MAS es construir una vida partidaria capaz de generar 

la protesta y el enfrentamiento propios de los años del partido 

fuera del gobierno. Lo que nos muestra el proceso de los últimos cinco años es que el líder, junto 

con un pequeño entorno, ha optado por la centralización del poder para el logro de la cohesión, 

ciudad es trasladado a los centros urbanos 

por dos vías: la problemática cultural e identitaria, por un lado, y los problemas de acceso al poder 

que sufren los migrantes, por otro. Este contexto actualiza y politiza lo urbano-popular desde una 

indígena. De esta forma, los migrantes recientes se 

artido a las ciudades. Esta simbiosis urbano-rural 

que refleja y logra representar el partido expresa uno de los desafíos mas importantes de la Bolivia 

contemporánea: poder ampliar la democracia y convertirla en una experiencia efectiva para el 

la población. Esto configura también la primera promesa del MAS: la promesa de 

El ejercicio del poder: tres momentos de una relación compleja 

El vicepresidente García Linera, al ser consultado sobre la forma de compatibilizar democracia 

 

Un gobierno de movimientos sociales como este va a vivir una tensión entre concentración y 

socialización de las decisiones. ¿Cómo se valida lo de gobierno de movimientos sociales? Primero, 

por el tipo de decisiones estratégicas tomadas (...). Segundo, por la forma de selección de los 

funcionarios públicos, que pasan por el filtro de las organizaciones sociales. Tercero, por la 

presencia de cuadros de los movimientos sociales en el aparato estatal, que responden a estos 

eso de transición del Pacto de Unidad a la Conalcam, y de esta 

última al Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, observamos el tránsito de un 

momento de relativa autonomía del movimiento social campesino e indígena, en el Pacto de 

na reedición del empoderamiento social, que es el momento de la Conalcam. En 

efecto, ya con Evo Morales en el poder, la Conalcam configura una forma de ejercicio de violencia 

desde el Estado que va más allá del monopolio del ejercicio de la violencia legítima sometida a 

leyes del orden republicano. Y, finalmente, el paso al tercer momento, el despliegue de una 

estrategia de canalización y control estatal de la participación de las organizaciones de la sociedad, 

y que, por lo menos teóricamente, podría estar por 

encima de las instituciones del Estado, pero que al mismo tiempo está controlada por el gobierno. 

Este es el momento del Mecanismo Nacional de Participación y Control Social. 

El Pacto de Unidad y la Asamblea Constituyente. El Pacto de Unidad8 es una instancia de 

ordinación de las organizaciones campesinas e indígenas de Oriente y Occidente del país que se 

estableció para articular la lucha, primero para la realización de la Asamblea Constituyente y 

después, cuando la Asamblea ya había comenzado, para articular y promover los intereses 

Esto se realizó tanto por vía de un debate interno y la construcción de propuestas, como en 

acciones de protesta callejera, que en algunos momentos presionaron a la Asamblea y en otros 

a protegieron de los reclamos de otros movimientos sociales; es decir, el Pacto de 

Unidad fue un espacio de deliberación colectiva corporativa y de movilización del sector 

campesino e indígena fuera del partido.En esta primera etapa, la relación del movimiento social 

con el MAS fue de autonomía relativa. Aunque muchos de los dirigentes sociales eran también 



 

 

altos dirigentes del MAS, esta autonomía en la deliberación se hizo evidente en una relación que, 

en algunos momentos, incluyó cuestionamientos a los as

de que se buscó evitar una vinculación orgánica con el partido, precisamente para fortalecer su 

capacidad de incidencia en la promoción de los intereses corporativos.

Una vez finalizada la Asamblea Constituyente y a

Unidad no ha vuelto a tener una participación activa ni visible en la política boliviana.

La Conalcam y la derrota de la oposición. La Conalcam nació el 22 de enero de 2007. Su creación 

fue anunciada por Evo Moral

MAS, como una instancia de coordinación «conformada por sindicatos, Ejecutivo y Legislativo»

La creación de la Conalcam fue parte de una doble estrategia gubernamental: por un lado, apuntó 

a enfrentar a la oposición, pues estableció la posibilidad de reeditar los momentos más altos del 

proceso de ascenso y empoderamiento social en Bolivia (2000

dirección gubernamental. Por otro lado, fue una estrategia para dar contenido a la idea de 

«gobierno de los movimientos sociales», ya que estableció la forma de acción de 

organizaciones sociales como parte del gobierno. En el comienzo, en 2007, la Conalcam estaba 

conformada por las organizaciones que integraban el Pacto de Unidad, más algunas pocas 

organizaciones urbanas

la incorporación de varias organizaciones sociales urbanas

Conalcam es el paso de la coordinación del MAS con las organizaciones rurales al liderazgo 

gubernamental en la dirección de las organizaciones rurales y urbanas en el desafío de impulsar el 

proceso de cambio desde la calle. Pero el liderazgo gubernamental en la conducción de la 

Conalcam es solo una cara del proceso: la otra cara es el aumento de su co

momentos más graves del conflicto, lo cual refleja hasta qué punto las organizaciones sociales se 

sienten parte del gobierno y entienden el gobierno del MAS como «su» gobierno.

En el curso de 2008, la polarización y el conflicto político 

la confluencia de dos factores: la acción de la oposición cívico

fuerza en la calle, es decir más allá del monopolio legítimo de la fuerza con que cuenta todo 

Estado. La oposición regional resistió radicalmente el proceso de cambio y apostó al bloqueo de la 

Asamblea Constituyente, contribuyendo co

«La Calancha»13. Después de la aprobación en grande del text

presencia de la oposición, y ante el previsible resultado del referéndum revocatorio de mandato 

del presidente, vicepresidente y prefectos

instituciones en los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Esto 

significó el suicidio político de la oposición cívico

Por su parte, el despliegue de fuerza de las organizaciones sociales se desarrolló con cercos al 

Congreso15, con la marcha a Santa Cruz y la amenaza de un cerco a la ciudad. En el momento de la 

marcha a Santa Cruz, entr

presidente y de jefe del partido, dirigió personalmente algunas reuniones cruciales de la 

Conalcam. La dirección presidencial de las organizaciones sociales aglutinadas en la Conalcam 

permitió dar contenido a la frase que Morales cita constantemente 

aunque el resultado de estas deliberaciones haya sido la imposición de la decisión del 

presidente16. Por otra parte, esta acción vació de contenido el principio democrático republicano 

del presidente como representante del conjunto de la nación.

El momento culminante de la 

marcha a Santa Cruz, no realizó ninguna otra intervención pública importante en el proceso 

nacional. Consultado sobre esta situación, García Linera explicó: El punto de bifurcación es el 

momento excepcional, corto de duración, primario, pero decisorio, en que el ‘príncipe’ abandona 

el lenguaje de la seducción y se impone por sus tácticas bélicas de coerción (...) Fue un momento 

bélico o potencialmente bélico. La derecha golpista realizó sus
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altos dirigentes del MAS, esta autonomía en la deliberación se hizo evidente en una relación que, 

en algunos momentos, incluyó cuestionamientos a los asambleístas del MAS, así como en el hecho 

de que se buscó evitar una vinculación orgánica con el partido, precisamente para fortalecer su 

capacidad de incidencia en la promoción de los intereses corporativos.

Una vez finalizada la Asamblea Constituyente y aprobada la nueva Constitución, el Pacto de 

Unidad no ha vuelto a tener una participación activa ni visible en la política boliviana.

La Conalcam y la derrota de la oposición. La Conalcam nació el 22 de enero de 2007. Su creación 

fue anunciada por Evo Morales, en un acto en conmemoración del primer año de gobierno del 

MAS, como una instancia de coordinación «conformada por sindicatos, Ejecutivo y Legislativo»

La creación de la Conalcam fue parte de una doble estrategia gubernamental: por un lado, apuntó 

a enfrentar a la oposición, pues estableció la posibilidad de reeditar los momentos más altos del 

ceso de ascenso y empoderamiento social en Bolivia (2000

dirección gubernamental. Por otro lado, fue una estrategia para dar contenido a la idea de 

«gobierno de los movimientos sociales», ya que estableció la forma de acción de 

organizaciones sociales como parte del gobierno. En el comienzo, en 2007, la Conalcam estaba 

conformada por las organizaciones que integraban el Pacto de Unidad, más algunas pocas 

organizaciones urbanas10. Posteriormente, en 2008, la convocatoria de la Conalcam se amplió con 

la incorporación de varias organizaciones sociales urbanas11

Conalcam es el paso de la coordinación del MAS con las organizaciones rurales al liderazgo 

amental en la dirección de las organizaciones rurales y urbanas en el desafío de impulsar el 

proceso de cambio desde la calle. Pero el liderazgo gubernamental en la conducción de la 

Conalcam es solo una cara del proceso: la otra cara es el aumento de su co

momentos más graves del conflicto, lo cual refleja hasta qué punto las organizaciones sociales se 

sienten parte del gobierno y entienden el gobierno del MAS como «su» gobierno.

En el curso de 2008, la polarización y el conflicto político se vieron agudizados como resultado de 

la confluencia de dos factores: la acción de la oposición cívico

fuerza en la calle, es decir más allá del monopolio legítimo de la fuerza con que cuenta todo 

Estado. La oposición regional resistió radicalmente el proceso de cambio y apostó al bloqueo de la 

Asamblea Constituyente, contribuyendo con ello al desencadenamiento de los acontecimientos de 

. Después de la aprobación en grande del text

presencia de la oposición, y ante el previsible resultado del referéndum revocatorio de mandato 

del presidente, vicepresidente y prefectos14, la oposición regional se lanzó a la toma violenta de 

uciones en los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Esto 

significó el suicidio político de la oposición cívico-regional. 

Por su parte, el despliegue de fuerza de las organizaciones sociales se desarrolló con cercos al 

, con la marcha a Santa Cruz y la amenaza de un cerco a la ciudad. En el momento de la 

marcha a Santa Cruz, entre septiembre y octubre de 2008, Evo Morales, en su condición de 

presidente y de jefe del partido, dirigió personalmente algunas reuniones cruciales de la 

Conalcam. La dirección presidencial de las organizaciones sociales aglutinadas en la Conalcam 

dar contenido a la frase que Morales cita constantemente 

aunque el resultado de estas deliberaciones haya sido la imposición de la decisión del 

. Por otra parte, esta acción vació de contenido el principio democrático republicano 

del presidente como representante del conjunto de la nación.

El momento culminante de la Conalcam fue también el comienzo de su declive, ya que, luego de la 

marcha a Santa Cruz, no realizó ninguna otra intervención pública importante en el proceso 

nacional. Consultado sobre esta situación, García Linera explicó: El punto de bifurcación es el 

omento excepcional, corto de duración, primario, pero decisorio, en que el ‘príncipe’ abandona 

el lenguaje de la seducción y se impone por sus tácticas bélicas de coerción (...) Fue un momento 

bélico o potencialmente bélico. La derecha golpista realizó sus

altos dirigentes del MAS, esta autonomía en la deliberación se hizo evidente en una relación que, 

ambleístas del MAS, así como en el hecho 

de que se buscó evitar una vinculación orgánica con el partido, precisamente para fortalecer su 

capacidad de incidencia en la promoción de los intereses corporativos. 

probada la nueva Constitución, el Pacto de 

Unidad no ha vuelto a tener una participación activa ni visible en la política boliviana. 

La Conalcam y la derrota de la oposición. La Conalcam nació el 22 de enero de 2007. Su creación 

es, en un acto en conmemoración del primer año de gobierno del 

MAS, como una instancia de coordinación «conformada por sindicatos, Ejecutivo y Legislativo»9. 

La creación de la Conalcam fue parte de una doble estrategia gubernamental: por un lado, apuntó 

a enfrentar a la oposición, pues estableció la posibilidad de reeditar los momentos más altos del 

ceso de ascenso y empoderamiento social en Bolivia (2000-2003), aunque esta vez bajo 

dirección gubernamental. Por otro lado, fue una estrategia para dar contenido a la idea de 

«gobierno de los movimientos sociales», ya que estableció la forma de acción de las 

organizaciones sociales como parte del gobierno. En el comienzo, en 2007, la Conalcam estaba 

conformada por las organizaciones que integraban el Pacto de Unidad, más algunas pocas 

008, la convocatoria de la Conalcam se amplió con 
11. El paso del Pacto de Unidad a la 

Conalcam es el paso de la coordinación del MAS con las organizaciones rurales al liderazgo 

amental en la dirección de las organizaciones rurales y urbanas en el desafío de impulsar el 

proceso de cambio desde la calle. Pero el liderazgo gubernamental en la conducción de la 

Conalcam es solo una cara del proceso: la otra cara es el aumento de su convocatoria en los 

momentos más graves del conflicto, lo cual refleja hasta qué punto las organizaciones sociales se 

sienten parte del gobierno y entienden el gobierno del MAS como «su» gobierno. 

se vieron agudizados como resultado de 

la confluencia de dos factores: la acción de la oposición cívico-prefectural12 y el despliegue de 

fuerza en la calle, es decir más allá del monopolio legítimo de la fuerza con que cuenta todo 

Estado. La oposición regional resistió radicalmente el proceso de cambio y apostó al bloqueo de la 

n ello al desencadenamiento de los acontecimientos de 

. Después de la aprobación en grande del texto constitucional en Chuquisaca, sin la 

presencia de la oposición, y ante el previsible resultado del referéndum revocatorio de mandato 

, la oposición regional se lanzó a la toma violenta de 

uciones en los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Esto 

Por su parte, el despliegue de fuerza de las organizaciones sociales se desarrolló con cercos al 

, con la marcha a Santa Cruz y la amenaza de un cerco a la ciudad. En el momento de la 

e septiembre y octubre de 2008, Evo Morales, en su condición de 

presidente y de jefe del partido, dirigió personalmente algunas reuniones cruciales de la 

Conalcam. La dirección presidencial de las organizaciones sociales aglutinadas en la Conalcam 

dar contenido a la frase que Morales cita constantemente –«mandar obedeciendo»–, 

aunque el resultado de estas deliberaciones haya sido la imposición de la decisión del 

. Por otra parte, esta acción vació de contenido el principio democrático republicano 

del presidente como representante del conjunto de la nación. 

Conalcam fue también el comienzo de su declive, ya que, luego de la 

marcha a Santa Cruz, no realizó ninguna otra intervención pública importante en el proceso 

nacional. Consultado sobre esta situación, García Linera explicó: El punto de bifurcación es el 

omento excepcional, corto de duración, primario, pero decisorio, en que el ‘príncipe’ abandona 

el lenguaje de la seducción y se impone por sus tácticas bélicas de coerción (...) Fue un momento 

bélico o potencialmente bélico. La derecha golpista realizó sus consultas e inició gradualmente la 



 

 

conformación de pequeños poderes regionales que desconocían al gobierno. Nosotros 

entendemos esa señal y nos desplegamos en una estrategia envolvente, como la llaman los 

militares. Tanto por el lado de los mecanismos coe

movilización social (...). La contundencia y firmeza de la respuesta político

contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz, 

creó una articulación virtuosa ‘social

El mecanismo nacional de participación y control social.La nueva Constitución institucionaliza la 

participación corporativa de una parte de la sociedad en la toma de decisiones

establece un órgano supraestatal que asume funciones de fiscalización en un marco jurídico no 

definido y, por lo tanto, de arbitrariedad. Desde otra perspectiva, que pone más atención en el 

proceso que en la norma, lo que observamos es una domesticación de las organizaciones sociales 

a partir de una estrategia de fragmentación y apropiación de la iniciativa política y

Para incorporar a los movimientos sociales al Estado tras la aprobación de la Constitución, el 

gobierno creó el Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, dependiente del Ministerio 

de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, c

llevar adelante el proceso de participación de la «sociedad organizada».

Así, el derecho a la participación se restringe a los sectores organizados, que para ser tales deben 

estar reconocidos por el Estado

estatal convoca a las organizaciones sociales que considera pertinentes a una reunión con agenda 

establecida. Esta institucionalización de la participación de la so

dos perspectivas: desde la perspectiva del Estado, lo que tenemos hoy es una participación 

organizada, dosificada, en la que el gobierno define la agenda. Desde la perspectiva de la sociedad, 

las organizaciones sociales s

forma fragmentada. 

En los 90, la Ley de Participación Popular significó la descentralización territorial del poder y 

planteó el desafío de la descentralización de la acción política, en e

fuertemente corporativa que estaba acostumbrada a negociar con el Estado en un escenario 

centralizado. Fue en este escenario donde surgió el segundo partido de masas de la historia 

republicana de Bolivia, acorde con la descentraliza

uninominales. El partido emergente, el MAS, fue un partido campesino, que hoy enfrenta el 

desafío del ejercicio del poder y debe lidiar con un corporativismo que emerge con gran ímpetu a 

partir del rol decisivo que jug

momento de la iniciativa política del movimiento social, sobreviene el momento de la 

incorporación simbólica en la Constitución. Cuando el símbolo se traduce en práctica 

gubernamental en el Meca

poco en términos de control social, pero menos aún en términos de participación democrática.

Volviendo a la pregunta del principio: ¿qué pasa cuando los soviets se repliegan? La realidad 

boliviana muestra que se instala el momento del caudillo y de un Estado incómodo con los límites 

republicanos. 
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conformación de pequeños poderes regionales que desconocían al gobierno. Nosotros 

entendemos esa señal y nos desplegamos en una estrategia envolvente, como la llaman los 

militares. Tanto por el lado de los mecanismos coercitivos del Estado como por la vía de la 

movilización social (...). La contundencia y firmeza de la respuesta político

contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz, 

ión virtuosa ‘social-estatal’ pocas veces vista en la historia política de Bolivia.

El mecanismo nacional de participación y control social.La nueva Constitución institucionaliza la 

participación corporativa de una parte de la sociedad en la toma de decisiones

establece un órgano supraestatal que asume funciones de fiscalización en un marco jurídico no 

anto, de arbitrariedad. Desde otra perspectiva, que pone más atención en el 

proceso que en la norma, lo que observamos es una domesticación de las organizaciones sociales 

a partir de una estrategia de fragmentación y apropiación de la iniciativa política y

Para incorporar a los movimientos sociales al Estado tras la aprobación de la Constitución, el 

gobierno creó el Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, dependiente del Ministerio 

de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como la instancia gubernamental encargada de 

llevar adelante el proceso de participación de la «sociedad organizada».

Así, el derecho a la participación se restringe a los sectores organizados, que para ser tales deben 

estar reconocidos por el Estado19. ¿Cómo funciona la participación? Cada ministerio o repartición 

estatal convoca a las organizaciones sociales que considera pertinentes a una reunión con agenda 

establecida. Esta institucionalización de la participación de la so

dos perspectivas: desde la perspectiva del Estado, lo que tenemos hoy es una participación 

organizada, dosificada, en la que el gobierno define la agenda. Desde la perspectiva de la sociedad, 

las organizaciones sociales son convocadas a iniciativa estatal y, cuando participan, lo hacen de 

 

En los 90, la Ley de Participación Popular significó la descentralización territorial del poder y 

planteó el desafío de la descentralización de la acción política, en e

fuertemente corporativa que estaba acostumbrada a negociar con el Estado en un escenario 

centralizado. Fue en este escenario donde surgió el segundo partido de masas de la historia 

republicana de Bolivia, acorde con la descentralización municipal y con las diputaciones 

uninominales. El partido emergente, el MAS, fue un partido campesino, que hoy enfrenta el 

desafío del ejercicio del poder y debe lidiar con un corporativismo que emerge con gran ímpetu a 

partir del rol decisivo que jugó en el momento más alto del empoderamiento social. Pasado el 

momento de la iniciativa política del movimiento social, sobreviene el momento de la 

incorporación simbólica en la Constitución. Cuando el símbolo se traduce en práctica 

gubernamental en el Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, vemos que promete 

poco en términos de control social, pero menos aún en términos de participación democrática.

Volviendo a la pregunta del principio: ¿qué pasa cuando los soviets se repliegan? La realidad 

oliviana muestra que se instala el momento del caudillo y de un Estado incómodo con los límites 

 

conformación de pequeños poderes regionales que desconocían al gobierno. Nosotros 

entendemos esa señal y nos desplegamos en una estrategia envolvente, como la llaman los 

rcitivos del Estado como por la vía de la 

movilización social (...). La contundencia y firmeza de la respuesta político-militar del gobierno 

contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz, 

estatal’ pocas veces vista en la historia política de Bolivia.17 

El mecanismo nacional de participación y control social.La nueva Constitución institucionaliza la 

participación corporativa de una parte de la sociedad en la toma de decisiones18. Para ello, 

establece un órgano supraestatal que asume funciones de fiscalización en un marco jurídico no 

anto, de arbitrariedad. Desde otra perspectiva, que pone más atención en el 

proceso que en la norma, lo que observamos es una domesticación de las organizaciones sociales 

a partir de una estrategia de fragmentación y apropiación de la iniciativa política y organizativa. 

Para incorporar a los movimientos sociales al Estado tras la aprobación de la Constitución, el 

gobierno creó el Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, dependiente del Ministerio 

omo la instancia gubernamental encargada de 

llevar adelante el proceso de participación de la «sociedad organizada». 

Así, el derecho a la participación se restringe a los sectores organizados, que para ser tales deben 

. ¿Cómo funciona la participación? Cada ministerio o repartición 

estatal convoca a las organizaciones sociales que considera pertinentes a una reunión con agenda 

establecida. Esta institucionalización de la participación de la sociedad civil puede ser vista desde 

dos perspectivas: desde la perspectiva del Estado, lo que tenemos hoy es una participación 

organizada, dosificada, en la que el gobierno define la agenda. Desde la perspectiva de la sociedad, 

on convocadas a iniciativa estatal y, cuando participan, lo hacen de 

En los 90, la Ley de Participación Popular significó la descentralización territorial del poder y 

planteó el desafío de la descentralización de la acción política, en el marco de una sociedad 

fuertemente corporativa que estaba acostumbrada a negociar con el Estado en un escenario 

centralizado. Fue en este escenario donde surgió el segundo partido de masas de la historia 

ción municipal y con las diputaciones 

uninominales. El partido emergente, el MAS, fue un partido campesino, que hoy enfrenta el 

desafío del ejercicio del poder y debe lidiar con un corporativismo que emerge con gran ímpetu a 

ó en el momento más alto del empoderamiento social. Pasado el 

momento de la iniciativa política del movimiento social, sobreviene el momento de la 

incorporación simbólica en la Constitución. Cuando el símbolo se traduce en práctica 

nismo Nacional de Participación y Control Social, vemos que promete 

poco en términos de control social, pero menos aún en términos de participación democrática. 

Volviendo a la pregunta del principio: ¿qué pasa cuando los soviets se repliegan? La realidad 

oliviana muestra que se instala el momento del caudillo y de un Estado incómodo con los límites 



 

 

V. MÓDULO IV: CUBA LA REVOLUCIONARIA

 

���� PRESENTACIÓN:

El primero de Enero de 1959, América Latina y el mundo, degustaba  una de las grandes 

de la humanidad en el siglo XX. La Revolución cubana triunfaba, la derrota política del imperio 

había sido hace ratito y aquel 1° de Enero, se concretaba la derrota militar de Batista. Atrás 

comenzaba a quedar los burdeles y puteríos de Batista, at

analfabeta, inculta y desesperanzada; atrás quedaba aquella Cuba como el patio trasero de los 

gringos, lugar de alhajas para pocos y de pobreza para millones. Aquel 1° de Enero parió lo nuevo, 

los sueños comenzaron hacerse r

comenzaron a concretar. Cuba pasó a ser de su Pueblo, de su historia y patrimonio. Los imposibles 

comenzaron a quedarse  a pedazos y la totalidad de su cotidianidad fue suya. Nada a pedacitos, la 

vida completa se comenzó a vivir de manera intensa. Cuba no sólo fue de los cubanos, aquella 

Revolución marcó un precedente en la historia. Qué duda cabe, que será patrimonio de los 

Pueblos el resto del existir de la humanidad. La Cuba revolucionaria se sacud

dogmas de la teoría-concepción, se apropia de la historia y comienza a dibujar su destino. Casi a 60 

años de aquella batalla victoriosa de todito un Pueblo, Cuba está más vigente que nunca, viviendo 

de nuevo lo nuevo de la Revolución. 

la revolucionaria para el devenir de nuestra América Morena, te invitamos a reflexionar respecto a 

la importancia de la  ética revolucionaria. Cuba aquí y ahora, dando todo por el progreso de la 

especie humana. 

���� OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

“Reflexionar acerca de La Revolución Cubana y su importancia en la configuración actual de 

América Latina y el Caribe.”

Objetivos Específicos:

-Dar a conocer la historia de la Revolución Cubana

-Dar a  conocer  el aporte de la Cuba Revolucionaria a nuestra Patria Grande

-Dar a conocer la Cuba de hoy y sus desafíos revolucionarios hacia delante. 

 

���� CONTENIDOS:

1.Hitos de una 
historia victoriosa: 

- La  Cuba de Batista

- La locura realista y 
potente del Asalto al 

Cuartel Moncada 
 

- La elocuencia de “La 
Historia me 
Absolverá”. 

 
- El Granma y la Sierra 

Maestra 

- El triunfo. 
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MÓDULO IV: CUBA LA REVOLUCIONARIA 

PRESENTACIÓN: 

El primero de Enero de 1959, América Latina y el mundo, degustaba  una de las grandes 

de la humanidad en el siglo XX. La Revolución cubana triunfaba, la derrota política del imperio 

había sido hace ratito y aquel 1° de Enero, se concretaba la derrota militar de Batista. Atrás 

comenzaba a quedar los burdeles y puteríos de Batista, at

analfabeta, inculta y desesperanzada; atrás quedaba aquella Cuba como el patio trasero de los 

gringos, lugar de alhajas para pocos y de pobreza para millones. Aquel 1° de Enero parió lo nuevo, 

los sueños comenzaron hacerse realidad, las ganas de vivir de forma distinta y mejor se 

comenzaron a concretar. Cuba pasó a ser de su Pueblo, de su historia y patrimonio. Los imposibles 

comenzaron a quedarse  a pedazos y la totalidad de su cotidianidad fue suya. Nada a pedacitos, la 

a completa se comenzó a vivir de manera intensa. Cuba no sólo fue de los cubanos, aquella 

Revolución marcó un precedente en la historia. Qué duda cabe, que será patrimonio de los 

Pueblos el resto del existir de la humanidad. La Cuba revolucionaria se sacud

concepción, se apropia de la historia y comienza a dibujar su destino. Casi a 60 

años de aquella batalla victoriosa de todito un Pueblo, Cuba está más vigente que nunca, viviendo 

de nuevo lo nuevo de la Revolución. En este módulo, te invitamos a reflexionar respecto de Cuba 

la revolucionaria para el devenir de nuestra América Morena, te invitamos a reflexionar respecto a 

la importancia de la  ética revolucionaria. Cuba aquí y ahora, dando todo por el progreso de la 

 

“Reflexionar acerca de La Revolución Cubana y su importancia en la configuración actual de 

América Latina y el Caribe.” 

Objetivos Específicos: 

Dar a conocer la historia de la Revolución Cubana 

l aporte de la Cuba Revolucionaria a nuestra Patria Grande

Dar a conocer la Cuba de hoy y sus desafíos revolucionarios hacia delante. 

CONTENIDOS: 

 
2. Algo de Historia de 

estos 57 años: 
3. El Patrimonio de 

Cuba hacia la
humanidad y América 

La  Cuba de Batista - El Bloqueo económico 
del imperialismo 

- El hombre

La locura realista y 
potente del Asalto al 

 

- La Segunda Declaración 
de La Habana 

- La totalidad para un 

La elocuencia de “La - Bahía cochino y la Crisis 
de los misiles 

- La  locura de la 
dialéctica

El Granma y la Sierra - La caída de los 
socialismos 

 

El primero de Enero de 1959, América Latina y el mundo, degustaba  una de las grandes hazañas 

de la humanidad en el siglo XX. La Revolución cubana triunfaba, la derrota política del imperio 

había sido hace ratito y aquel 1° de Enero, se concretaba la derrota militar de Batista. Atrás 

comenzaba a quedar los burdeles y puteríos de Batista, atrás comenzaba a quedar una Cuba 

analfabeta, inculta y desesperanzada; atrás quedaba aquella Cuba como el patio trasero de los 

gringos, lugar de alhajas para pocos y de pobreza para millones. Aquel 1° de Enero parió lo nuevo, 

ealidad, las ganas de vivir de forma distinta y mejor se 

comenzaron a concretar. Cuba pasó a ser de su Pueblo, de su historia y patrimonio. Los imposibles 

comenzaron a quedarse  a pedazos y la totalidad de su cotidianidad fue suya. Nada a pedacitos, la 

a completa se comenzó a vivir de manera intensa. Cuba no sólo fue de los cubanos, aquella 

Revolución marcó un precedente en la historia. Qué duda cabe, que será patrimonio de los 

Pueblos el resto del existir de la humanidad. La Cuba revolucionaria se sacude rápidamente de los 

concepción, se apropia de la historia y comienza a dibujar su destino. Casi a 60 

años de aquella batalla victoriosa de todito un Pueblo, Cuba está más vigente que nunca, viviendo 

En este módulo, te invitamos a reflexionar respecto de Cuba 

la revolucionaria para el devenir de nuestra América Morena, te invitamos a reflexionar respecto a 

la importancia de la  ética revolucionaria. Cuba aquí y ahora, dando todo por el progreso de la 

“Reflexionar acerca de La Revolución Cubana y su importancia en la configuración actual de 

l aporte de la Cuba Revolucionaria a nuestra Patria Grande 

Dar a conocer la Cuba de hoy y sus desafíos revolucionarios hacia delante.  

El Patrimonio de 
Cuba hacia la 

humanidad y América 
Latina: 

4. Cuba aquí y 
ahora: 

El hombre nuevo (El 
Che) 

- El ALBA 

totalidad para un 
Pueblo 

- La  Habana 
Ciudad de la Paz 

La  locura de la 
dialéctica 

- Diciembre del 
2014 

 - 7mo Congreso 
(Abril del 2016) 

  



 

 

5.4. CREAR DOS, TRES ... MUCHOS VIETNAM
Mensaje a los pueblos del mundo a través de la
Ernesto Che Guevara

Primera edición: En La Habana, Cuba, el 16 de abril de 1967, en forma de 
especial para la revista 
de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL).
Esta edición: Marxists Internet Archive, 1999; Corregida, enero 
Fuente del texto: Biblioteca de Textos Marxistas en Internet.

Ya se han cumplido ventiún años desde el fin de la última conflagración mundial y diversas 

publicaciones, en infinidad de lenguas, celebran el acontecimiento simbolizado en la derrota 

del Japón. Hay un clima de aparente optimismo en muchos sectores de los dispares campos 

en que el mundo se divide.

Ventiún años sin guerra mundial, en estos tiempos de confrontaciones máximas, de choques 

violentos y cambios repentinos, parecen una cifra muy al

prácticos de esa paz por la que todos nos manifestamos dispuestos a luchar (la miseria, la 

degradación, la explotación cada vez mayor de enormes sectores del mundo) cabe preguntarse si 

ella es real. 

No es la intención de estas notas historiar los diversos conflictos de carácter local que se han 

sucedido desde la rendición del Japón, no es tampoco nuestra tarea hacer un recuento, numeroso 

y creciente, de luchas civiles ocurridas durante estos años de pretendida paz.

Bástenos poner como ejemplos contra el desmedido optimismo las guerras de Corea y Vietnam.

En la primera, tras años de lucha feroz, la parte norte del país quedó sumida en la más terrible 

devastación que figure en los anales de la guerra moderna; acribillada d

escuelas u hospitales; sin ningún tipo de habitación para albergar a diez millones de habitantes. En 

esta guerra intervinieron, bajo la fementida bandera de las Naciones Unidas, decenas de países 

conducidos militarmente por los Esta

nacionalidad u el uso, como carne de cañón, de la población sudcoreana enrolada.

En el otro bando, el ejército y el pueblo de Corea y los voluntarios de la República Popular China 

contaron con el abastecimiento y asesoría del aparato militar soviético. Por parte de los 

norteamericanos se hicieron toda clase de pruebas de armas de destrucción, excluyendo las 

termonucleares pero incluyendo las bacteriológicas y químicas, en escala limitada. En Vietnam

han sucedido acciones bélicas, sostenidas por las fuerzas patrióticas de ese país casi 

ininterrumpidamente contra tres potencias imperialistas: Japón, cuyo poderío sufriera una caída 

vertical a partir de las bombas de Hiroshima y Nagasaki; Francia, qu

vencido sus colonias indochinas e ignoraba las promesas hechas en momentos difíciles; y los 

Estados Unidos, en esta última fase de la contienda.

Hubo confrontaciones limitadas en todos los continentes, aun cuando en el americano, d

mucho tiempo, sólo se produjeron conatos de lucha de liberación y cuartelazos, hasta que la 

Revolución cubana diera su clarinada de alerta sobre la importancia de esta región y atrajera las 

iras imperialistas, obligándola a la defensa de sus costas 

Crisis de Octubre, después.

Este último incidente pudo haber provocado una guerra de incalculables proporciones, al 

producirse, en torno a Cuba, el choque de norteamericanos y soviéticos.

Pero, evidentemente, el foco d

territorios de la península indochina y los países aledaños. Laos y Vietnam son sacudidos por 

guerras civiles, que dejan de ser tales al hacerse presente, con todo su poderío, el imperialismo 

norteamericano, y toda la zona se convierte en una peligrosa espoleta presta a detonar. En 
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CREAR DOS, TRES ... MUCHOS VIETNAM 
Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental

Ernesto Che Guevara 

En La Habana, Cuba, el 16 de abril de 1967, en forma de 
 Tricontinental, órgano del Secretariado Ejecutivo de la Organización de Solidaridad 

de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL). 
Marxists Internet Archive, 1999; Corregida, enero 2013.

Biblioteca de Textos Marxistas en Internet. 

Ya se han cumplido ventiún años desde el fin de la última conflagración mundial y diversas 

publicaciones, en infinidad de lenguas, celebran el acontecimiento simbolizado en la derrota 

Japón. Hay un clima de aparente optimismo en muchos sectores de los dispares campos 

en que el mundo se divide. 

Ventiún años sin guerra mundial, en estos tiempos de confrontaciones máximas, de choques 

violentos y cambios repentinos, parecen una cifra muy al

prácticos de esa paz por la que todos nos manifestamos dispuestos a luchar (la miseria, la 

degradación, la explotación cada vez mayor de enormes sectores del mundo) cabe preguntarse si 

de estas notas historiar los diversos conflictos de carácter local que se han 

sucedido desde la rendición del Japón, no es tampoco nuestra tarea hacer un recuento, numeroso 

y creciente, de luchas civiles ocurridas durante estos años de pretendida paz.

enos poner como ejemplos contra el desmedido optimismo las guerras de Corea y Vietnam.

En la primera, tras años de lucha feroz, la parte norte del país quedó sumida en la más terrible 

devastación que figure en los anales de la guerra moderna; acribillada d

escuelas u hospitales; sin ningún tipo de habitación para albergar a diez millones de habitantes. En 

esta guerra intervinieron, bajo la fementida bandera de las Naciones Unidas, decenas de países 

conducidos militarmente por los Estados Unidos, con la participación masiva de soldados de esa 

nacionalidad u el uso, como carne de cañón, de la población sudcoreana enrolada.

En el otro bando, el ejército y el pueblo de Corea y los voluntarios de la República Popular China 

bastecimiento y asesoría del aparato militar soviético. Por parte de los 

norteamericanos se hicieron toda clase de pruebas de armas de destrucción, excluyendo las 

termonucleares pero incluyendo las bacteriológicas y químicas, en escala limitada. En Vietnam

han sucedido acciones bélicas, sostenidas por las fuerzas patrióticas de ese país casi 

ininterrumpidamente contra tres potencias imperialistas: Japón, cuyo poderío sufriera una caída 

vertical a partir de las bombas de Hiroshima y Nagasaki; Francia, qu

vencido sus colonias indochinas e ignoraba las promesas hechas en momentos difíciles; y los 

Estados Unidos, en esta última fase de la contienda. 

confrontaciones limitadas en todos los continentes, aun cuando en el americano, d

mucho tiempo, sólo se produjeron conatos de lucha de liberación y cuartelazos, hasta que la 

Revolución cubana diera su clarinada de alerta sobre la importancia de esta región y atrajera las 

iras imperialistas, obligándola a la defensa de sus costas en Playa Girón, primero, y durante la 

Crisis de Octubre, después. 

Este último incidente pudo haber provocado una guerra de incalculables proporciones, al 

producirse, en torno a Cuba, el choque de norteamericanos y soviéticos.

Pero, evidentemente, el foco de las contradicciones, en estos momentos, está radicado en los 

territorios de la península indochina y los países aledaños. Laos y Vietnam son sacudidos por 

guerras civiles, que dejan de ser tales al hacerse presente, con todo su poderío, el imperialismo 

orteamericano, y toda la zona se convierte en una peligrosa espoleta presta a detonar. En 

Tricontinental 

En La Habana, Cuba, el 16 de abril de 1967, en forma de folleto como suplemento 
, órgano del Secretariado Ejecutivo de la Organización de Solidaridad 

2013. 

Ya se han cumplido ventiún años desde el fin de la última conflagración mundial y diversas 

publicaciones, en infinidad de lenguas, celebran el acontecimiento simbolizado en la derrota 

Japón. Hay un clima de aparente optimismo en muchos sectores de los dispares campos 

Ventiún años sin guerra mundial, en estos tiempos de confrontaciones máximas, de choques 

violentos y cambios repentinos, parecen una cifra muy alta. Pero, sin analizar los resultados 

prácticos de esa paz por la que todos nos manifestamos dispuestos a luchar (la miseria, la 

degradación, la explotación cada vez mayor de enormes sectores del mundo) cabe preguntarse si 

de estas notas historiar los diversos conflictos de carácter local que se han 

sucedido desde la rendición del Japón, no es tampoco nuestra tarea hacer un recuento, numeroso 

y creciente, de luchas civiles ocurridas durante estos años de pretendida paz. 

enos poner como ejemplos contra el desmedido optimismo las guerras de Corea y Vietnam. 

En la primera, tras años de lucha feroz, la parte norte del país quedó sumida en la más terrible 

devastación que figure en los anales de la guerra moderna; acribillada de bombas; sin fábricas, 

escuelas u hospitales; sin ningún tipo de habitación para albergar a diez millones de habitantes. En 

esta guerra intervinieron, bajo la fementida bandera de las Naciones Unidas, decenas de países 

dos Unidos, con la participación masiva de soldados de esa 

nacionalidad u el uso, como carne de cañón, de la población sudcoreana enrolada. 

En el otro bando, el ejército y el pueblo de Corea y los voluntarios de la República Popular China 

bastecimiento y asesoría del aparato militar soviético. Por parte de los 

norteamericanos se hicieron toda clase de pruebas de armas de destrucción, excluyendo las 

termonucleares pero incluyendo las bacteriológicas y químicas, en escala limitada. En Vietnam, se 

han sucedido acciones bélicas, sostenidas por las fuerzas patrióticas de ese país casi 

ininterrumpidamente contra tres potencias imperialistas: Japón, cuyo poderío sufriera una caída 

vertical a partir de las bombas de Hiroshima y Nagasaki; Francia, que recupera de aquel país 

vencido sus colonias indochinas e ignoraba las promesas hechas en momentos difíciles; y los 

confrontaciones limitadas en todos los continentes, aun cuando en el americano, durante 

mucho tiempo, sólo se produjeron conatos de lucha de liberación y cuartelazos, hasta que la 

Revolución cubana diera su clarinada de alerta sobre la importancia de esta región y atrajera las 

en Playa Girón, primero, y durante la 

Este último incidente pudo haber provocado una guerra de incalculables proporciones, al 

producirse, en torno a Cuba, el choque de norteamericanos y soviéticos. 

e las contradicciones, en estos momentos, está radicado en los 

territorios de la península indochina y los países aledaños. Laos y Vietnam son sacudidos por 

guerras civiles, que dejan de ser tales al hacerse presente, con todo su poderío, el imperialismo 

orteamericano, y toda la zona se convierte en una peligrosa espoleta presta a detonar. En 



 

 

Vietnam la confrontación ha adquirido características de una agudeza extrema. Tampoco es 

nuestra intención historiar esta guerra. Simplemente, señalaremos algunos hit

En 1954, tras la derrota aniquilante de Dien

dividían al país en dos zonas y estipulaban la realización de elecciones en un plazo de 18 meses 

para determinar quienes debían gobernar a Vietn

norteamericanos no firmaron dicho documento, comenzando las maniobras para sustituir al 

emperador Bao Dai, títere francés, por un hombre adecuado a sus intenciones. Este resultó ser 

Ngo Din Diem, cuyo trágico fin es c

En los meses posteriores a la firma del acuerdo, reinó el optimismo en el campo de las fuerzas 

populares. Se desmantelaron reductos de lucha antifrancesa en el sur del país y se esperó el 

cumplimiento de lo pactado. Pero pronto comprendie

menos que los Estados Unidos se sintieran capaces de imponer su voluntad en las urnas, cosa que 

no podía ocurrir, aun utilizando todos los métodos de fraude conocidos.

Nuevamente se iniciaron las luchas en el su

hasta llegar al momento actual, en que el ejército norteamericano se compone de casi medio 

millón de invasores, mientras las fuerzas títeres disminuyen su número, y sobre todo, han perdido 

totalmente la combatividad.

Hace cerca de dos años que los norteamericanos comenzaron el bombardeo sistemático de la 

República Democrática de Vietnam en un intento más de frenar la combatividad del sur y obligar a 

una conferencia desde posiciones de fuerza. Al principio los

aislados y se revestían de la máscara de represalias por supuestas provocaciones del norte. 

Después aumentaron en intensidad y método, hasta convertirse en una gigantesca batida llevada 

a cabo por unidades aéreas de los Estad

vestigio de civilización en la zona norte del país. Es un episodio de la tristemente célebre escalada. 

Las aspiraciones materiales del mundo yanqui se han cumplido en buena parte a pesar de la 

denodada defensa de las unidades antiaéreas vietnamitas, de los más de 1,700 aviones derribados 

y de la ayuda del campo socialista en material de guerra.

Hay una penosa realidad: Vietnam, esa nación que representa las aspiraciones, las esperanzas 

de victoria de todo un mundo preterido, está trágicamente solo. Ese pueblo debe soportar los 

embates de la técnica norteamericana, casi a mansalva en el sur, con algunas posibilidades de 

defensa en el norte, pero siempre solo. La solidaridad del mundo progresista para con

Vietnam semeja a la amarga ironía que significaba para los gladiadores del circo romano el 

estímulo de la plebe. No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte; 

acompañarlo a la muerte o la victoria.

Cuando analizamos la soledad vietnamita nos asalta la angustia de este momento ilógico de la 

humanidad. 

El imperialismo norteamericano es culpable de agresión; sus crímenes son inmensos y repartido 

por todo el orbe. ¡Ya lo sabemos, señores! Pero también son culpa

definición vacilaron en hacer de Vietnam parte inviolable del territorio socialista, corriendo, así, los 

riesgos de una guerra de alcance mundial, pero también obligando a una decisión a los 

imperialistas norteamericanos. Y so

zancadillas comenzada hace ya buen tiempo por los representantes de las dos más grandes 

potencias del campo socialista.

Preguntemos, para lograr una respuesta honrada: ¿Está o no aislado el Vietnam, h

equilibrios peligrosos entre las dos potencias en pugna? Y ¡qué grandeza la de ese pueblo! ¡Qué 

estoicismo y valor, el de ese pueblo! Y qué lección para el mundo entraña esa lucha.
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Vietnam la confrontación ha adquirido características de una agudeza extrema. Tampoco es 

nuestra intención historiar esta guerra. Simplemente, señalaremos algunos hit

En 1954, tras la derrota aniquilante de Dien-Bien-Phu, se firmaron los acuerdos de Ginebra, que 

dividían al país en dos zonas y estipulaban la realización de elecciones en un plazo de 18 meses 

para determinar quienes debían gobernar a Vietnam y cómo se reunificaría el país. Los 

norteamericanos no firmaron dicho documento, comenzando las maniobras para sustituir al 

emperador Bao Dai, títere francés, por un hombre adecuado a sus intenciones. Este resultó ser 

Ngo Din Diem, cuyo trágico fin es conocido de todos. 

En los meses posteriores a la firma del acuerdo, reinó el optimismo en el campo de las fuerzas 

populares. Se desmantelaron reductos de lucha antifrancesa en el sur del país y se esperó el 

cumplimiento de lo pactado. Pero pronto comprendieron los patriotas que no habría elecciones a 

menos que los Estados Unidos se sintieran capaces de imponer su voluntad en las urnas, cosa que 

no podía ocurrir, aun utilizando todos los métodos de fraude conocidos.

Nuevamente se iniciaron las luchas en el sur del país y fueron adquiriendo mayor intensidad 

hasta llegar al momento actual, en que el ejército norteamericano se compone de casi medio 

millón de invasores, mientras las fuerzas títeres disminuyen su número, y sobre todo, han perdido 

atividad. 

Hace cerca de dos años que los norteamericanos comenzaron el bombardeo sistemático de la 

República Democrática de Vietnam en un intento más de frenar la combatividad del sur y obligar a 

una conferencia desde posiciones de fuerza. Al principio los

aislados y se revestían de la máscara de represalias por supuestas provocaciones del norte. 

Después aumentaron en intensidad y método, hasta convertirse en una gigantesca batida llevada 

a cabo por unidades aéreas de los Estados Unidos, día a día, con el propósito de destruir todo 

vestigio de civilización en la zona norte del país. Es un episodio de la tristemente célebre escalada. 

Las aspiraciones materiales del mundo yanqui se han cumplido en buena parte a pesar de la 

a defensa de las unidades antiaéreas vietnamitas, de los más de 1,700 aviones derribados 

y de la ayuda del campo socialista en material de guerra. 

Hay una penosa realidad: Vietnam, esa nación que representa las aspiraciones, las esperanzas 

odo un mundo preterido, está trágicamente solo. Ese pueblo debe soportar los 

embates de la técnica norteamericana, casi a mansalva en el sur, con algunas posibilidades de 

defensa en el norte, pero siempre solo. La solidaridad del mundo progresista para con

Vietnam semeja a la amarga ironía que significaba para los gladiadores del circo romano el 

estímulo de la plebe. No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte; 

acompañarlo a la muerte o la victoria. 

analizamos la soledad vietnamita nos asalta la angustia de este momento ilógico de la 

El imperialismo norteamericano es culpable de agresión; sus crímenes son inmensos y repartido 

por todo el orbe. ¡Ya lo sabemos, señores! Pero también son culpa

definición vacilaron en hacer de Vietnam parte inviolable del territorio socialista, corriendo, así, los 

riesgos de una guerra de alcance mundial, pero también obligando a una decisión a los 

imperialistas norteamericanos. Y son culpables los que mantienen una guerra de denuestos y 

zancadillas comenzada hace ya buen tiempo por los representantes de las dos más grandes 

potencias del campo socialista. 

Preguntemos, para lograr una respuesta honrada: ¿Está o no aislado el Vietnam, h

equilibrios peligrosos entre las dos potencias en pugna? Y ¡qué grandeza la de ese pueblo! ¡Qué 

estoicismo y valor, el de ese pueblo! Y qué lección para el mundo entraña esa lucha.

Vietnam la confrontación ha adquirido características de una agudeza extrema. Tampoco es 

nuestra intención historiar esta guerra. Simplemente, señalaremos algunos hitos de recuerdo. 

Phu, se firmaron los acuerdos de Ginebra, que 

dividían al país en dos zonas y estipulaban la realización de elecciones en un plazo de 18 meses 

am y cómo se reunificaría el país. Los 

norteamericanos no firmaron dicho documento, comenzando las maniobras para sustituir al 

emperador Bao Dai, títere francés, por un hombre adecuado a sus intenciones. Este resultó ser 

En los meses posteriores a la firma del acuerdo, reinó el optimismo en el campo de las fuerzas 

populares. Se desmantelaron reductos de lucha antifrancesa en el sur del país y se esperó el 

ron los patriotas que no habría elecciones a 

menos que los Estados Unidos se sintieran capaces de imponer su voluntad en las urnas, cosa que 

no podía ocurrir, aun utilizando todos los métodos de fraude conocidos. 

r del país y fueron adquiriendo mayor intensidad 

hasta llegar al momento actual, en que el ejército norteamericano se compone de casi medio 

millón de invasores, mientras las fuerzas títeres disminuyen su número, y sobre todo, han perdido 

Hace cerca de dos años que los norteamericanos comenzaron el bombardeo sistemático de la 

República Democrática de Vietnam en un intento más de frenar la combatividad del sur y obligar a 

una conferencia desde posiciones de fuerza. Al principio los bombardeos fueron más o menos 

aislados y se revestían de la máscara de represalias por supuestas provocaciones del norte. 

Después aumentaron en intensidad y método, hasta convertirse en una gigantesca batida llevada 

os Unidos, día a día, con el propósito de destruir todo 

vestigio de civilización en la zona norte del país. Es un episodio de la tristemente célebre escalada. 

Las aspiraciones materiales del mundo yanqui se han cumplido en buena parte a pesar de la 

a defensa de las unidades antiaéreas vietnamitas, de los más de 1,700 aviones derribados 

Hay una penosa realidad: Vietnam, esa nación que representa las aspiraciones, las esperanzas 

odo un mundo preterido, está trágicamente solo. Ese pueblo debe soportar los 

embates de la técnica norteamericana, casi a mansalva en el sur, con algunas posibilidades de 

defensa en el norte, pero siempre solo. La solidaridad del mundo progresista para con el pueblo de 

Vietnam semeja a la amarga ironía que significaba para los gladiadores del circo romano el 

estímulo de la plebe. No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte; 

analizamos la soledad vietnamita nos asalta la angustia de este momento ilógico de la 

El imperialismo norteamericano es culpable de agresión; sus crímenes son inmensos y repartido 

por todo el orbe. ¡Ya lo sabemos, señores! Pero también son culpables los que en el momento de 

definición vacilaron en hacer de Vietnam parte inviolable del territorio socialista, corriendo, así, los 

riesgos de una guerra de alcance mundial, pero también obligando a una decisión a los 

n culpables los que mantienen una guerra de denuestos y 

zancadillas comenzada hace ya buen tiempo por los representantes de las dos más grandes 

Preguntemos, para lograr una respuesta honrada: ¿Está o no aislado el Vietnam, haciendo 

equilibrios peligrosos entre las dos potencias en pugna? Y ¡qué grandeza la de ese pueblo! ¡Qué 

estoicismo y valor, el de ese pueblo! Y qué lección para el mundo entraña esa lucha. 



 

 

Hasta dentro de mucho tiempo no sabremos si el presidente Johnson p

algunas de las reformas necesarias a un pueblo para limar aristas de las contradicciones de clase 

que asoman con fuerza explosiva y cada vez más frecuentemente. Lo cierto es que las mejoras 

anunciadas bajo el pomposo título de lucha

Vietnam. 

El más grande de los poderes imperialistas siente en sus entrañas el desangramiento provocado 

por un país pobre y atrasado y su fabulosa economía se resiente del esfuerzo de guerra. Matar 

deja de ser el más cómodo negocio de los monopolios. Armas de contención, y no en número 

suficiente, es todo lo que tienen estos soldados maravillosos, además del amor a su patria, a su 

sociedad y un valor a toda prueba. Pero el imperialismo se empantana en Vietnam

camino de salida y busca desesperadamente alguno que le permita sortear con dignidad este 

peligroso trance en que se ve. Mas los "cuatro puntos" del norte y "los cinco" del sur lo atenazan, 

haciendo aún más decidida la confrontación.

Todo parece indicar que la paz, esa paz precaria a la que se ha dado tal nombre, sólo porque no 

se ha producido ninguna conflagración de carácter mundial, está otra vez en peligro de romperse 

ante cualquier paso irreversible e inaceptable, dado por los norteamericano

explotados del mundo, ¿cuál es el papel que nos corresponde? Los pueblos de tres continentes 

observan y aprenden su lección en Vietnam. Ya que, con la amenaza de guerra, los imperialistas 

ejercen su chantaje sobre la humanidad, no temer l

ininterrumpidamente en cada punto de confrontación, debe ser la táctica general de los pueblos. 

Pero, en los lugares en que esta mísera paz que sufrimos no ha sido rota, ¿cuál será nuestra tarea? 

Liberarnos a cualquier precio.

El panorama del mundo muestra una gran complejidad. La tarea de la liberación espera aún a 

países de la vieja Europa, suficientemente desarrollados para sentir todas las contradicciones del 

capitalismo, pero tan débiles que no pueden segui

esa ruta. Ahí las contradicciones alcanzarán en los próximos años carácter explosivo, pero sus 

problemas y, por ende, la solución de los mismos son diferentes a las de nuestros pueblos 

dependientes y atrasado

El campo fundamental de la explotación del imperialismo abarca los tres continentes atrasados, 

América, Asia y África. Cada país tiene características propias, pero los continentes, en su 

conjunto, también las presentan.

América constituye un conjunto más o menos homogéneo y en la casi totalidad de su territorio 

los capitales monopolistas norteamericanos mantienen una primacía absoluta. Los gobiernos 

títeres o, en el mejor de los casos, débiles y medrosos, no pueden imponerse a las órdenes

amo yanqui. Los norteamericanos han llegado casi al máximo de su dominación política y 

económica, poco más podrían avanzar ya. Cualquier cambio de la situación podría convertirse en 

un retroceso en su primacía. Su política es mantenerlo conquistado. L

en el momento actual, al uso brutal de la fuerza para impedir movimientos de liberación de 

cualquier tipo que sean.

Bajo el slogan, "no permitiremos otra Cuba", se encubre la posibilidad de agresiones a 

mansalva, como la perpetr

la clara advertencia de que las tropas yanquis están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de 

América donde el orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses. Esa po

cuenta con una impunidad casi absoluta; la OEA es una máscara cómoda, por desprestigiada que 

esté; la ONU es de una ineficiencia rayana en el ridículo o en lo trágico; los ejércitos de todos los 

países de América están listos a intervenir para aplas

internacional del crimen y la traición.
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Hasta dentro de mucho tiempo no sabremos si el presidente Johnson p

algunas de las reformas necesarias a un pueblo para limar aristas de las contradicciones de clase 

que asoman con fuerza explosiva y cada vez más frecuentemente. Lo cierto es que las mejoras 

anunciadas bajo el pomposo título de lucha por la gran sociedad han caído en el sumidero de 

El más grande de los poderes imperialistas siente en sus entrañas el desangramiento provocado 

por un país pobre y atrasado y su fabulosa economía se resiente del esfuerzo de guerra. Matar 

er el más cómodo negocio de los monopolios. Armas de contención, y no en número 

suficiente, es todo lo que tienen estos soldados maravillosos, además del amor a su patria, a su 

sociedad y un valor a toda prueba. Pero el imperialismo se empantana en Vietnam

camino de salida y busca desesperadamente alguno que le permita sortear con dignidad este 

peligroso trance en que se ve. Mas los "cuatro puntos" del norte y "los cinco" del sur lo atenazan, 

haciendo aún más decidida la confrontación. 

indicar que la paz, esa paz precaria a la que se ha dado tal nombre, sólo porque no 

se ha producido ninguna conflagración de carácter mundial, está otra vez en peligro de romperse 

ante cualquier paso irreversible e inaceptable, dado por los norteamericano

explotados del mundo, ¿cuál es el papel que nos corresponde? Los pueblos de tres continentes 

observan y aprenden su lección en Vietnam. Ya que, con la amenaza de guerra, los imperialistas 

ejercen su chantaje sobre la humanidad, no temer la guerra es la respuesta justa. Atacar dura e 

ininterrumpidamente en cada punto de confrontación, debe ser la táctica general de los pueblos. 

Pero, en los lugares en que esta mísera paz que sufrimos no ha sido rota, ¿cuál será nuestra tarea? 

ualquier precio. 

El panorama del mundo muestra una gran complejidad. La tarea de la liberación espera aún a 

países de la vieja Europa, suficientemente desarrollados para sentir todas las contradicciones del 

capitalismo, pero tan débiles que no pueden seguir ya seguir el rumbo del imperialismo o iniciar 

esa ruta. Ahí las contradicciones alcanzarán en los próximos años carácter explosivo, pero sus 

problemas y, por ende, la solución de los mismos son diferentes a las de nuestros pueblos 

dependientes y atrasados económicamente. 

El campo fundamental de la explotación del imperialismo abarca los tres continentes atrasados, 

América, Asia y África. Cada país tiene características propias, pero los continentes, en su 

conjunto, también las presentan. 

e un conjunto más o menos homogéneo y en la casi totalidad de su territorio 

los capitales monopolistas norteamericanos mantienen una primacía absoluta. Los gobiernos 

títeres o, en el mejor de los casos, débiles y medrosos, no pueden imponerse a las órdenes

amo yanqui. Los norteamericanos han llegado casi al máximo de su dominación política y 

económica, poco más podrían avanzar ya. Cualquier cambio de la situación podría convertirse en 

un retroceso en su primacía. Su política es mantenerlo conquistado. L

en el momento actual, al uso brutal de la fuerza para impedir movimientos de liberación de 

cualquier tipo que sean. 

Bajo el slogan, "no permitiremos otra Cuba", se encubre la posibilidad de agresiones a 

mansalva, como la perpetrada contra Santo Domingo o, anteriormente, la masacre de Panamá, y 

la clara advertencia de que las tropas yanquis están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de 

América donde el orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses. Esa po

cuenta con una impunidad casi absoluta; la OEA es una máscara cómoda, por desprestigiada que 

esté; la ONU es de una ineficiencia rayana en el ridículo o en lo trágico; los ejércitos de todos los 

países de América están listos a intervenir para aplastar a sus pueblos. Se ha formado, de hecho, la 

internacional del crimen y la traición. 

Hasta dentro de mucho tiempo no sabremos si el presidente Johnson pensaba en serio iniciar 

algunas de las reformas necesarias a un pueblo para limar aristas de las contradicciones de clase 

que asoman con fuerza explosiva y cada vez más frecuentemente. Lo cierto es que las mejoras 

por la gran sociedad han caído en el sumidero de 

El más grande de los poderes imperialistas siente en sus entrañas el desangramiento provocado 

por un país pobre y atrasado y su fabulosa economía se resiente del esfuerzo de guerra. Matar 

er el más cómodo negocio de los monopolios. Armas de contención, y no en número 

suficiente, es todo lo que tienen estos soldados maravillosos, además del amor a su patria, a su 

sociedad y un valor a toda prueba. Pero el imperialismo se empantana en Vietnam, no halla 

camino de salida y busca desesperadamente alguno que le permita sortear con dignidad este 

peligroso trance en que se ve. Mas los "cuatro puntos" del norte y "los cinco" del sur lo atenazan, 

indicar que la paz, esa paz precaria a la que se ha dado tal nombre, sólo porque no 

se ha producido ninguna conflagración de carácter mundial, está otra vez en peligro de romperse 

ante cualquier paso irreversible e inaceptable, dado por los norteamericanos. Y, a nosotros, 

explotados del mundo, ¿cuál es el papel que nos corresponde? Los pueblos de tres continentes 

observan y aprenden su lección en Vietnam. Ya que, con la amenaza de guerra, los imperialistas 

a guerra es la respuesta justa. Atacar dura e 

ininterrumpidamente en cada punto de confrontación, debe ser la táctica general de los pueblos. 

Pero, en los lugares en que esta mísera paz que sufrimos no ha sido rota, ¿cuál será nuestra tarea? 

El panorama del mundo muestra una gran complejidad. La tarea de la liberación espera aún a 

países de la vieja Europa, suficientemente desarrollados para sentir todas las contradicciones del 

r ya seguir el rumbo del imperialismo o iniciar 

esa ruta. Ahí las contradicciones alcanzarán en los próximos años carácter explosivo, pero sus 

problemas y, por ende, la solución de los mismos son diferentes a las de nuestros pueblos 

El campo fundamental de la explotación del imperialismo abarca los tres continentes atrasados, 

América, Asia y África. Cada país tiene características propias, pero los continentes, en su 

e un conjunto más o menos homogéneo y en la casi totalidad de su territorio 

los capitales monopolistas norteamericanos mantienen una primacía absoluta. Los gobiernos 

títeres o, en el mejor de los casos, débiles y medrosos, no pueden imponerse a las órdenes del 

amo yanqui. Los norteamericanos han llegado casi al máximo de su dominación política y 

económica, poco más podrían avanzar ya. Cualquier cambio de la situación podría convertirse en 

un retroceso en su primacía. Su política es mantenerlo conquistado. La línea de acción se reduce 

en el momento actual, al uso brutal de la fuerza para impedir movimientos de liberación de 

Bajo el slogan, "no permitiremos otra Cuba", se encubre la posibilidad de agresiones a 

ada contra Santo Domingo o, anteriormente, la masacre de Panamá, y 

la clara advertencia de que las tropas yanquis están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de 

América donde el orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses. Esa política 

cuenta con una impunidad casi absoluta; la OEA es una máscara cómoda, por desprestigiada que 

esté; la ONU es de una ineficiencia rayana en el ridículo o en lo trágico; los ejércitos de todos los 

tar a sus pueblos. Se ha formado, de hecho, la 



 

 

Por otra parte las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al 

imperialismo y solo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer; o revo

socialista o caricatura de revolución.

Asia es un continente de características diferentes. Las luchas de liberación contra una serie de 

poderes coloniales europeos, dieron por resultado el establecimiento de gobiernos más o menos 

progresistas, cuya evolución posterior ha sido, en algunos casos, de profundización de los 

objetivos primarios de la liberación nacional y en otros de reversión hacia posiciones 

proimperialistas. 

Dado el punto de vista económico, Estados Unidos tenía poco que perder y mucho

Asia. Los cambios le favorecen; se lucha por desplazar a otros poderes neocoloniales, penetrar 

nuevas esferas de acción en el campo económico, a veces directamente, otras utilizando al Japón.

Pero existen condiciones políticas especiales, sob

características de capital importancia al Asia y juegan un papel importante en la estrategia militar 

global del imperialismo norteamericano. Este ejerce un cerco a China a través de Corea del Sur, 

Japón, Taiwan, Vietnam del Sur y Tailandia, por lo menos.

Esa doble situación: un interés estratégico tan importante como el cerco militar a la República 

Popular China y la ambición de sus capitales por penetrar esos grandes mercados que todavía no 

dominan, hacen que e

aparente estabilidad fuera del área vietnamita.

Perteneciendo geográficamente a este continente, pero con sus propias contradicciones, el 

Oriente Medio está en plena ebullición, s

fría entre Israel, respaldada por los imperialistas, y los países progresistas de la zona. Es otro de los 

volcanes amenazadores del mundo.

El África ofrece las características de ser un campo casi virge

han producido cambios que, en alguna medida, obligaron a los poderes neocoloniales a ceder sus 

antiguas prerrogativas de carácter absoluto. Pero, cuando los procesos se llevan a cabo 

ininterrumpidamente, al colonialismo s

en cuanto a la dominación económica se refiere. Estados Unidos no tenía colonias en esta región y 

ahora lucha por penetrar en los antiguos cotos cerrados de sus socios. Se puede asegurar que 

África constituye, en los planes estratégicos del imperialismo norteamericano su reservorio a largo 

plazo; sus inversiones actuales sólo tienen importancia en la Unión Sudafricana y comienza su 

penetración en el Congo, Nigeria y otros países, donde se inicia un

carácter pacífico hasta ahora) con otros poderes imperialistas.

No tiene todavía grandes intereses que defender salvo su pretendido derecho a intervenir en 

cada lugar del globo en que sus monopolios olfateen buenas ganancias o l

reservas de materias primas. Todos estos antecedentes hacen lícito el planteamiento interrogante 

sobre las posibilidades de liberación de los pueblos a corto o mediano plazo.

Si analizamos el África veremos que se lucha con alguna i

de Guinea, Mozambique y Angola, con particular éxito en la primera y con éxito variable en las dos 

restantes. Que todavía se asiste a la lucha entre sucesores de Lumumba y los viejos cómplices de 

Tshombe en el Congo, l

los que han "pacificado" en su propio provecho una gran parte del país, aunque la guerra se 

mantenga latente. 

En Rhodesia el problema es diferente: el imperialismo británico utilizó 

su alcance para entregar el poder a la minoría blanca que lo detenta actualmente. El conflicto, 

desde el punto de vista de Inglaterra, es absolutamente antioficial, sólo que esta potencia, con su 

habitual habilidad diplomática presen

 

[81] 

Por otra parte las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al 

imperialismo y solo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer; o revo

socialista o caricatura de revolución. 

Asia es un continente de características diferentes. Las luchas de liberación contra una serie de 

poderes coloniales europeos, dieron por resultado el establecimiento de gobiernos más o menos 

evolución posterior ha sido, en algunos casos, de profundización de los 

objetivos primarios de la liberación nacional y en otros de reversión hacia posiciones 

Dado el punto de vista económico, Estados Unidos tenía poco que perder y mucho

Asia. Los cambios le favorecen; se lucha por desplazar a otros poderes neocoloniales, penetrar 

nuevas esferas de acción en el campo económico, a veces directamente, otras utilizando al Japón.

Pero existen condiciones políticas especiales, sobre todo en la península indochina, que le dan 

características de capital importancia al Asia y juegan un papel importante en la estrategia militar 

global del imperialismo norteamericano. Este ejerce un cerco a China a través de Corea del Sur, 

, Vietnam del Sur y Tailandia, por lo menos. 

Esa doble situación: un interés estratégico tan importante como el cerco militar a la República 

Popular China y la ambición de sus capitales por penetrar esos grandes mercados que todavía no 

dominan, hacen que el Asia sea uno de los lugares más explosivos del mundo actual, a pesar de la 

aparente estabilidad fuera del área vietnamita. 

Perteneciendo geográficamente a este continente, pero con sus propias contradicciones, el 

Oriente Medio está en plena ebullición, sin que se pueda prever hasta dónde llegará esa guerra 

fría entre Israel, respaldada por los imperialistas, y los países progresistas de la zona. Es otro de los 

volcanes amenazadores del mundo. 

El África ofrece las características de ser un campo casi virge

han producido cambios que, en alguna medida, obligaron a los poderes neocoloniales a ceder sus 

antiguas prerrogativas de carácter absoluto. Pero, cuando los procesos se llevan a cabo 

ininterrumpidamente, al colonialismo sucede, sin violencia, un neocolonialismo de iguales efectos 

en cuanto a la dominación económica se refiere. Estados Unidos no tenía colonias en esta región y 

ahora lucha por penetrar en los antiguos cotos cerrados de sus socios. Se puede asegurar que 

a constituye, en los planes estratégicos del imperialismo norteamericano su reservorio a largo 

plazo; sus inversiones actuales sólo tienen importancia en la Unión Sudafricana y comienza su 

penetración en el Congo, Nigeria y otros países, donde se inicia un

carácter pacífico hasta ahora) con otros poderes imperialistas.

No tiene todavía grandes intereses que defender salvo su pretendido derecho a intervenir en 

cada lugar del globo en que sus monopolios olfateen buenas ganancias o l

reservas de materias primas. Todos estos antecedentes hacen lícito el planteamiento interrogante 

sobre las posibilidades de liberación de los pueblos a corto o mediano plazo.

Si analizamos el África veremos que se lucha con alguna intensidad en las colonias portuguesas 

de Guinea, Mozambique y Angola, con particular éxito en la primera y con éxito variable en las dos 

restantes. Que todavía se asiste a la lucha entre sucesores de Lumumba y los viejos cómplices de 

Tshombe en el Congo, lucha que, en el momento actual, parece inclinarse a favor de los últimos, 

los que han "pacificado" en su propio provecho una gran parte del país, aunque la guerra se 

En Rhodesia el problema es diferente: el imperialismo británico utilizó 

su alcance para entregar el poder a la minoría blanca que lo detenta actualmente. El conflicto, 

desde el punto de vista de Inglaterra, es absolutamente antioficial, sólo que esta potencia, con su 

habitual habilidad diplomática presenta una fachada de disgustos ante las medidas tomadas por el 

Por otra parte las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al 

imperialismo y solo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer; o revolución 

Asia es un continente de características diferentes. Las luchas de liberación contra una serie de 

poderes coloniales europeos, dieron por resultado el establecimiento de gobiernos más o menos 

evolución posterior ha sido, en algunos casos, de profundización de los 

objetivos primarios de la liberación nacional y en otros de reversión hacia posiciones 

Dado el punto de vista económico, Estados Unidos tenía poco que perder y mucho que ganar en 

Asia. Los cambios le favorecen; se lucha por desplazar a otros poderes neocoloniales, penetrar 

nuevas esferas de acción en el campo económico, a veces directamente, otras utilizando al Japón. 

re todo en la península indochina, que le dan 

características de capital importancia al Asia y juegan un papel importante en la estrategia militar 

global del imperialismo norteamericano. Este ejerce un cerco a China a través de Corea del Sur, 

Esa doble situación: un interés estratégico tan importante como el cerco militar a la República 

Popular China y la ambición de sus capitales por penetrar esos grandes mercados que todavía no 

l Asia sea uno de los lugares más explosivos del mundo actual, a pesar de la 

Perteneciendo geográficamente a este continente, pero con sus propias contradicciones, el 

in que se pueda prever hasta dónde llegará esa guerra 

fría entre Israel, respaldada por los imperialistas, y los países progresistas de la zona. Es otro de los 

El África ofrece las características de ser un campo casi virgen para la invasión neocolonial. Se 

han producido cambios que, en alguna medida, obligaron a los poderes neocoloniales a ceder sus 

antiguas prerrogativas de carácter absoluto. Pero, cuando los procesos se llevan a cabo 

ucede, sin violencia, un neocolonialismo de iguales efectos 

en cuanto a la dominación económica se refiere. Estados Unidos no tenía colonias en esta región y 

ahora lucha por penetrar en los antiguos cotos cerrados de sus socios. Se puede asegurar que 

a constituye, en los planes estratégicos del imperialismo norteamericano su reservorio a largo 

plazo; sus inversiones actuales sólo tienen importancia en la Unión Sudafricana y comienza su 

penetración en el Congo, Nigeria y otros países, donde se inicia una violenta competencia (con 

carácter pacífico hasta ahora) con otros poderes imperialistas. 

No tiene todavía grandes intereses que defender salvo su pretendido derecho a intervenir en 

cada lugar del globo en que sus monopolios olfateen buenas ganancias o la existencia de grandes 

reservas de materias primas. Todos estos antecedentes hacen lícito el planteamiento interrogante 

sobre las posibilidades de liberación de los pueblos a corto o mediano plazo. 

ntensidad en las colonias portuguesas 

de Guinea, Mozambique y Angola, con particular éxito en la primera y con éxito variable en las dos 

restantes. Que todavía se asiste a la lucha entre sucesores de Lumumba y los viejos cómplices de 

ucha que, en el momento actual, parece inclinarse a favor de los últimos, 

los que han "pacificado" en su propio provecho una gran parte del país, aunque la guerra se 

En Rhodesia el problema es diferente: el imperialismo británico utilizó todos los mecanismos a 

su alcance para entregar el poder a la minoría blanca que lo detenta actualmente. El conflicto, 

desde el punto de vista de Inglaterra, es absolutamente antioficial, sólo que esta potencia, con su 

ta una fachada de disgustos ante las medidas tomadas por el 



 

 

gobierno de Ian Smith, y es apoyada en su taimada actitud por algunos de los países del 

Commonwealth que la siguen, y atacada por una buena parte de los países del África Negra, sean 

o no dóciles vasallos económicos del imperialismo inglés.

En Rhodesia la situación puede tornarse sumamente explosiva si cristalizaran los esfuerzos de 

los patriotas negros para alzarse en armas y este movimiento fuera apoyado efectivamente por las 

naciones africanas vecinas. Pero por ahora todos sus problemas se ventilan en organismos tan 

inicuos como la ONU, el Commonwealth o la OUA.

Sin embargo, la evolución política y social del África no hace prever una situación revolucionaria 

continental. Las luchas de liberación

Portugal no significa nada en la nómina imperialista. Las confrontaciones de importancia 

revolucionaria son las que ponen en jaque a todo el aparato imperialista, aunque no por eso 

dejemos de luchar por la liberación de las tres colonias portuguesas y por la profundización de sus 

revoluciones. 

Cuando las masa negras de Sudáfrica o Rhodesia inicien su auténtica lucha revolucionaria, se 

habrá iniciado una nueva época en el África.

O, cuando las masa

de las manos de las oligarquías gobernantes.

Hasta ahora se suceden los golpes cuartelarios en que un grupo de oficiales reemplaza a otro o 

a un gobernante que ya no sirva a sus 

solapadamente, pero no hay convulsiones populares. En el Congo se dieron fugazmente estas 

características impulsadas por el recuerdo de Lumumba, pero han ido perdiendo fuerza en los 

últimos meses. 

En Asia, como vimos, la situación es explosiva, y no son sólo Vietnam y Laos, donde se lucha, los 

puntos de fricción. También lo es Cambodia, donde en cualquier momento puede iniciarse la 

agresión directa norteamericana, Tailandia, Malasia y, por supuesto

podemos pensar que se haya dicho la última palabra pese al aniquilamiento del Partido Comunista 

de ese país, al ocupar el poder los reaccionarios. Y, por supuesto, el Oriente Medio.

En América Latina se lucha con las armas en la mano 

Bolivia y despuntan ya los primeros brotes en Brasil. Hay otros focos de resistencia que aparecen y 

se extinguen. Pero casi todos los países de este continente están maduros para una lucha de tipo 

tal, que para resultar 

gobierno de corte socialista.

En este continente se habla prácticamente una lengua, salvo el caso excepcional del Brasil, con 

cuyo pueblo los de habla hispana pueden entenderse, dada la 

una identidad tan grande entre las clases de estos países que logran una identificación de tipo 

«internacional americano», mucho más completa que en otros continentes. Lengua, costumbres, 

religión, amo común, los unen. El gr

para explotadores y explotados de una buena parte de los países de nuestra América. Y la rebelión 

está madurando aceleradamente en ella.

Podemos preguntarnos: esta rebelión, ¿cómo fructificará?; 

desde hace tiempo, que dadas sus características similares, la lucha en América adquirirá, en su 

momento, dimensiones continentales. Será escenario de muchas grandes batallas dadas por la 

humanidad para su liberación.

En el marco de esa lucha de alcance continental, las que actualmente se sostienen en forma 

activa son sólo episodios, pero ya han dado los mártires que figurarán en la historia americana 

como entregando su cuota de sangre necesaria en esta última etapa de la 
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gobierno de Ian Smith, y es apoyada en su taimada actitud por algunos de los países del 

Commonwealth que la siguen, y atacada por una buena parte de los países del África Negra, sean 

vasallos económicos del imperialismo inglés. 

En Rhodesia la situación puede tornarse sumamente explosiva si cristalizaran los esfuerzos de 

los patriotas negros para alzarse en armas y este movimiento fuera apoyado efectivamente por las 

ecinas. Pero por ahora todos sus problemas se ventilan en organismos tan 

inicuos como la ONU, el Commonwealth o la OUA. 

Sin embargo, la evolución política y social del África no hace prever una situación revolucionaria 

continental. Las luchas de liberación contra los portugueses deben terminar victoriosamente, pero 

Portugal no significa nada en la nómina imperialista. Las confrontaciones de importancia 

revolucionaria son las que ponen en jaque a todo el aparato imperialista, aunque no por eso 

har por la liberación de las tres colonias portuguesas y por la profundización de sus 

Cuando las masa negras de Sudáfrica o Rhodesia inicien su auténtica lucha revolucionaria, se 

habrá iniciado una nueva época en el África. 

O, cuando las masas empobrecidas de un país se lancen a rescatar su derecho a una vida digna, 

de las manos de las oligarquías gobernantes. 

Hasta ahora se suceden los golpes cuartelarios en que un grupo de oficiales reemplaza a otro o 

a un gobernante que ya no sirva a sus intereses de casta y a los de las potencias que los manejan 

solapadamente, pero no hay convulsiones populares. En el Congo se dieron fugazmente estas 

características impulsadas por el recuerdo de Lumumba, pero han ido perdiendo fuerza en los 

En Asia, como vimos, la situación es explosiva, y no son sólo Vietnam y Laos, donde se lucha, los 

puntos de fricción. También lo es Cambodia, donde en cualquier momento puede iniciarse la 

agresión directa norteamericana, Tailandia, Malasia y, por supuesto

podemos pensar que se haya dicho la última palabra pese al aniquilamiento del Partido Comunista 

de ese país, al ocupar el poder los reaccionarios. Y, por supuesto, el Oriente Medio.

En América Latina se lucha con las armas en la mano en Guatemala, Colombia, Venezuela y 

Bolivia y despuntan ya los primeros brotes en Brasil. Hay otros focos de resistencia que aparecen y 

se extinguen. Pero casi todos los países de este continente están maduros para una lucha de tipo 

tal, que para resultar triunfante, no puede conformarse con menos que la instauración de un 

gobierno de corte socialista. 

En este continente se habla prácticamente una lengua, salvo el caso excepcional del Brasil, con 

cuyo pueblo los de habla hispana pueden entenderse, dada la 

una identidad tan grande entre las clases de estos países que logran una identificación de tipo 

«internacional americano», mucho más completa que en otros continentes. Lengua, costumbres, 

religión, amo común, los unen. El grado y las formas de explotación son similares en sus efectos 

para explotadores y explotados de una buena parte de los países de nuestra América. Y la rebelión 

está madurando aceleradamente en ella. 

Podemos preguntarnos: esta rebelión, ¿cómo fructificará?; 

desde hace tiempo, que dadas sus características similares, la lucha en América adquirirá, en su 

momento, dimensiones continentales. Será escenario de muchas grandes batallas dadas por la 

humanidad para su liberación. 

el marco de esa lucha de alcance continental, las que actualmente se sostienen en forma 

activa son sólo episodios, pero ya han dado los mártires que figurarán en la historia americana 

como entregando su cuota de sangre necesaria en esta última etapa de la 

gobierno de Ian Smith, y es apoyada en su taimada actitud por algunos de los países del 

Commonwealth que la siguen, y atacada por una buena parte de los países del África Negra, sean 

En Rhodesia la situación puede tornarse sumamente explosiva si cristalizaran los esfuerzos de 

los patriotas negros para alzarse en armas y este movimiento fuera apoyado efectivamente por las 

ecinas. Pero por ahora todos sus problemas se ventilan en organismos tan 

Sin embargo, la evolución política y social del África no hace prever una situación revolucionaria 

contra los portugueses deben terminar victoriosamente, pero 

Portugal no significa nada en la nómina imperialista. Las confrontaciones de importancia 

revolucionaria son las que ponen en jaque a todo el aparato imperialista, aunque no por eso 

har por la liberación de las tres colonias portuguesas y por la profundización de sus 

Cuando las masa negras de Sudáfrica o Rhodesia inicien su auténtica lucha revolucionaria, se 

s empobrecidas de un país se lancen a rescatar su derecho a una vida digna, 

Hasta ahora se suceden los golpes cuartelarios en que un grupo de oficiales reemplaza a otro o 

intereses de casta y a los de las potencias que los manejan 

solapadamente, pero no hay convulsiones populares. En el Congo se dieron fugazmente estas 

características impulsadas por el recuerdo de Lumumba, pero han ido perdiendo fuerza en los 

En Asia, como vimos, la situación es explosiva, y no son sólo Vietnam y Laos, donde se lucha, los 

puntos de fricción. También lo es Cambodia, donde en cualquier momento puede iniciarse la 

agresión directa norteamericana, Tailandia, Malasia y, por supuesto, Indonesia, donde no 

podemos pensar que se haya dicho la última palabra pese al aniquilamiento del Partido Comunista 

de ese país, al ocupar el poder los reaccionarios. Y, por supuesto, el Oriente Medio. 

en Guatemala, Colombia, Venezuela y 

Bolivia y despuntan ya los primeros brotes en Brasil. Hay otros focos de resistencia que aparecen y 

se extinguen. Pero casi todos los países de este continente están maduros para una lucha de tipo 

triunfante, no puede conformarse con menos que la instauración de un 

En este continente se habla prácticamente una lengua, salvo el caso excepcional del Brasil, con 

cuyo pueblo los de habla hispana pueden entenderse, dada la similitud de ambos idiomas. Hay 

una identidad tan grande entre las clases de estos países que logran una identificación de tipo 

«internacional americano», mucho más completa que en otros continentes. Lengua, costumbres, 

ado y las formas de explotación son similares en sus efectos 

para explotadores y explotados de una buena parte de los países de nuestra América. Y la rebelión 

Podemos preguntarnos: esta rebelión, ¿cómo fructificará?; ¿de qué tipo será? Hemos sostenido 

desde hace tiempo, que dadas sus características similares, la lucha en América adquirirá, en su 

momento, dimensiones continentales. Será escenario de muchas grandes batallas dadas por la 

el marco de esa lucha de alcance continental, las que actualmente se sostienen en forma 

activa son sólo episodios, pero ya han dado los mártires que figurarán en la historia americana 

como entregando su cuota de sangre necesaria en esta última etapa de la lucha por la libertad 



 

 

plena del hombre. Allí figurarán los nombres del comandante Turcios Lima, del cura Camilo Torres, 

del comandante Fabricio Ojeda, de los comandantes Lobatón y Luis de la Puente Uceda, figuras 

principalísimas en los movimientos revoluci

Pero la movilización activa del pueblo crea sus nuevos dirigentes: César Montes y Yon Sosa 

levantan la bandera en Guatemala, Fabio Vázquez y Marulanda lo hacen en Colombia, Douglas 

Bravo en el occidente del

Venezuela. 

Nuevos brotes de guerra surgirán en estos y otros países americanos, como ya ha ocurrido en 

Bolivia, e irán creciendo, con todas las vicisitudes que entraña este peligros

revolucionario moderno. Muchos morirán víctimas de sus errores, otros caerán en el duro 

combate que se avecina; nuevos luchadores y nuevos dirigentes surgirán al calor de la lucha 

revolucionaria. El pueblo irá formando sus combatientes y sus co

de la guerra misma, y los agentes yanquis de represión aumentarán. Hoy hay asesores en todos los 

países donde la lucha armada se mantiene y el ejército peruano realizó, al parecer, una exitosa 

batida contra los revolucionari

si los focos de guerra se llevan con suficiente destreza política y militar, se harán prácticamente 

imbatibles y exigirán nuevos envíos de los yanquis. En el propio Perú, con tenacidad y f

nuevas figuras aún no completamente conocidas, reorganizan la lucha guerrillera. Poco a poco, las 

armas obsoletas que bastan para la represión de pequeñas bandas armadas, irán convirtiéndose 

en armas modernas y los grupos de asesores en combatiente

momento dado, se vean obligados a enviar cantidades crecientes de tropas regulares para 

asegurar la relativa estabilidad de un poder cuyo ejército nacional títere se desintegra ante los 

combates de las guerrillas. Es el 

el camino que seguirá América, con la característica especial de que los grupos en armas pudieran 

formar algo así como Juntas de Coordinación para hacer más difícil la tarea represiva del 

imperialismo yanqui y facilitar la propia causa.

América, continente olvidado por las últimas luchas políticas de liberación, que empieza a 

hacerse sentir a través de la Tricontinental en la voz de la vanguardia de sus pueblos, que es la 

Revolución cubana, te

tercer Vietnam o del segundo y tercer Vietnam del mundo.

En definitiva, hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial, última etapa 

del capitalismo, y que hay que ba

de esa lucha debe ser la destrucción del imperialismo. La participación que nos toca a nosotros, los 

explotados y atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del imperia

nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros 

baratos y a donde exportan nuevos capitales 

artículos, sumiéndonos en una dependencia absoluta. El elemen

estratégica será, entonces, la liberación real de los pueblos; liberación que se producirá, a través 

de lucha armada, en la mayoría de los casos, y que tendrá, en América, casi indefectiblemente, la 

propiedad de convertirse 

Al enfocar la destrucción del imperialismo, hay que identificar a su cabeza, la que no es otra que 

los Estados Unidos de Norteamérica.

Debemos realizar una tarea de tipo general que tenga como finalidad táctica sacar al enemig

de su ambiente obligándolo a luchar en lugares donde sus hábitos de vida choquen con la realidad 

imperante. No se debe despreciar al adversario; el soldado norteamericano tiene capacidad 

técnica y está respaldado por medios de tal magnitud que lo hacen t

la motivación ideológica, que tienen en grado sumo sus más enconados rivales de hoy: los 

soldados vietnamitas. Solamente podremos triunfar sobre ese ejército en la medida en que 
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plena del hombre. Allí figurarán los nombres del comandante Turcios Lima, del cura Camilo Torres, 

del comandante Fabricio Ojeda, de los comandantes Lobatón y Luis de la Puente Uceda, figuras 

principalísimas en los movimientos revolucionarios de Guatemala, Colombia, Venezuela y Perú.

Pero la movilización activa del pueblo crea sus nuevos dirigentes: César Montes y Yon Sosa 

levantan la bandera en Guatemala, Fabio Vázquez y Marulanda lo hacen en Colombia, Douglas 

Bravo en el occidente del país y Américo Martín en El Bachiller, dirigen sus respectivos frentes en 

Nuevos brotes de guerra surgirán en estos y otros países americanos, como ya ha ocurrido en 

Bolivia, e irán creciendo, con todas las vicisitudes que entraña este peligros

revolucionario moderno. Muchos morirán víctimas de sus errores, otros caerán en el duro 

combate que se avecina; nuevos luchadores y nuevos dirigentes surgirán al calor de la lucha 

revolucionaria. El pueblo irá formando sus combatientes y sus co

de la guerra misma, y los agentes yanquis de represión aumentarán. Hoy hay asesores en todos los 

países donde la lucha armada se mantiene y el ejército peruano realizó, al parecer, una exitosa 

batida contra los revolucionarios de ese país, también asesorado y entrenado por los yanquis. Pero 

si los focos de guerra se llevan con suficiente destreza política y militar, se harán prácticamente 

imbatibles y exigirán nuevos envíos de los yanquis. En el propio Perú, con tenacidad y f

nuevas figuras aún no completamente conocidas, reorganizan la lucha guerrillera. Poco a poco, las 

armas obsoletas que bastan para la represión de pequeñas bandas armadas, irán convirtiéndose 

en armas modernas y los grupos de asesores en combatiente

momento dado, se vean obligados a enviar cantidades crecientes de tropas regulares para 

asegurar la relativa estabilidad de un poder cuyo ejército nacional títere se desintegra ante los 

combates de las guerrillas. Es el camino de Vietnam; es el camino que deben seguir los pueblos; es 

el camino que seguirá América, con la característica especial de que los grupos en armas pudieran 

formar algo así como Juntas de Coordinación para hacer más difícil la tarea represiva del 

erialismo yanqui y facilitar la propia causa. 

América, continente olvidado por las últimas luchas políticas de liberación, que empieza a 

hacerse sentir a través de la Tricontinental en la voz de la vanguardia de sus pueblos, que es la 

Revolución cubana, tendrá una tarea de mucho mayor relieve: la de la creación del segundo o 

tercer Vietnam o del segundo y tercer Vietnam del mundo. 

En definitiva, hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial, última etapa 

del capitalismo, y que hay que batirlo en una gran confrontación mundial. La finalidad estratégica 

de esa lucha debe ser la destrucción del imperialismo. La participación que nos toca a nosotros, los 

explotados y atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del imperia

nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros 

baratos y a donde exportan nuevos capitales -instrumentos de dominación

artículos, sumiéndonos en una dependencia absoluta. El elemen

estratégica será, entonces, la liberación real de los pueblos; liberación que se producirá, a través 

de lucha armada, en la mayoría de los casos, y que tendrá, en América, casi indefectiblemente, la 

propiedad de convertirse en una revolución socialista. 

Al enfocar la destrucción del imperialismo, hay que identificar a su cabeza, la que no es otra que 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

Debemos realizar una tarea de tipo general que tenga como finalidad táctica sacar al enemig

de su ambiente obligándolo a luchar en lugares donde sus hábitos de vida choquen con la realidad 

imperante. No se debe despreciar al adversario; el soldado norteamericano tiene capacidad 

técnica y está respaldado por medios de tal magnitud que lo hacen t

la motivación ideológica, que tienen en grado sumo sus más enconados rivales de hoy: los 

soldados vietnamitas. Solamente podremos triunfar sobre ese ejército en la medida en que 

plena del hombre. Allí figurarán los nombres del comandante Turcios Lima, del cura Camilo Torres, 

del comandante Fabricio Ojeda, de los comandantes Lobatón y Luis de la Puente Uceda, figuras 

onarios de Guatemala, Colombia, Venezuela y Perú. 

Pero la movilización activa del pueblo crea sus nuevos dirigentes: César Montes y Yon Sosa 

levantan la bandera en Guatemala, Fabio Vázquez y Marulanda lo hacen en Colombia, Douglas 

país y Américo Martín en El Bachiller, dirigen sus respectivos frentes en 

Nuevos brotes de guerra surgirán en estos y otros países americanos, como ya ha ocurrido en 

Bolivia, e irán creciendo, con todas las vicisitudes que entraña este peligroso oficio de 

revolucionario moderno. Muchos morirán víctimas de sus errores, otros caerán en el duro 

combate que se avecina; nuevos luchadores y nuevos dirigentes surgirán al calor de la lucha 

revolucionaria. El pueblo irá formando sus combatientes y sus conductores en el marco selectivo 

de la guerra misma, y los agentes yanquis de represión aumentarán. Hoy hay asesores en todos los 

países donde la lucha armada se mantiene y el ejército peruano realizó, al parecer, una exitosa 

os de ese país, también asesorado y entrenado por los yanquis. Pero 

si los focos de guerra se llevan con suficiente destreza política y militar, se harán prácticamente 

imbatibles y exigirán nuevos envíos de los yanquis. En el propio Perú, con tenacidad y firmeza, 

nuevas figuras aún no completamente conocidas, reorganizan la lucha guerrillera. Poco a poco, las 

armas obsoletas que bastan para la represión de pequeñas bandas armadas, irán convirtiéndose 

en armas modernas y los grupos de asesores en combatientes norteamericanos, hasta que, en un 

momento dado, se vean obligados a enviar cantidades crecientes de tropas regulares para 

asegurar la relativa estabilidad de un poder cuyo ejército nacional títere se desintegra ante los 

camino de Vietnam; es el camino que deben seguir los pueblos; es 

el camino que seguirá América, con la característica especial de que los grupos en armas pudieran 

formar algo así como Juntas de Coordinación para hacer más difícil la tarea represiva del 

América, continente olvidado por las últimas luchas políticas de liberación, que empieza a 

hacerse sentir a través de la Tricontinental en la voz de la vanguardia de sus pueblos, que es la 

ndrá una tarea de mucho mayor relieve: la de la creación del segundo o 

En definitiva, hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial, última etapa 

tirlo en una gran confrontación mundial. La finalidad estratégica 

de esa lucha debe ser la destrucción del imperialismo. La participación que nos toca a nosotros, los 

explotados y atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del imperialismo: 

nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros 

instrumentos de dominación-, armas y toda clase de 

artículos, sumiéndonos en una dependencia absoluta. El elemento fundamental de esa finalidad 

estratégica será, entonces, la liberación real de los pueblos; liberación que se producirá, a través 

de lucha armada, en la mayoría de los casos, y que tendrá, en América, casi indefectiblemente, la 

Al enfocar la destrucción del imperialismo, hay que identificar a su cabeza, la que no es otra que 

Debemos realizar una tarea de tipo general que tenga como finalidad táctica sacar al enemigo 

de su ambiente obligándolo a luchar en lugares donde sus hábitos de vida choquen con la realidad 

imperante. No se debe despreciar al adversario; el soldado norteamericano tiene capacidad 

técnica y está respaldado por medios de tal magnitud que lo hacen temible. Le falta esencialmente 

la motivación ideológica, que tienen en grado sumo sus más enconados rivales de hoy: los 

soldados vietnamitas. Solamente podremos triunfar sobre ese ejército en la medida en que 



 

 

logremos minar su moral. Y ésta se mina infligi

repetidos. 

Pero este pequeño esquema de victorias encierra dentro de sí sacrificios inmensos de los 

pueblos, sacrificios que debe exigirse desde hoy, a la luz del día, y que quizás sean menos 

dolorosos que los que debieron soportar si rehuyéramos constantemente el combate, para tratar 

de que otros sean los que nos saquen las castañas del fuego.

Claro que, el último país en liberarse, muy probablemente lo hará sin lucha armada, y los 

sufrimientos de una guerra lar

ese pueblo. Pero tal vez sea imposible eludir esa lucha o sus efectos, en una contienda de carácter 

mundial y se sufra igual o más aún. No podemos predecir el futuro, pero jamás debemos 

tentación claudicante de ser los abanderados de un pueblo que anhela su libertad, pero reniega de 

la lucha que ésta conlleva y la espera como un mendrugo de victoria.

Es absolutamente justo evitar todo sacrificio inútil. Por eso es tan important

de las posibilidades efectivas que tiene la América dependiente de liberarse en formas pacíficas. 

Para nosotros está clara la solución de este interrogante; podrá ser o no el momento actual el 

indicado para iniciar la lucha, pero no po

ello de lograr la libertad sin combatir. Y los combates no serán meras luchas callejeras de piedras 

contra gases lacrimógenos, ni de huelgas generales pacíficas; ni será la lucha de un pueblo 

enfurecido que destruya en dos o tres días el andamiaje represivo de las oligarquías gobernantes; 

será una lucha larga, cruenta, donde su frente estará en los refugios guerrilleros, en las ciudades, 

en las casas de los combatientes 

familiares- en la población campesina masacrada, en las aldeas o ciudades destruidas por el 

bombardeo enemigo.

Nos empujan a esa lucha; no hay más remedio que prepararla y decidirse a emprenderla.

Los comienzos no serán fáciles; se

la capacidad de brutalidad y demagogia de las oligarquías se pondrá al servicio de su causa. 

Nuestra misión, en la primera hora, es sobrevivir, después actuará el ejemplo perenne de la 

guerrilla realizando la propaganda armada en la acepción vietnamita de la frase, vale decir, la 

propaganda de los tiros, de los combates que se ganan o se pierden, pero se dan, contra los 

enemigos. 

La gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla prendiendo e

desposeídos. La galvanización del espíritu nacional, la preparación para tareas más duras, para 

resistir represiones más violentas.

El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las 

limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría 

máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar 

sobre un enemigo brutal.

Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lle

hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de 

sus cuarteles, y aun dentro de los mismos: atacarlo dondequiera que se encuentre; hacerlo sentir 

una fiera acosada por cada lugar que transite. Entonces su moral irá decayendo.

Se hará más bestial todavía, pero se notarán los signos del decaimiento que asoma.

Y que se desarrolle un verdadero internacionalismo proletario; con ejércitos proletarios 

internacionales, donde l

humanidad, de tal modo que morir bajo las enseñas de Vietnam, de Venezuela, de Guatemala, de 

Laos, de Guinea, de Colombia, de Bolivia, de Brasil, para citar sólo los escenarios actua
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logremos minar su moral. Y ésta se mina infligiéndole derrotas y ocasionándole sufrimientos 

Pero este pequeño esquema de victorias encierra dentro de sí sacrificios inmensos de los 

pueblos, sacrificios que debe exigirse desde hoy, a la luz del día, y que quizás sean menos 

ue debieron soportar si rehuyéramos constantemente el combate, para tratar 

de que otros sean los que nos saquen las castañas del fuego. 

Claro que, el último país en liberarse, muy probablemente lo hará sin lucha armada, y los 

sufrimientos de una guerra larga y tan cruel como la que hacen los imperialistas, se le ahorrarán a 

ese pueblo. Pero tal vez sea imposible eludir esa lucha o sus efectos, en una contienda de carácter 

mundial y se sufra igual o más aún. No podemos predecir el futuro, pero jamás debemos 

tentación claudicante de ser los abanderados de un pueblo que anhela su libertad, pero reniega de 

la lucha que ésta conlleva y la espera como un mendrugo de victoria.

Es absolutamente justo evitar todo sacrificio inútil. Por eso es tan important

de las posibilidades efectivas que tiene la América dependiente de liberarse en formas pacíficas. 

Para nosotros está clara la solución de este interrogante; podrá ser o no el momento actual el 

indicado para iniciar la lucha, pero no podemos hacernos ninguna ilusión, ni tenemos derecho a 

ello de lograr la libertad sin combatir. Y los combates no serán meras luchas callejeras de piedras 

contra gases lacrimógenos, ni de huelgas generales pacíficas; ni será la lucha de un pueblo 

que destruya en dos o tres días el andamiaje represivo de las oligarquías gobernantes; 

será una lucha larga, cruenta, donde su frente estará en los refugios guerrilleros, en las ciudades, 

en las casas de los combatientes -donde la represión irá buscando ví

en la población campesina masacrada, en las aldeas o ciudades destruidas por el 

bombardeo enemigo. 

Nos empujan a esa lucha; no hay más remedio que prepararla y decidirse a emprenderla.

Los comienzos no serán fáciles; serán sumamente difíciles. Toda la capacidad de represión, toda 

la capacidad de brutalidad y demagogia de las oligarquías se pondrá al servicio de su causa. 

Nuestra misión, en la primera hora, es sobrevivir, después actuará el ejemplo perenne de la 

realizando la propaganda armada en la acepción vietnamita de la frase, vale decir, la 

propaganda de los tiros, de los combates que se ganan o se pierden, pero se dan, contra los 

La gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla prendiendo e

desposeídos. La galvanización del espíritu nacional, la preparación para tareas más duras, para 

resistir represiones más violentas. 

El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las 

naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría 

máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar 

sobre un enemigo brutal. 

Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión; 

hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de 

sus cuarteles, y aun dentro de los mismos: atacarlo dondequiera que se encuentre; hacerlo sentir 

r cada lugar que transite. Entonces su moral irá decayendo.

Se hará más bestial todavía, pero se notarán los signos del decaimiento que asoma.

Y que se desarrolle un verdadero internacionalismo proletario; con ejércitos proletarios 

internacionales, donde la bandera bajo la que se luche sea la causa sagrada de la redención de la 

humanidad, de tal modo que morir bajo las enseñas de Vietnam, de Venezuela, de Guatemala, de 

Laos, de Guinea, de Colombia, de Bolivia, de Brasil, para citar sólo los escenarios actua

éndole derrotas y ocasionándole sufrimientos 

Pero este pequeño esquema de victorias encierra dentro de sí sacrificios inmensos de los 

pueblos, sacrificios que debe exigirse desde hoy, a la luz del día, y que quizás sean menos 

ue debieron soportar si rehuyéramos constantemente el combate, para tratar 

 

Claro que, el último país en liberarse, muy probablemente lo hará sin lucha armada, y los 

ga y tan cruel como la que hacen los imperialistas, se le ahorrarán a 

ese pueblo. Pero tal vez sea imposible eludir esa lucha o sus efectos, en una contienda de carácter 

mundial y se sufra igual o más aún. No podemos predecir el futuro, pero jamás debemos ceder a la 

tentación claudicante de ser los abanderados de un pueblo que anhela su libertad, pero reniega de 

la lucha que ésta conlleva y la espera como un mendrugo de victoria. 

Es absolutamente justo evitar todo sacrificio inútil. Por eso es tan importante el esclarecimiento 

de las posibilidades efectivas que tiene la América dependiente de liberarse en formas pacíficas. 

Para nosotros está clara la solución de este interrogante; podrá ser o no el momento actual el 

demos hacernos ninguna ilusión, ni tenemos derecho a 

ello de lograr la libertad sin combatir. Y los combates no serán meras luchas callejeras de piedras 

contra gases lacrimógenos, ni de huelgas generales pacíficas; ni será la lucha de un pueblo 

que destruya en dos o tres días el andamiaje represivo de las oligarquías gobernantes; 

será una lucha larga, cruenta, donde su frente estará en los refugios guerrilleros, en las ciudades, 

donde la represión irá buscando víctimas fáciles entre sus 

en la población campesina masacrada, en las aldeas o ciudades destruidas por el 

Nos empujan a esa lucha; no hay más remedio que prepararla y decidirse a emprenderla. 

rán sumamente difíciles. Toda la capacidad de represión, toda 

la capacidad de brutalidad y demagogia de las oligarquías se pondrá al servicio de su causa. 

Nuestra misión, en la primera hora, es sobrevivir, después actuará el ejemplo perenne de la 

realizando la propaganda armada en la acepción vietnamita de la frase, vale decir, la 

propaganda de los tiros, de los combates que se ganan o se pierden, pero se dan, contra los 

La gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla prendiendo en las masas de los 

desposeídos. La galvanización del espíritu nacional, la preparación para tareas más duras, para 

El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las 

naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría 

máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar 

ve: a su casa, a sus lugares de diversión; 

hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de 

sus cuarteles, y aun dentro de los mismos: atacarlo dondequiera que se encuentre; hacerlo sentir 

r cada lugar que transite. Entonces su moral irá decayendo. 

Se hará más bestial todavía, pero se notarán los signos del decaimiento que asoma. 

Y que se desarrolle un verdadero internacionalismo proletario; con ejércitos proletarios 

a bandera bajo la que se luche sea la causa sagrada de la redención de la 

humanidad, de tal modo que morir bajo las enseñas de Vietnam, de Venezuela, de Guatemala, de 

Laos, de Guinea, de Colombia, de Bolivia, de Brasil, para citar sólo los escenarios actuales de la 



 

 

lucha armada sea igualmente glorioso y apetecible para un americano, un asiático, un africano y, 

aun, un europeo. 

Cada gota de sangre derramada en un territorio bajo cuya bandera no se ha nacido, es 

experiencia que recoge quien sobrevive para apl

lugar de origen. Y cada pueblo que se libere, es una fase de la batalla por la liberación del propio 

pueblo que se ha ganado.

Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio de la l

Que agitan grandes controversias al mundo que lucha por la libertad, lo sabemos todos y no lo 

podemos esconder. Que han adquirido un carácter y una agudeza tales que luce sumamente 

difícil, si no imposible, el diálogo y la conciliación, también lo sa

iniciar un diálogo que los contendientes rehuyen es una tarea inútil. Pero el enemigo está allí, 

golpea todos los días y amenaza con nuevos golpes y esos golpes nos unirán, hoy, mañana o 

pasado. Quienes antes lo capten y se prepa

de los pueblos. 

Dadas las virulencias e intransigencias con que se defiende cada causa, nosotros, los 

desposeídos, no podemos tomar partido por una u otra forma de manifestar las discrepancias, aun 

cuando coincidamos a veces con algunos planteamientos de una u otra parte, o en mayor medida 

con los de una parte que con los de la otra. En el momento de la lucha, la forma en que se hacen 

visibles las actuales diferencias constituyen una debilidad; pero en el 

querer arreglarlas mediante palabras es una ilusión. La historia las irá borrando o dándoles su 

verdadera explicación.

En nuestro mundo en lucha, todo lo que sea discrepancia en torno a la táctica, método de 

acción para la consecución de objetivos limitados, debe analizarse con el respeto que merecen las 

apreciaciones ajenas. En cuanto al gran objetivo estratégico, la destrucción total del imperialismo 

por medio de la lucha, debemos ser intransigentes.

Sinteticemos así nuestras 

eliminación de su baluarte más fuerte: el dominio imperialista de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Tomar como función táctica la liberación gradual de los pueblos, uno a uno o por 

grupos, llevando al enemigo a una lucha difícil fuera de su terreno; liquidándole sus bases de 

sustentación, que son territorios dependientes.

Eso significa una guerra larga. Y, lo repetimos una vez más, una guerra cruel. Que nadie se 

engañe cuando la vaya a ini

pueda traer para su pueblo. Es casi la única esperanza de victoria.

No podemos eludir el llamado de la hora. Nos lo enseña Vietnam con su permanente lección de 

heroísmo, su trágica y cotid

Allí, los soldados del imperialismo encuentran la incomodidad de quien, acostumbrado al nivel 

de vida que ostenta la nación norteamericana, tiene que enfrentarse con la tierra hostil; la 

inseguridad de quien no puede moverse sin sentir que pisa territorio enemigo; la muerte a los que 

avanzan más allá de sus reductos fortificados, la hostilidad permanente de toda la población. Todo 

eso va provocando la repercusión interior en los Estados Un

atenuado por el imperialismo en pleno vigor, la lucha de clases aun dentro de su propio territorio.

¡Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano, si dos, tres, muchos Vietnam 

florecieran en la superficie del glob

heroísmo cotidiano, con sus golpes repetidos al imperialismo, con la obligación que entraña para 

éste de dispersar sus fuerzas, bajo el embate del odio creciente de los pueblos del mundo!
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lucha armada sea igualmente glorioso y apetecible para un americano, un asiático, un africano y, 

Cada gota de sangre derramada en un territorio bajo cuya bandera no se ha nacido, es 

experiencia que recoge quien sobrevive para aplicarla luego en la lucha por la liberación de su 

lugar de origen. Y cada pueblo que se libere, es una fase de la batalla por la liberación del propio 

pueblo que se ha ganado. 

Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio de la l

Que agitan grandes controversias al mundo que lucha por la libertad, lo sabemos todos y no lo 

podemos esconder. Que han adquirido un carácter y una agudeza tales que luce sumamente 

difícil, si no imposible, el diálogo y la conciliación, también lo sa

iniciar un diálogo que los contendientes rehuyen es una tarea inútil. Pero el enemigo está allí, 

golpea todos los días y amenaza con nuevos golpes y esos golpes nos unirán, hoy, mañana o 

pasado. Quienes antes lo capten y se preparen a esa unión necesaria tendrán el reconocimiento 

Dadas las virulencias e intransigencias con que se defiende cada causa, nosotros, los 

desposeídos, no podemos tomar partido por una u otra forma de manifestar las discrepancias, aun 

coincidamos a veces con algunos planteamientos de una u otra parte, o en mayor medida 

con los de una parte que con los de la otra. En el momento de la lucha, la forma en que se hacen 

visibles las actuales diferencias constituyen una debilidad; pero en el 

querer arreglarlas mediante palabras es una ilusión. La historia las irá borrando o dándoles su 

verdadera explicación. 

En nuestro mundo en lucha, todo lo que sea discrepancia en torno a la táctica, método de 

ecución de objetivos limitados, debe analizarse con el respeto que merecen las 

apreciaciones ajenas. En cuanto al gran objetivo estratégico, la destrucción total del imperialismo 

por medio de la lucha, debemos ser intransigentes. 

Sinteticemos así nuestras aspiraciones de victoria: destrucción del imperialismo mediante la 

eliminación de su baluarte más fuerte: el dominio imperialista de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Tomar como función táctica la liberación gradual de los pueblos, uno a uno o por 

, llevando al enemigo a una lucha difícil fuera de su terreno; liquidándole sus bases de 

sustentación, que son territorios dependientes. 

Eso significa una guerra larga. Y, lo repetimos una vez más, una guerra cruel. Que nadie se 

engañe cuando la vaya a iniciar y que nadie vacile en iniciarla por temor a los resultados que 

pueda traer para su pueblo. Es casi la única esperanza de victoria.

No podemos eludir el llamado de la hora. Nos lo enseña Vietnam con su permanente lección de 

heroísmo, su trágica y cotidiana lección de lucha y de muerte para lograr la victoria final.

Allí, los soldados del imperialismo encuentran la incomodidad de quien, acostumbrado al nivel 

de vida que ostenta la nación norteamericana, tiene que enfrentarse con la tierra hostil; la 

inseguridad de quien no puede moverse sin sentir que pisa territorio enemigo; la muerte a los que 

avanzan más allá de sus reductos fortificados, la hostilidad permanente de toda la población. Todo 

eso va provocando la repercusión interior en los Estados Un

atenuado por el imperialismo en pleno vigor, la lucha de clases aun dentro de su propio territorio.

¡Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano, si dos, tres, muchos Vietnam 

florecieran en la superficie del globo, con su cuota de muerte y sus tragedias inmensas, con su 

heroísmo cotidiano, con sus golpes repetidos al imperialismo, con la obligación que entraña para 

éste de dispersar sus fuerzas, bajo el embate del odio creciente de los pueblos del mundo!

lucha armada sea igualmente glorioso y apetecible para un americano, un asiático, un africano y, 

Cada gota de sangre derramada en un territorio bajo cuya bandera no se ha nacido, es 

icarla luego en la lucha por la liberación de su 

lugar de origen. Y cada pueblo que se libere, es una fase de la batalla por la liberación del propio 

Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha. 

Que agitan grandes controversias al mundo que lucha por la libertad, lo sabemos todos y no lo 

podemos esconder. Que han adquirido un carácter y una agudeza tales que luce sumamente 

difícil, si no imposible, el diálogo y la conciliación, también lo sabemos. Buscar métodos para 

iniciar un diálogo que los contendientes rehuyen es una tarea inútil. Pero el enemigo está allí, 

golpea todos los días y amenaza con nuevos golpes y esos golpes nos unirán, hoy, mañana o 

ren a esa unión necesaria tendrán el reconocimiento 

Dadas las virulencias e intransigencias con que se defiende cada causa, nosotros, los 

desposeídos, no podemos tomar partido por una u otra forma de manifestar las discrepancias, aun 

coincidamos a veces con algunos planteamientos de una u otra parte, o en mayor medida 

con los de una parte que con los de la otra. En el momento de la lucha, la forma en que se hacen 

visibles las actuales diferencias constituyen una debilidad; pero en el estado en que se encuentran, 

querer arreglarlas mediante palabras es una ilusión. La historia las irá borrando o dándoles su 

En nuestro mundo en lucha, todo lo que sea discrepancia en torno a la táctica, método de 

ecución de objetivos limitados, debe analizarse con el respeto que merecen las 

apreciaciones ajenas. En cuanto al gran objetivo estratégico, la destrucción total del imperialismo 

aspiraciones de victoria: destrucción del imperialismo mediante la 

eliminación de su baluarte más fuerte: el dominio imperialista de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Tomar como función táctica la liberación gradual de los pueblos, uno a uno o por 

, llevando al enemigo a una lucha difícil fuera de su terreno; liquidándole sus bases de 

Eso significa una guerra larga. Y, lo repetimos una vez más, una guerra cruel. Que nadie se 

ciar y que nadie vacile en iniciarla por temor a los resultados que 

pueda traer para su pueblo. Es casi la única esperanza de victoria. 

No podemos eludir el llamado de la hora. Nos lo enseña Vietnam con su permanente lección de 

iana lección de lucha y de muerte para lograr la victoria final. 

Allí, los soldados del imperialismo encuentran la incomodidad de quien, acostumbrado al nivel 

de vida que ostenta la nación norteamericana, tiene que enfrentarse con la tierra hostil; la 

inseguridad de quien no puede moverse sin sentir que pisa territorio enemigo; la muerte a los que 

avanzan más allá de sus reductos fortificados, la hostilidad permanente de toda la población. Todo 

eso va provocando la repercusión interior en los Estados Unidos; va haciendo surgir un factor 

atenuado por el imperialismo en pleno vigor, la lucha de clases aun dentro de su propio territorio. 

¡Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano, si dos, tres, muchos Vietnam 

o, con su cuota de muerte y sus tragedias inmensas, con su 

heroísmo cotidiano, con sus golpes repetidos al imperialismo, con la obligación que entraña para 

éste de dispersar sus fuerzas, bajo el embate del odio creciente de los pueblos del mundo! 



 

 

Y si todos fuéramos capaces de unirnos, para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, 

para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún más efectiva, ¡qué grande sería el 

futuro, y qué cercano!

Si a nosotros, los que en un pequeño punto del 

preconizamos y ponemos a disposición de la lucha este poco que nos es permitido dar: nuestras 

vidas, nuestro sacrificio, nos toca alguno de estos días lanzar el último suspiro sobre cualquier 

tierra, ya nuestra, regada

actos y que no nos consideramos nada más que elementos en el gran ejército del proletariado, 

pero nos sentimos orgullosos de haber aprendido de la Revolución cubana y de su gran dirigente 

máximo la gran lección que emana de su actitud en esta parte del mundo: «qué importan los 

peligros o sacrificios de un hombre o de un pueblo, cuando está en juego el destino de la 

humanidad.» 

Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo

los pueblos contra el gran enemigo del género humano: los Estados Unidos de Norteamérica. En 

cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de 

guerra, haya llegado hasta un oído rec

y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y 

nuevos gritos de guerra y de victoria.
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s fuéramos capaces de unirnos, para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, 

para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún más efectiva, ¡qué grande sería el 

futuro, y qué cercano! 

Si a nosotros, los que en un pequeño punto del mapa del mundo cumplimos el deber que 

preconizamos y ponemos a disposición de la lucha este poco que nos es permitido dar: nuestras 

vidas, nuestro sacrificio, nos toca alguno de estos días lanzar el último suspiro sobre cualquier 

tierra, ya nuestra, regada con nuestra sangre, sépase que hemos medido el alcance de nuestros 

actos y que no nos consideramos nada más que elementos en el gran ejército del proletariado, 

pero nos sentimos orgullosos de haber aprendido de la Revolución cubana y de su gran dirigente 

máximo la gran lección que emana de su actitud en esta parte del mundo: «qué importan los 

peligros o sacrificios de un hombre o de un pueblo, cuando está en juego el destino de la 

Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo

los pueblos contra el gran enemigo del género humano: los Estados Unidos de Norteamérica. En 

cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de 

guerra, haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, 

y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y 

nuevos gritos de guerra y de victoria. 

 

s fuéramos capaces de unirnos, para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, 

para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún más efectiva, ¡qué grande sería el 

mapa del mundo cumplimos el deber que 

preconizamos y ponemos a disposición de la lucha este poco que nos es permitido dar: nuestras 

vidas, nuestro sacrificio, nos toca alguno de estos días lanzar el último suspiro sobre cualquier 

con nuestra sangre, sépase que hemos medido el alcance de nuestros 

actos y que no nos consideramos nada más que elementos en el gran ejército del proletariado, 

pero nos sentimos orgullosos de haber aprendido de la Revolución cubana y de su gran dirigente 

máximo la gran lección que emana de su actitud en esta parte del mundo: «qué importan los 

peligros o sacrificios de un hombre o de un pueblo, cuando está en juego el destino de la 

Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de 

los pueblos contra el gran enemigo del género humano: los Estados Unidos de Norteamérica. En 

cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nuestro grito de 

eptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, 

y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y 



 

 

5.5. UN RECORRIDO DE LA HISTORIA DEL PARTIDO COMUNISTA CUBANO

Granma, 7 de Abril del 2016

 

(I) EN LOS DÍAS HISTÓRICOS DE GIRÓN NACIÓ NUESTRO PARTIDO 

Ninguna otra fecha pudo ser más simbólica que el 16 de abril para significar la fun

nuestro Partido. 

En vísperas de la invasión mercenaria por Playa Girón, ante

aeropuertos el día anterior, los combatientes del Ejército Rebelde, la Policía Na

milicianos, fusil en alto, juraron defender hasta la última gota de su sangre, el carácter so

de la Revolución, proclamado ese día inolvidable.

Las raíces históricas de la vanguardia po

fundado por José Martí para organizar y conducir la guerra necesaria; en la profusión que 

alcanzaron las ideas marxistas

Baliño y Julio Antonio Mella en 1925; en el desarro

alcanzada en la lucha durante la primera mitad del pasado siglo; y, co

nacional que produjo la ac

por la definitiva independencia, coronada el primero de enero de 1959. Entonces, por vez primera, 

el pueblo conquistaba sus más

después del triunfo revolucionario.

La destrucción del viejo aparato burgués y la formación del naciente Estado, las me

de la Revolución y la creación de au

línea invariable. El 15 de octubre de 1960 el Co

comparecencia televisiva, cumplida la etapa de

Revolución Cubana y con ella, en lo esencial, el Programa del Moncada, expuesto en el do

cumento La Historia me ab

Cuba habían sido liquidados, y anun

transformación económica y social serían distintos. A la postre se

en las condiciones de Cuba, aunque su esen

Declaración de La Habana.

Los grandes cambios en todas las esferas de la vida del país, el enfrentamiento a las in

agresiones imperialistas y los objetivos estratégicos de la Revolución, ha

creación de una vanguardia política para forjar y con

fiel representante de la so

En aquel momento, las principales fuerzas participantes en la lucha armada y en el período 

inmediato de la victoria

Marzo y el Partido So

propias. 

El desarrollo del proceso y los objetivos de la Revolución contribuyeron a que se cr

condiciones y se hicieran más fre

principales  organizaciones que llevaban adelante la Revolu

máximos dirigentes, para su in
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UN RECORRIDO DE LA HISTORIA DEL PARTIDO COMUNISTA CUBANO

Granma, 7 de Abril del 20169 

EN LOS DÍAS HISTÓRICOS DE GIRÓN NACIÓ NUESTRO PARTIDO 

Ninguna otra fecha pudo ser más simbólica que el 16 de abril para significar la fun

En vísperas de la invasión mercenaria por Playa Girón, ante

aeropuertos el día anterior, los combatientes del Ejército Rebelde, la Policía Na

milicianos, fusil en alto, juraron defender hasta la última gota de su sangre, el carácter so

oclamado ese día inolvidable. 

Las raíces históricas de la vanguardia política cubana están en el Partido Revolu

fundado por José Martí para organizar y conducir la guerra necesaria; en la profusión que 

marxistas-leninistas del primer Partido Comu

Baliño y Julio Antonio Mella en 1925; en el desarrollo de la conciencia antimperialista de las ma

alcanzada en la lucha durante la primera mitad del pasado siglo; y, co

nacional que produjo la acción heroica del 26 de julio de 1953 y el inicio de la guerra de liberación 

dependencia, coronada el primero de enero de 1959. Entonces, por vez primera, 

quistaba sus más legítimas aspiraciones y se convertiría en el protagonista prin

después del triunfo revolucionario. 

La destrucción del viejo aparato burgués y la formación del naciente Estado, las me

de la Revolución y la creación de auténticas y pujantes organizaciones de masas, confirmaban su 

línea invariable. El 15 de octubre de 1960 el Comandante en Jefe Fidel Castro de

comparecencia televisiva, cumplida la etapa democrática, po

Cubana y con ella, en lo esencial, el Programa del Moncada, expuesto en el do

toria me absolverá. El poder económico y político de los grandes privi

Cuba habían sido liquidados, y anunciaba el inicio de una nueva eta

transformación económica y social serían distintos. A la postre se

en las condiciones de Cuba, aunque su esencia ya se expresaba en medidas y en el contenido de la 

ración de La Habana. 

cambios en todas las esferas de la vida del país, el enfrentamiento a las in

agresiones imperialistas y los objetivos estratégicos de la Revolución, ha

creación de una vanguardia política para forjar y consolidar la un

sentante de la sociedad cubana y de los más caros anhelos de nuestro pueblo.

En aquel momento, las principales fuerzas participantes en la lucha armada y en el período 

inmediato de la victoria  rebelde (el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revo

Marzo y el Partido Socialista Popular), tenían sus esferas de in

El desarrollo del proceso y los objetivos de la Revolución contribuyeron a que se cr

condiciones y se hicieran más frecuentes los vínculos, las consultas y discusiones entre las 

organizaciones que llevaban adelante la Revolución, y se dieran pasos, mediante sus 

gentes, para su integración en la base y en la dirección.

                                                           

UN RECORRIDO DE LA HISTORIA DEL PARTIDO COMUNISTA CUBANO 

EN LOS DÍAS HISTÓRICOS DE GIRÓN NACIÓ NUESTRO PARTIDO  

Ninguna otra fecha pudo ser más simbólica que el 16 de abril para significar la fundación de 

En vísperas de la invasión mercenaria por Playa Girón, ante las víctimas del artero ataque a los 

aeropuertos el día anterior, los combatientes del Ejército Rebelde, la Policía Nacional y los 

milicianos, fusil en alto, juraron defender hasta la última gota de su sangre, el carácter socialista 

lítica cubana están en el Partido Revolucionario Cubano 

fundado por José Martí para organizar y conducir la guerra necesaria; en la profusión que 

tido Comunista de Cuba creado por Carlos 

llo de la conciencia antimperialista de las masas 

alcanzada en la lucha durante la primera mitad del pasado siglo; y, como colofón, en la conmoción 

ción heroica del 26 de julio de 1953 y el inicio de la guerra de liberación 

dependencia, coronada el primero de enero de 1959. Entonces, por vez primera, 

legítimas aspiraciones y se convertiría en el protagonista principal 

La destrucción del viejo aparato burgués y la formación del naciente Estado, las medidas radicales 

pujantes organizaciones de masas, confirmaban su 

dante en Jefe Fidel Castro declaró, en 

mocrática, popular, agraria, antimperialista de la 

Cubana y con ella, en lo esencial, el Programa del Moncada, expuesto en el do-

. El poder económico y político de los grandes privilegios en 

ciaba el inicio de una nueva etapa, cuyos métodos, en la 

transformación económica y social serían distintos. A la postre sería el inicio del período socialista 

cia ya se expresaba en medidas y en el contenido de la 

cambios en todas las esferas de la vida del país, el enfrentamiento a las innumerables 

agresiones imperialistas y los objetivos estratégicos de la Revolución, hacían impostergable la 

solidar la unidad imprescindible y que fuera 

ciedad cubana y de los más caros anhelos de nuestro pueblo. 

En aquel momento, las principales fuerzas participantes en la lucha armada y en el período 

miento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario 13 de 

pular), tenían sus esferas de influencias, tácticas y direcciones 

El desarrollo del proceso y los objetivos de la Revolución contribuyeron a que se crearan las 

cuentes los vínculos, las consultas y discusiones entre las 

ción, y se dieran pasos, mediante sus 

e y en la dirección. 



 

 

De tal modo, cuando se declaró el carácter socialista de nuestro proceso, aquel histórico 16 de 

abril, ya venía operándose la unificación de esas tres fuerzas, sin que aún existiera un partido 

único. 

Sobre ese importante proceso, se re

Congreso de nuestra vanguardia po

“Las condiciones estaban dadas para ver

desde antes se había ini

después de las definiciones del 16 de abril y de la gloriosa victoria de Girón, nació de he

nuestro Partido en la unidad estrecha de todos los revolucionarios y del pueblo trabajador, ci

mentado por el heroísmo de nuestra cla

defensa de la Patria y el so

una dirección cohesio

A diferencia del partido fundado por Ma

que condujo en Rusia al triunfo de octubre de 1917, y de otras experiencias del mo

volucionario, nuestro Partido surgió en el fragor de los combates en defensa de la Revo

En los días posteriores a la contundente victoria frente a la invasión mercenaria, ten

pasos definitivos para la crea

Quedarían atrás los intereses y las barreras que dividían

unidad necesaria. A partir de ese momento, el Par

autenticidad, estrechamente vinculado al pueblo.

Así nació nuestro Partido, bajo el li

(II) UN PARTIDO POR LAS MASAS Y PARA LAS MASAS 

Fidel fue el propulsor y forjador indiscutible de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Desde los 
días de la guerra de liberación, el máximo líder de la Revolución propició contactos, alcanzó 
compromisos y acuerdos con las organizaciones que participaban en la lucha. Después del triunfo 
del primero de enero de 1959, el Comandante en Jefe promovió encuentros con los principales 
dirigentes de esas fuerzas, incluso en condiciones de la más absoluta disc
hicieron más sistemáticas y definitorias esas reuniones en aras de alcanzar el crisol de la unidad.

A solo dos meses de la histórica victoria de Playa Girón, el 24 de junio de 1961, tuvo lugar un 
importante pleno del Comité Cen
máximos dirigentes del Movimiento 26 de Julio y del Directorio Re
aquella reunión se decidió, unánimemente, unir esas tres fuerzas para cumplir las impostergabl
tareas del periodo de transición y la construcción del socialismo.

En ese memorable encuentro se reconoció a Fidel como el principal dirigente de la nación. Con la 
resolución aprobada, el Par
procedieron el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revo
dieron paso inmediato al surgimiento de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), paso 
previo para la formación de un Partido único.

Se iniciaba a partir de este hecho un proceso intenso con la creación de las estructuras territoriales 
y de base. Así, el 8 de marzo de 1962 se constituyó su Dirección Na
mes acordó designar como Primer y Segundo Se
el Secretariado, la Comisión de Organización, y el compañero Blas Roca fue designado director del 
periódico Hoy. 

El nacimiento de una sola organización política con una dirección única significó un fortalecimiento

extraordinario para la Revolución. Días antes, el 13 de marzo, Fi
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De tal modo, cuando se declaró el carácter socialista de nuestro proceso, aquel histórico 16 de 

abril, ya venía operándose la unificación de esas tres fuerzas, sin que aún existiera un partido 

Sobre ese importante proceso, se refirió el compañero  Fidel en el In

Congreso de nuestra vanguardia política: 

“Las condiciones estaban dadas para vertebrar en un solo Partido a todos los re

desde antes se había iniciado un proceso de integración en las ba

después de las definiciones del 16 de abril y de la gloriosa victoria de Girón, nació de he

nuestro Partido en la unidad estrecha de todos los revolucionarios y del pueblo trabajador, ci

oísmo de nuestra clase obrera, que combatió y derramó su sangre generosa en 

defensa de la Patria y el socialismo. En lo adelante actuamos como una so

sionada”. 

A diferencia del partido fundado por Martí para alcanzar la independencia, del creado por Le

que condujo en Rusia al triunfo de octubre de 1917, y de otras experiencias del mo

tro Partido surgió en el fragor de los combates en defensa de la Revo

días posteriores a la contundente victoria frente a la invasión mercenaria, ten

pasos definitivos para la creación de la nueva organización política, ba

Quedarían atrás los intereses y las barreras que dividían, dis

cesaria. A partir de ese momento, el Partido transitó por un ca

autenticidad, estrechamente vinculado al pueblo. 

Así nació nuestro Partido, bajo el liderazgo indiscutible de Fidel.

UN PARTIDO POR LAS MASAS Y PARA LAS MASAS 

Fidel fue el propulsor y forjador indiscutible de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Desde los 
días de la guerra de liberación, el máximo líder de la Revolución propició contactos, alcanzó 

misos y acuerdos con las organizaciones que participaban en la lucha. Después del triunfo 
del primero de enero de 1959, el Comandante en Jefe promovió encuentros con los principales 
dirigentes de esas fuerzas, incluso en condiciones de la más absoluta disc
hicieron más sistemáticas y definitorias esas reuniones en aras de alcanzar el crisol de la unidad.

A solo dos meses de la histórica victoria de Playa Girón, el 24 de junio de 1961, tuvo lugar un 
importante pleno del Comité Central del entonces Partido Socialista Po
máximos dirigentes del Movimiento 26 de Julio y del Directorio Re

nión se decidió, unánimemente, unir esas tres fuerzas para cumplir las impostergabl
tareas del periodo de transición y la construcción del socialismo.

En ese memorable encuentro se reconoció a Fidel como el principal dirigente de la nación. Con la 
resolución aprobada, el Partido Socialista Popular se disolvió y seguidamente, de forma 

vimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo. Esas decisiones 
dieron paso inmediato al surgimiento de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), paso 
previo para la formación de un Partido único. 

iniciaba a partir de este hecho un proceso intenso con la creación de las estructuras territoriales 
y de base. Así, el 8 de marzo de 1962 se constituyó su Dirección Na

signar como Primer y Segundo Secretarios a Fidel y Raúl, respectivamente; se creó 
el Secretariado, la Comisión de Organización, y el compañero Blas Roca fue designado director del 

El nacimiento de una sola organización política con una dirección única significó un fortalecimiento

extraordinario para la Revolución. Días antes, el 13 de marzo, Fi

De tal modo, cuando se declaró el carácter socialista de nuestro proceso, aquel histórico 16 de 

abril, ya venía operándose la unificación de esas tres fuerzas, sin que aún existiera un partido 

Fidel en el Informe Central al Primer 

tebrar en un solo Partido a todos los revolucionarios. Ya 

ración en las bases y en la dirección, pero 

después de las definiciones del 16 de abril y de la gloriosa victoria de Girón, nació de hecho 

nuestro Partido en la unidad estrecha de todos los revolucionarios y del pueblo trabajador, ci-

se obrera, que combatió y derramó su sangre generosa en 

mo. En lo adelante actuamos como una sola organización y bajo 

ra alcanzar la independencia, del creado por Lenin, 

que condujo en Rusia al triunfo de octubre de 1917, y de otras experiencias del movimiento re-

tro Partido surgió en el fragor de los combates en defensa de la Revolución. 

días posteriores a la contundente victoria frente a la invasión mercenaria, tendrían lugar los 

va organización política, bajo una dirección colegiada. 

, distanciaban, frenaban y debilitaban la 

do transitó por un camino inédito de creación y 

de Fidel. 

UN PARTIDO POR LAS MASAS Y PARA LAS MASAS  

Fidel fue el propulsor y forjador indiscutible de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Desde los 
días de la guerra de liberación, el máximo líder de la Revolución propició contactos, alcanzó 

misos y acuerdos con las organizaciones que participaban en la lucha. Después del triunfo 
del primero de enero de 1959, el Comandante en Jefe promovió encuentros con los principales 
dirigentes de esas fuerzas, incluso en condiciones de la más absoluta discreción, y poco a poco se 
hicieron más sistemáticas y definitorias esas reuniones en aras de alcanzar el crisol de la unidad. 

A solo dos meses de la histórica victoria de Playa Girón, el 24 de junio de 1961, tuvo lugar un 
l del entonces Partido Socialista Popular, al que asistieron los 

máximos dirigentes del Movimiento 26 de Julio y del Directorio Revolucionario 13 de Marzo. En 
nión se decidió, unánimemente, unir esas tres fuerzas para cumplir las impostergables 

tareas del periodo de transición y la construcción del socialismo. 

En ese memorable encuentro se reconoció a Fidel como el principal dirigente de la nación. Con la 
tido Socialista Popular se disolvió y seguidamente, de forma similar, 

cionario 13 de Marzo. Esas decisiones 
dieron paso inmediato al surgimiento de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), paso 

iniciaba a partir de este hecho un proceso intenso con la creación de las estructuras territoriales 
y de base. Así, el 8 de marzo de 1962 se constituyó su Dirección Nacional, que el 22 de ese mismo 

s a Fidel y Raúl, respectivamente; se creó 
el Secretariado, la Comisión de Organización, y el compañero Blas Roca fue designado director del 

El nacimiento de una sola organización política con una dirección única significó un fortalecimiento 

extraordinario para la Revolución. Días antes, el 13 de marzo, Fidel había alertado y señalado 



 

 

públicamente acerca de ciertas actitudes sectarias que se manifestaban y concretaban, entre otros 

hechos, en la desconfianza a quienes no habían pertenecido al

la nueva estructura. A tiempo se puso fin al sectarismo en el proceso de constitución y el 

funcionamiento de la naciente organización.

En virtud de estas críticas se desarrolló un trabajo ininterrumpido en los núcleos de

formación de nuevas organizaciones de base, bajo la más estricta línea de consultar a las masas 

sus integrantes. 

Fidel realizó un aporte extraordinario a la teoría y práctica de la construcción del Partido: fue el 

artífice de su constitución,

en las condiciones específicas de la Revolución cubana y que tuvieron su expresión práctica en las 

normas y los procedimientos, los métodos de dirección, los principios, la disciplina, l

las masas, la democracia interna y la dirección colectiva.

Bajo estos conceptos se ha forjado una vanguardia política con una selección rigurosa de sus 

militantes y estrechamente vinculada a las masas, lo que le ha ganado prestigio y 

condiciones vitales para su eficaz desempeño político.

Acerca de esa concepción, en abril de 1962, el Comandante en Jefe expresó: “La Revolución se 

hace por las masas y para las masas. Esa es la razón de existir del Partido, y todo su prestigio 

toda su autoridad estará en relación con la vinculación real que tenga con las masas”.

 

(III) EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA 

 

Resultante del proceso realizado en los dos años precedentes, las ORI pa

mayo de 1963, Partido Uni

cambio de nombre, sino el establecimiento de un riguroso sistema democrático para el in

sus filas sobre la base de la consulta a los tr

y elegidos trabajadores ejemplares, y la selección por los organismos correspondientes, entre esos 

ejemplares, de aquellos que debían procesarse para el ingreso a sus filas.

Basada en esos principios se desarrolló una actividad intensa en los centros d

colectivos. A partir de las primeras experiencias esa tarea se extendió a los demás sectores de la 

sociedad cubana. 

Bajo las orientaciones y la supervisión de Raúl, por ejemplo, en las montañas orientales, luego de 

estudios socio-políticos, se inició el trabajo de construcción del Partido aprovechando la estructura 

de las compañías serranas, de

militares en esos territorios.

Esta primera experiencia en las estructuras milita

el resto de las  instituciones

Oriente. Quedó demostrado que la existencia del Partido, lejos de reñir con el principio de mando 

único, elevó la autoridad de los jefes, incrementó la capacidad combativa de las tropas, aumentó 

el dominio de la técnica, fortaleció la disciplina militar y desarrolló significativamente la cultura y el 

nivel de preparación política de los oficiales y combatientes
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públicamente acerca de ciertas actitudes sectarias que se manifestaban y concretaban, entre otros 

hechos, en la desconfianza a quienes no habían pertenecido al

la nueva estructura. A tiempo se puso fin al sectarismo en el proceso de constitución y el 

funcionamiento de la naciente organización. 

En virtud de estas críticas se desarrolló un trabajo ininterrumpido en los núcleos de

formación de nuevas organizaciones de base, bajo la más estricta línea de consultar a las masas 

Fidel realizó un aporte extraordinario a la teoría y práctica de la construcción del Partido: fue el 

artífice de su constitución, fundamentado en la aplicación creadora de las ideas de Martí y Lenin 

en las condiciones específicas de la Revolución cubana y que tuvieron su expresión práctica en las 

normas y los procedimientos, los métodos de dirección, los principios, la disciplina, l

las masas, la democracia interna y la dirección colectiva. 

Bajo estos conceptos se ha forjado una vanguardia política con una selección rigurosa de sus 

militantes y estrechamente vinculada a las masas, lo que le ha ganado prestigio y 

condiciones vitales para su eficaz desempeño político. 

Acerca de esa concepción, en abril de 1962, el Comandante en Jefe expresó: “La Revolución se 

hace por las masas y para las masas. Esa es la razón de existir del Partido, y todo su prestigio 

toda su autoridad estará en relación con la vinculación real que tenga con las masas”.

EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA  

ceso realizado en los dos años precedentes, las ORI pa

mayo de 1963, Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC). No resultó un simple 

cambio de nombre, sino el establecimiento de un riguroso sistema democrático para el in

sus filas sobre la base de la consulta a los trabajadores acerca de quiénes po

y elegidos trabajadores ejemplares, y la selección por los organismos correspondientes, entre esos 

ejemplares, de aquellos que debían procesarse para el ingreso a sus filas.

Basada en esos principios se desarrolló una actividad intensa en los centros d

colectivos. A partir de las primeras experiencias esa tarea se extendió a los demás sectores de la 

Bajo las orientaciones y la supervisión de Raúl, por ejemplo, en las montañas orientales, luego de 

icos, se inició el trabajo de construcción del Partido aprovechando la estructura 

de las compañías serranas, devenidas por su composición en eficaces organizaciones político

militares en esos territorios. 

Esta primera experiencia en las estructuras militares fue el referente para iniciar este proceso en 

instituciones  armadas. Así, el 2 de diciembre de 1963 comenzó

Oriente. Quedó demostrado que la existencia del Partido, lejos de reñir con el principio de mando 

evó la autoridad de los jefes, incrementó la capacidad combativa de las tropas, aumentó 

el dominio de la técnica, fortaleció la disciplina militar y desarrolló significativamente la cultura y el 

nivel de preparación política de los oficiales y combatientes. 

públicamente acerca de ciertas actitudes sectarias que se manifestaban y concretaban, entre otros 

hechos, en la desconfianza a quienes no habían pertenecido al PSP y se discriminaba su ingreso a 

la nueva estructura. A tiempo se puso fin al sectarismo en el proceso de constitución y el 

En virtud de estas críticas se desarrolló un trabajo ininterrumpido en los núcleos de las ORI y de 

formación de nuevas organizaciones de base, bajo la más estricta línea de consultar a las masas 

Fidel realizó un aporte extraordinario a la teoría y práctica de la construcción del Partido: fue el 

fundamentado en la aplicación creadora de las ideas de Martí y Lenin 

en las condiciones específicas de la Revolución cubana y que tuvieron su expresión práctica en las 

normas y los procedimientos, los métodos de dirección, los principios, la disciplina, la consulta a 

Bajo estos conceptos se ha forjado una vanguardia política con una selección rigurosa de sus 

militantes y estrechamente vinculada a las masas, lo que le ha ganado prestigio y autoridad, 

Acerca de esa concepción, en abril de 1962, el Comandante en Jefe expresó: “La Revolución se 

hace por las masas y para las masas. Esa es la razón de existir del Partido, y todo su prestigio y 

toda su autoridad estará en relación con la vinculación real que tenga con las masas”. 

ceso realizado en los dos años precedentes, las ORI pasaron a denominarse, en 

cialista de Cuba (PURSC). No resultó un simple 

cambio de nombre, sino el establecimiento de un riguroso sistema democrático para el ingreso a 

abajadores acerca de quiénes podían ser considerados 

y elegidos trabajadores ejemplares, y la selección por los organismos correspondientes, entre esos 

ejemplares, de aquellos que debían procesarse para el ingreso a sus filas. 

Basada en esos principios se desarrolló una actividad intensa en los centros de trabajo y en otros 

colectivos. A partir de las primeras experiencias esa tarea se extendió a los demás sectores de la 

Bajo las orientaciones y la supervisión de Raúl, por ejemplo, en las montañas orientales, luego de 

icos, se inició el trabajo de construcción del Partido aprovechando la estructura 

venidas por su composición en eficaces organizaciones político-

res fue el referente para iniciar este proceso en 

armadas. Así, el 2 de diciembre de 1963 comenzó  en el Ejército de 

Oriente. Quedó demostrado que la existencia del Partido, lejos de reñir con el principio de mando 

evó la autoridad de los jefes, incrementó la capacidad combativa de las tropas, aumentó 

el dominio de la técnica, fortaleció la disciplina militar y desarrolló significativamente la cultura y el 

 



 

 

Al transcurrir tres años, la vanguardia política había sido constituida en lo fundamental en todos 

los sectores del país. 

Entre el 30 de septiembre y el primero de octubre de 1965 se produjeron importantes reuniones 

de su máxima dirección con la asistenc

los secretarios  generales de sus comités regionales y dirigentes de las administraciones 

provinciales del Estado.

En la conclusión de esos encuentros, el 3 de octubre

dirección nacional del PURSC, ratificados el 2 de octubre, en la primera reunión de su Comité 

Central, sobre la elección del Buró Político, el Secretariado y las Comisiones de Trabajo; la unión de 

los periódicos Hoy y Revolución en uno so

Partido, y fue ratificado el acuerdo de cambiar el nombre del PURSC por el de Partido Comunista 

de Cuba, expresión inequívoca de una nueva etapa y de los más altos propósitos y anhelos del 

pueblo cubano. 

Con esos pasos, en lo fundamental, concluyó virtualmente la formación del Partido Co

Cuba, cuyos principios y métodos han probado su eficacia hasta hoy.

 

(IV) SIN EL PARTIDO NO PODRÍA EXISTIR LA REVOLUCIÓN 

Durante más de cinco décadas, el Partido ha 

experiencias, de búsqueda y perfeccionamiento de métodos y estilo de trabajo propios y más 

eficaces, invariablemente al lado de las masas en los momentos más difíciles y com

batalla económica, política y social; a la cabeza en el desarrollo de la conciencia del pueblo, de su 

cultura general y política; a la vanguardia de la defensa de la Re

Con su acción vigilante superó las tendencias ambiciosas y oportunistas de la mi

años 1967 y 1968; participó activamente en el proceso institucional del país en la década de los 

setenta, y creó su estructura auxiliar central en mayo de 1973, como parte de las medidas para su 

fortalecimiento y desarrollo.

Expresión de la madurez a

Primer Congreso en diciembre de 1975 y los efectuados sucesivamente. Cada uno de ellos ha 

estado en el centro de las principales tareas y los retos de su tiempo.

Ha encabezado todas las ba

autoridad le ha permitido marchar al frente ante el difícil reto del periodo especial y en la lucha 

resuelta de hoy por enfrentar las debilidades, superar las dificultades y continuar pe

nuestro socialismo, siempre vinculado al pueblo. Nada le ha sido ajeno al Par

política se ha correspondido con cada momento.

Con sus propias normas y procedimientos ha sido consecuente con su responsabilidad en los 

destinos del país; consciente de que sin él, la Re

Fidel el 14 de marzo de 1974: “(…) La organización de vanguardia es fundamental. ¿Saben ustedes 

lo que le da seguridad a la Re

volución? El Partido. ¿Saben ustedes lo que le da el futuro a la Revolución, lo que le da vida a la 

Revolución, lo que le da porvenir a la Revolución? El Par

Revolución (…)”. 
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Al transcurrir tres años, la vanguardia política había sido constituida en lo fundamental en todos 

 

Entre el 30 de septiembre y el primero de octubre de 1965 se produjeron importantes reuniones 

de su máxima dirección con la asistencia de los integrantes de los buroes provinciales del Partido, 

generales de sus comités regionales y dirigentes de las administraciones 

provinciales del Estado. 

En la conclusión de esos encuentros, el 3 de octubre  Fidel informó acerca de l

dirección nacional del PURSC, ratificados el 2 de octubre, en la primera reunión de su Comité 

Central, sobre la elección del Buró Político, el Secretariado y las Comisiones de Trabajo; la unión de 

los periódicos Hoy y Revolución en uno solo: Granma, que en lo sucesivo sería el órgano del 

Partido, y fue ratificado el acuerdo de cambiar el nombre del PURSC por el de Partido Comunista 

de Cuba, expresión inequívoca de una nueva etapa y de los más altos propósitos y anhelos del 

on esos pasos, en lo fundamental, concluyó virtualmente la formación del Partido Co

Cuba, cuyos principios y métodos han probado su eficacia hasta hoy.

SIN EL PARTIDO NO PODRÍA EXISTIR LA REVOLUCIÓN 

Durante más de cinco décadas, el Partido ha transitado por un camino de constante aprendizaje y 

experiencias, de búsqueda y perfeccionamiento de métodos y estilo de trabajo propios y más 

eficaces, invariablemente al lado de las masas en los momentos más difíciles y com

, política y social; a la cabeza en el desarrollo de la conciencia del pueblo, de su 

cultura general y política; a la vanguardia de la defensa de la Re

Con su acción vigilante superó las tendencias ambiciosas y oportunistas de la mi

años 1967 y 1968; participó activamente en el proceso institucional del país en la década de los 

setenta, y creó su estructura auxiliar central en mayo de 1973, como parte de las medidas para su 

fortalecimiento y desarrollo. 

Expresión de la madurez alcanzada y del papel creciente del Partido fue la celebración de su 

Primer Congreso en diciembre de 1975 y los efectuados sucesivamente. Cada uno de ellos ha 

estado en el centro de las principales tareas y los retos de su tiempo.

Ha encabezado todas las batallas del país a lo largo de su existencia. Su incesante actividad y 

autoridad le ha permitido marchar al frente ante el difícil reto del periodo especial y en la lucha 

resuelta de hoy por enfrentar las debilidades, superar las dificultades y continuar pe

nuestro socialismo, siempre vinculado al pueblo. Nada le ha sido ajeno al Par

política se ha correspondido con cada momento. 

Con sus propias normas y procedimientos ha sido consecuente con su responsabilidad en los 

l país; consciente de que sin él, la Revolución no podría existir, pues como subrayó 

Fidel el 14 de marzo de 1974: “(…) La organización de vanguardia es fundamental. ¿Saben ustedes 

lo que le da seguridad a la Revolución? El Partido. ¿Saben ustedes lo qu

volución? El Partido. ¿Saben ustedes lo que le da el futuro a la Revolución, lo que le da vida a la 

Revolución, lo que le da porvenir a la Revolución? El Partido. Sin el Partido no podría existir la 

Al transcurrir tres años, la vanguardia política había sido constituida en lo fundamental en todos 

Entre el 30 de septiembre y el primero de octubre de 1965 se produjeron importantes reuniones 

ia de los integrantes de los buroes provinciales del Partido, 

generales de sus comités regionales y dirigentes de las administraciones 

Fidel informó acerca de los acuerdos de la 

dirección nacional del PURSC, ratificados el 2 de octubre, en la primera reunión de su Comité 

Central, sobre la elección del Buró Político, el Secretariado y las Comisiones de Trabajo; la unión de 

lo: Granma, que en lo sucesivo sería el órgano del 

Partido, y fue ratificado el acuerdo de cambiar el nombre del PURSC por el de Partido Comunista 

de Cuba, expresión inequívoca de una nueva etapa y de los más altos propósitos y anhelos del 

on esos pasos, en lo fundamental, concluyó virtualmente la formación del Partido Comunista de 

Cuba, cuyos principios y métodos han probado su eficacia hasta hoy. 

SIN EL PARTIDO NO PODRÍA EXISTIR LA REVOLUCIÓN  

transitado por un camino de constante aprendizaje y 

experiencias, de búsqueda y perfeccionamiento de métodos y estilo de trabajo propios y más 

eficaces, invariablemente al lado de las masas en los momentos más difíciles y complejos de la 

, política y social; a la cabeza en el desarrollo de la conciencia del pueblo, de su 

cultura general y política; a la vanguardia de la defensa de la Revolución. 

Con su acción vigilante superó las tendencias ambiciosas y oportunistas de la microfracción en los 

años 1967 y 1968; participó activamente en el proceso institucional del país en la década de los 

setenta, y creó su estructura auxiliar central en mayo de 1973, como parte de las medidas para su 

lcanzada y del papel creciente del Partido fue la celebración de su 

Primer Congreso en diciembre de 1975 y los efectuados sucesivamente. Cada uno de ellos ha 

estado en el centro de las principales tareas y los retos de su tiempo. 

tallas del país a lo largo de su existencia. Su incesante actividad y 

autoridad le ha permitido marchar al frente ante el difícil reto del periodo especial y en la lucha 

resuelta de hoy por enfrentar las debilidades, superar las dificultades y continuar perfeccionando 

nuestro socialismo, siempre vinculado al pueblo. Nada le ha sido ajeno al Partido y su acción 

Con sus propias normas y procedimientos ha sido consecuente con su responsabilidad en los 

volución no podría existir, pues como subrayó 

Fidel el 14 de marzo de 1974: “(…) La organización de vanguardia es fundamental. ¿Saben ustedes 

ben ustedes lo que le da perennidad a la Re-

volución? El Partido. ¿Saben ustedes lo que le da el futuro a la Revolución, lo que le da vida a la 

tido. Sin el Partido no podría existir la 



 

 

En Cuba conocemos la receta del pluripartidismo que dividió e hizo débil la sociedad cubana antes 

del triunfo de enero de 1959. Y su accionar en otros países nos de

en esencia la mayoría de los países donde se ejercita tal “democracia

especialmente en procesos electorales, tiene como objetivo mantener el status quo vigente, con la 

defensa a ultranza del capitalismo.

También fuimos testigos de lo que aconteció en los otrora países socialistas europeos. Hoy la 

diversidad de partidos en ellos, no los ha librado de las lamentables consecuencias políticas, 

económicas y sociales del de

Nuestra historia ratifica y persuade so

ha hecho más fuertes fren

desarrollo económico y social de la nación, la formación de la conciencia revolucionaria, la 

preservación de la independencia, la soberanía y el socialismo.

No son hechos casuales las cam

ideológica del enemigo con el propósito de menoscabar la autoridad del Par

vinculación con las ma

Revolución. 

La nueva etapa y los retos que vivimos elevan el papel del Partido en la sociedad cubana y en la 

preservación de la obra de la Re

cabeza del pueblo. 

De la misma manera en que el Pa

resistencia frente a las agresiones de todo ti

ahora lo hace en un nue

El actual gobierno de Estados Unidos re

abierta hostilidad hacia la Re

que perseguían, aun

mantiene y aplica con rigor el bl

territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo; continúa las transmisiones ilegales que violan 

nuestro espacio radioeléctrico; no re

contrarrevolución, y sostiene un trato migratorio diferenciado y políticamente manipulado. La 

lucha por una relación verdaderamente normal entre Cu

normalización pasa ineludiblemente por la rectificación de esas política

lesivas a nuestra soberanía.

En estas circunstancias, el papel del Par

consolidar nuestras esencias, fomentar las ideas revolucionarias, el pa

antimperialismo, el sentido de la justicia social, la igualdad de derechos y oportunidades, los 

valores humanos, el espíritu democrático, la participación y la confianza en el porvenir socialista.

Como señaló el Editorial del órgano del Co

pueblo cubano seguirá adelante. Con nuestros propios esfuerzos y probada capacidad y 

creatividad, continuaremos trabajando por el desarrollo del país y el bienestar de los cubanos (…). 

Persistiremos en llevar adelante el pr

hemos elegido, y de construcción de un so
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ocemos la receta del pluripartidismo que dividió e hizo débil la sociedad cubana antes 

del triunfo de enero de 1959. Y su accionar en otros países nos de

en esencia la mayoría de los países donde se ejercita tal “democracia

especialmente en procesos electorales, tiene como objetivo mantener el status quo vigente, con la 

defensa a ultranza del capitalismo. 

También fuimos testigos de lo que aconteció en los otrora países socialistas europeos. Hoy la 

d de partidos en ellos, no los ha librado de las lamentables consecuencias políticas, 

económicas y sociales del derrumbe. 

Nuestra historia ratifica y persuade sobre lo acertado de la existencia de un solo Par

ha hecho más fuertes frente a las agresiones y el bloqueo genocida, así co

desarrollo económico y social de la nación, la formación de la conciencia revolucionaria, la 

preservación de la independencia, la soberanía y el socialismo.

No son hechos casuales las campañas, los programas y la actividad de subversión político

ideológica del enemigo con el propósito de menoscabar la autoridad del Par

vinculación con las masas, y en la unidad forjada, pilares esenciales para la continuidad de la 

La nueva etapa y los retos que vivimos elevan el papel del Partido en la sociedad cubana y en la 

preservación de la obra de la Revolución. En estas nuevas circunstancias, el Par

De la misma manera en que el Partido cimentó la unidad de todo el pueblo y encabezó su 

resistencia frente a las agresiones de todo tipo de las sucesivas administraciones norteamericanas, 

ahora lo hace en un nuevo escenario. 

El actual gobierno de Estados Unidos reconoció (a regañadie

abierta hostilidad hacia la Revolución. Ha proclamado que aspira a obtener el mismo re

que perseguían, aunque por otros métodos; ofrece relaciones pa

ca con rigor el bloqueo; pretende desconocer que deben devolver a Cu

territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo; continúa las transmisiones ilegales que violan 

nuestro espacio radioeléctrico; no renuncia a los programas injerencistas y de sub

revolución, y sostiene un trato migratorio diferenciado y políticamente manipulado. La 

lucha por una relación verdaderamente normal entre Cuba y los Es

normalización pasa ineludiblemente por la rectificación de esas política

lesivas a nuestra soberanía. 

En estas circunstancias, el papel del Partido es insustituible para mantener el rum

consolidar nuestras esencias, fomentar las ideas revolucionarias, el pa

timperialismo, el sentido de la justicia social, la igualdad de derechos y oportunidades, los 

valores humanos, el espíritu democrático, la participación y la confianza en el porvenir socialista.

Como señaló el Editorial del órgano del Comité Central, publ

pueblo cubano seguirá adelante. Con nuestros propios esfuerzos y probada capacidad y 

creatividad, continuaremos trabajando por el desarrollo del país y el bienestar de los cubanos (…). 

Persistiremos en llevar adelante el proceso de actualización del modelo económico y social que 

hemos elegido, y de construcción de un socialismo próspero y sostenible para consolidar los logros 

ocemos la receta del pluripartidismo que dividió e hizo débil la sociedad cubana antes 

del triunfo de enero de 1959. Y su accionar en otros países nos demuestra que es una falacia, pues 

en esencia la mayoría de los países donde se ejercita tal “democracia multipartidista”, 

especialmente en procesos electorales, tiene como objetivo mantener el status quo vigente, con la 

También fuimos testigos de lo que aconteció en los otrora países socialistas europeos. Hoy la 

d de partidos en ellos, no los ha librado de las lamentables consecuencias políticas, 

bre lo acertado de la existencia de un solo Partido, que nos 

las agresiones y el bloqueo genocida, así como en la batalla por el 

desarrollo económico y social de la nación, la formación de la conciencia revolucionaria, la 

preservación de la independencia, la soberanía y el socialismo. 

pañas, los programas y la actividad de subversión político-

ideológica del enemigo con el propósito de menoscabar la autoridad del Partido, ganada en la 

sas, y en la unidad forjada, pilares esenciales para la continuidad de la 

La nueva etapa y los retos que vivimos elevan el papel del Partido en la sociedad cubana y en la 

ción. En estas nuevas circunstancias, el Partido continúa a la 

mentó la unidad de todo el pueblo y encabezó su 

po de las sucesivas administraciones norteamericanas, 

conoció (a regañadientes) el fracaso de la política de 

volución. Ha proclamado que aspira a obtener el mismo resultado 

todos; ofrece relaciones pacíficas, de amistad, pero 

tende desconocer que deben devolver a Cuba el 

territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo; continúa las transmisiones ilegales que violan 

nuncia a los programas injerencistas y de subvención a la 

revolución, y sostiene un trato migratorio diferenciado y políticamente manipulado. La 

ba y los Estados Unidos será larga y esta 

normalización pasa ineludiblemente por la rectificación de esas políticas agresivas y medidas 

tido es insustituible para mantener el rumbo socialista, 

consolidar nuestras esencias, fomentar las ideas revolucionarias, el patriotismo, la solidaridad y el 

timperialismo, el sentido de la justicia social, la igualdad de derechos y oportunidades, los 

valores humanos, el espíritu democrático, la participación y la confianza en el porvenir socialista. 

mité Central, publicado el pasado 9 de marzo: “…el 

pueblo cubano seguirá adelante. Con nuestros propios esfuerzos y probada capacidad y 

creatividad, continuaremos trabajando por el desarrollo del país y el bienestar de los cubanos (…). 

oceso de actualización del modelo económico y social que 

cialismo próspero y sostenible para consolidar los logros 



 

 

de la Revolución. Un camino soberanamente escogido y que seguramente será ratificado en el VII 

Congreso del Partido Comunista, con Fidel y Raúl en la victoria”.

 

5.6. PROBLEMAS DEL SOCIALISMO CUBANO
Fernando Martínez Heredia

 

Tenemos conciencia política del momento histórico en que vivimos y lo que se juega en él. Es hora 

de expresar esa concienciaen las prácticas que Cuba necesita

He trabajado mucho el tema y los problemas del 

una gama de asuntos, formas y propósitos, e incluso he publicado varios libros acerca del 

socialismo cubano. Por eso no me parece atinado intentar una selección de esos resultados de 

trabajo y sintetizarla en 

de mayor importancia y relieve en esta coyuntura de fines de abril de 2016, y utilizar algunos 

breves fragmentos de textos míos recientes integrados al discurso de esta exposición.

Para ser, consolidarse y satisfacer las necesidades y los anhelos que la desataron, la revolución que 

triunfó en 1959 tuvo que optar por ser socialista de liberación nacional. Al bautizarla, Fidel, su 

conductor máximo, la calificó de socialista, democrática,

los humildes. Esa no era una frase oratoria, sino una definición. Tampoco lo hizo dentro de una 

reunión política, sino en la calle, ante una multitud de personas armadas y decididas a combatir 

hasta morir o vencer 

horas después. Desde el origen estuvo muy claro de qué tipo de socialismo se trataba, y se puede 

afirmar con orgullo que en Cuba ese es el significado de la palabra socialismo.

Las cubanas y los cubanos, la sociedad y su poder revolucionario emprendieron desde 1959 

colosales cambios de sí mismos, sus relaciones sociales y sus instituciones. La acumulación y el 

entrelazamiento de viejos y nuevos problemas e insuficiencias condicion

creación de una nueva sociedad. Fidel, el Che y otros dirigentes, y un número cada vez mayor de 

revolucionarios pensaron las batallas y las situaciones que vivían. Entre cientos de expresiones de 

Fidel acerca del socialismo escojo u

lucidez extrema y su capacidad de guiar:

“Nosotros llegaríamos muy lejos si con el trabajo de masa ganamos esta batalla. Nosotros 

llegaríamos muy lejos si introducimos hasta su grado máximo la dem

puede haber ningún Estado más democrático que el socialista, no puede; ni debe haberlo. Es más: 

si el Estado socialista no es democrático, fracasa (…) sin las masas, el socialismo pierde la batalla: 

se burocratiza, tiene que us

no puede haber sociedad más democrática que la socialista, sencillamente porque sin las masas el 

socialismo no puede triunfar.”(1)

Quisiera destacar una dimensión que a mi juicio ha sid

Millones de individuos han puesto sus vidas en la balanza del socialismo cubano y le han 

entregado lo mejor de sus actos, sus sentimientos y sus pensamientos. Ellos son hijos, creadores y 

partícipes de una cultu
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de la Revolución. Un camino soberanamente escogido y que seguramente será ratificado en el VII 

reso del Partido Comunista, con Fidel y Raúl en la victoria”.

PROBLEMAS DEL SOCIALISMO CUBANO 
Fernando Martínez Heredia. Mayo 9, 201610 

Tenemos conciencia política del momento histórico en que vivimos y lo que se juega en él. Es hora 

de expresar esa concienciaen las prácticas que Cuba necesita.

He trabajado mucho el tema y los problemas del socialismo en Cuba desde que era muy joven, en 

una gama de asuntos, formas y propósitos, e incluso he publicado varios libros acerca del 

socialismo cubano. Por eso no me parece atinado intentar una selección de esos resultados de 

trabajo y sintetizarla en el breve tiempo con que contamos. Prefiero entonces plantear lo que creo 

de mayor importancia y relieve en esta coyuntura de fines de abril de 2016, y utilizar algunos 

breves fragmentos de textos míos recientes integrados al discurso de esta exposición.

ra ser, consolidarse y satisfacer las necesidades y los anhelos que la desataron, la revolución que 

triunfó en 1959 tuvo que optar por ser socialista de liberación nacional. Al bautizarla, Fidel, su 

conductor máximo, la calificó de socialista, democrática, de los humildes, por los humildes y para 

los humildes. Esa no era una frase oratoria, sino una definición. Tampoco lo hizo dentro de una 

reunión política, sino en la calle, ante una multitud de personas armadas y decididas a combatir 

hasta morir o vencer a los lacayos de la burguesía de Cuba y sus amos imperialistas, como hicieron 

horas después. Desde el origen estuvo muy claro de qué tipo de socialismo se trataba, y se puede 

afirmar con orgullo que en Cuba ese es el significado de la palabra socialismo.

as cubanas y los cubanos, la sociedad y su poder revolucionario emprendieron desde 1959 

colosales cambios de sí mismos, sus relaciones sociales y sus instituciones. La acumulación y el 

entrelazamiento de viejos y nuevos problemas e insuficiencias condicion

creación de una nueva sociedad. Fidel, el Che y otros dirigentes, y un número cada vez mayor de 

revolucionarios pensaron las batallas y las situaciones que vivían. Entre cientos de expresiones de 

Fidel acerca del socialismo escojo una, del 3 de septiembre de 1970, que ilustra su acierto, su 

lucidez extrema y su capacidad de guiar: 

“Nosotros llegaríamos muy lejos si con el trabajo de masa ganamos esta batalla. Nosotros 

llegaríamos muy lejos si introducimos hasta su grado máximo la dem

puede haber ningún Estado más democrático que el socialista, no puede; ni debe haberlo. Es más: 

si el Estado socialista no es democrático, fracasa (…) sin las masas, el socialismo pierde la batalla: 

se burocratiza, tiene que usar métodos capitalistas, tiene que retroceder en la ideología. Así que 

no puede haber sociedad más democrática que la socialista, sencillamente porque sin las masas el 

socialismo no puede triunfar.”(1) 

Quisiera destacar una dimensión que a mi juicio ha sido siempre y todavía es principal: la humana. 

Millones de individuos han puesto sus vidas en la balanza del socialismo cubano y le han 

entregado lo mejor de sus actos, sus sentimientos y sus pensamientos. Ellos son hijos, creadores y 

partícipes de una cultura socialista. Hoy muchos quizás no le llamen socialista, porque no está de 
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de la Revolución. Un camino soberanamente escogido y que seguramente será ratificado en el VII 

reso del Partido Comunista, con Fidel y Raúl en la victoria”. 

Tenemos conciencia política del momento histórico en que vivimos y lo que se juega en él. Es hora 

. 

socialismo en Cuba desde que era muy joven, en 

una gama de asuntos, formas y propósitos, e incluso he publicado varios libros acerca del 

socialismo cubano. Por eso no me parece atinado intentar una selección de esos resultados de 

el breve tiempo con que contamos. Prefiero entonces plantear lo que creo 

de mayor importancia y relieve en esta coyuntura de fines de abril de 2016, y utilizar algunos 

breves fragmentos de textos míos recientes integrados al discurso de esta exposición. 

ra ser, consolidarse y satisfacer las necesidades y los anhelos que la desataron, la revolución que 

triunfó en 1959 tuvo que optar por ser socialista de liberación nacional. Al bautizarla, Fidel, su 

de los humildes, por los humildes y para 

los humildes. Esa no era una frase oratoria, sino una definición. Tampoco lo hizo dentro de una 

reunión política, sino en la calle, ante una multitud de personas armadas y decididas a combatir 

a los lacayos de la burguesía de Cuba y sus amos imperialistas, como hicieron 

horas después. Desde el origen estuvo muy claro de qué tipo de socialismo se trataba, y se puede 

afirmar con orgullo que en Cuba ese es el significado de la palabra socialismo. 

as cubanas y los cubanos, la sociedad y su poder revolucionario emprendieron desde 1959 

colosales cambios de sí mismos, sus relaciones sociales y sus instituciones. La acumulación y el 

entrelazamiento de viejos y nuevos problemas e insuficiencias condicionaron desde el inicio la 

creación de una nueva sociedad. Fidel, el Che y otros dirigentes, y un número cada vez mayor de 

revolucionarios pensaron las batallas y las situaciones que vivían. Entre cientos de expresiones de 

na, del 3 de septiembre de 1970, que ilustra su acierto, su 

“Nosotros llegaríamos muy lejos si con el trabajo de masa ganamos esta batalla. Nosotros 

llegaríamos muy lejos si introducimos hasta su grado máximo la democratización del proceso. No 

puede haber ningún Estado más democrático que el socialista, no puede; ni debe haberlo. Es más: 

si el Estado socialista no es democrático, fracasa (…) sin las masas, el socialismo pierde la batalla: 

ar métodos capitalistas, tiene que retroceder en la ideología. Así que 

no puede haber sociedad más democrática que la socialista, sencillamente porque sin las masas el 

o siempre y todavía es principal: la humana. 

Millones de individuos han puesto sus vidas en la balanza del socialismo cubano y le han 

entregado lo mejor de sus actos, sus sentimientos y sus pensamientos. Ellos son hijos, creadores y 

ra socialista. Hoy muchos quizás no le llamen socialista, porque no está de 

cubano 



 

 

moda en estos días, pero estoy seguro de que cada vez que sea necesario tendrán suficiente 

determinación personal para defender e impulsar el socialismo cubano.

El predominio del llamado socialismo real en Cuba entre 1971 y1985 fue solamente parcial. Pero 

constituyó una amarga aceptación de los límites de una Revolución que había sido la más 

avanzada del mundo, y llevó a un recorte fuerte de los ideales y del proyecto, al mismo tiem

que a la implantación de características y prácticas muy negativas en nombre del socialismo. Sin 

embargo, Cuba siguió siendo socialista

internacionalismo, ese rasgo primordial que también es distintivo del

tanto nos ha desarrollado y salvado de mezquindades y retrocesos. El resultado de aquella etapa 

fue muy híbrido y contradictorio, pero muy fuerte en cuanto al socialismo. La persistencia de 

rasgos de “socialismo real” en Cuba de l

perjudicial como obstinada, resulta en la práctica un hecho ajeno u opuesto a las dos opciones que 

ha enfrentado y enfrenta el país: cambios para profundizar un socialismo verdadero, creciente y 

atractivo; o un retorno paulatino al capitalismo.

En los últimos veinticinco años, la acumulación cultural de la Revolución ha sido un baluarte 

fundamental del socialismo cubano y sigue teniendo un peso enorme en la actualidad.

Cuba está entrando en una etapa de 

que existen entre el socialismo y el capitalismo, teatro de una lucha cultural abierta en la que se 

pondrá en juego nuestro futuro. El gran dilema planteado es desarrollar el socialismo o volv

capitalismo. No servirá aferrarse meramente a lo que existe, habrá que desarrollar el socialismo. 

Tampoco debemos creer que el capitalismo será un futuro inevitable, que hasta podría traer 

progresos consigo: sería regresar al capitalismo. No se está 

neoliberalismo y la economía estatal: es entre un socialismo que tendrá que transformarse y ser 

cada vez más socialista, o perecerá, y un capitalismo que ha apostado a acumular cada vez más 

fuerza social, ir conquistand

cubanos a sus hechos, sus relaciones y su conciencia social.

Estamos ante un claro enfrentamiento cultural, que no ha conllevado hasta ahora confrontaciones 

políticas. Amplios sectores de l

reaccionan en consecuencia. Pero otros sectores no están conscientes y se sitúan a partir de 

aspectos del problema, o de incidentes y comentarios.

Una cuestión principal es si el contenido de 

últimos años será o no será finalmente posrevolucionario. En las posrevoluciones se retrocede, sin 

remedio, mucho más de lo que los juiciosos involucrados habían considerado necesario al inicio. 

Los abandonos, las concesiones, las divisiones y la ruptura de los pactos con las mayorías preludian 

una nueva época en la que se organiza y se afinca una nueva dominación, aunque ella se ve 

obligada a reconocer una parte de las conquistas de la época anterior. Las re

contrario, combinan iniciativas audaces y saltos hacia adelante con salidas laterales, paciencia y 

abnegación con heroísmos sin par, astucias tácticas con ofensivas incontenibles que desatan las 

cualidades y las capacidades de la gente c

el imperio de la voluntad consciente que se vuelve acción y derrota las estructuras que encarcelan 

a los seres humanos y los saberes establecidos. Y cuando logran tener el tamaño de un pueblo son 

invencibles.(2) 

 

[93] 

moda en estos días, pero estoy seguro de que cada vez que sea necesario tendrán suficiente 

determinación personal para defender e impulsar el socialismo cubano.

lamado socialismo real en Cuba entre 1971 y1985 fue solamente parcial. Pero 

constituyó una amarga aceptación de los límites de una Revolución que había sido la más 

avanzada del mundo, y llevó a un recorte fuerte de los ideales y del proyecto, al mismo tiem

que a la implantación de características y prácticas muy negativas en nombre del socialismo. Sin 

embargo, Cuba siguió siendo socialista-comunista en campos esenciales internos y en el 

internacionalismo, ese rasgo primordial que también es distintivo del

tanto nos ha desarrollado y salvado de mezquindades y retrocesos. El resultado de aquella etapa 

fue muy híbrido y contradictorio, pero muy fuerte en cuanto al socialismo. La persistencia de 

rasgos de “socialismo real” en Cuba de los años noventa en adelante, hasta hoy, que es tan 

perjudicial como obstinada, resulta en la práctica un hecho ajeno u opuesto a las dos opciones que 

ha enfrentado y enfrenta el país: cambios para profundizar un socialismo verdadero, creciente y 

o un retorno paulatino al capitalismo. 

En los últimos veinticinco años, la acumulación cultural de la Revolución ha sido un baluarte 

fundamental del socialismo cubano y sigue teniendo un peso enorme en la actualidad.

Cuba está entrando en una etapa de dilemas y alternativas diferentes, entre los que sobresalen los 

que existen entre el socialismo y el capitalismo, teatro de una lucha cultural abierta en la que se 

pondrá en juego nuestro futuro. El gran dilema planteado es desarrollar el socialismo o volv

capitalismo. No servirá aferrarse meramente a lo que existe, habrá que desarrollar el socialismo. 

Tampoco debemos creer que el capitalismo será un futuro inevitable, que hasta podría traer 

progresos consigo: sería regresar al capitalismo. No se está 

neoliberalismo y la economía estatal: es entre un socialismo que tendrá que transformarse y ser 

cada vez más socialista, o perecerá, y un capitalismo que ha apostado a acumular cada vez más 

fuerza social, ir conquistando con sus ilusiones a la sociedad y que se vayan acostumbrando los 

cubanos a sus hechos, sus relaciones y su conciencia social. 

Estamos ante un claro enfrentamiento cultural, que no ha conllevado hasta ahora confrontaciones 

políticas. Amplios sectores de la población están conscientes de esto o lo perciben bastante, y 

reaccionan en consecuencia. Pero otros sectores no están conscientes y se sitúan a partir de 

aspectos del problema, o de incidentes y comentarios. 

Una cuestión principal es si el contenido de la época cubana que se está desplegando en estos 

últimos años será o no será finalmente posrevolucionario. En las posrevoluciones se retrocede, sin 

remedio, mucho más de lo que los juiciosos involucrados habían considerado necesario al inicio. 

s, las concesiones, las divisiones y la ruptura de los pactos con las mayorías preludian 

una nueva época en la que se organiza y se afinca una nueva dominación, aunque ella se ve 

obligada a reconocer una parte de las conquistas de la época anterior. Las re

contrario, combinan iniciativas audaces y saltos hacia adelante con salidas laterales, paciencia y 

abnegación con heroísmos sin par, astucias tácticas con ofensivas incontenibles que desatan las 

cualidades y las capacidades de la gente común y crean nuevas realidades y nuevos proyectos. Son 

el imperio de la voluntad consciente que se vuelve acción y derrota las estructuras que encarcelan 

a los seres humanos y los saberes establecidos. Y cuando logran tener el tamaño de un pueblo son 

moda en estos días, pero estoy seguro de que cada vez que sea necesario tendrán suficiente 

determinación personal para defender e impulsar el socialismo cubano. 

lamado socialismo real en Cuba entre 1971 y1985 fue solamente parcial. Pero 

constituyó una amarga aceptación de los límites de una Revolución que había sido la más 

avanzada del mundo, y llevó a un recorte fuerte de los ideales y del proyecto, al mismo tiempo 

que a la implantación de características y prácticas muy negativas en nombre del socialismo. Sin 

comunista en campos esenciales internos y en el 

internacionalismo, ese rasgo primordial que también es distintivo del socialismo cubano, y que 

tanto nos ha desarrollado y salvado de mezquindades y retrocesos. El resultado de aquella etapa 

fue muy híbrido y contradictorio, pero muy fuerte en cuanto al socialismo. La persistencia de 

os años noventa en adelante, hasta hoy, que es tan 

perjudicial como obstinada, resulta en la práctica un hecho ajeno u opuesto a las dos opciones que 

ha enfrentado y enfrenta el país: cambios para profundizar un socialismo verdadero, creciente y 

En los últimos veinticinco años, la acumulación cultural de la Revolución ha sido un baluarte 

fundamental del socialismo cubano y sigue teniendo un peso enorme en la actualidad. 

dilemas y alternativas diferentes, entre los que sobresalen los 

que existen entre el socialismo y el capitalismo, teatro de una lucha cultural abierta en la que se 

pondrá en juego nuestro futuro. El gran dilema planteado es desarrollar el socialismo o volver al 

capitalismo. No servirá aferrarse meramente a lo que existe, habrá que desarrollar el socialismo. 

Tampoco debemos creer que el capitalismo será un futuro inevitable, que hasta podría traer 

progresos consigo: sería regresar al capitalismo. No se está librando una pugna cultural entre el 

neoliberalismo y la economía estatal: es entre un socialismo que tendrá que transformarse y ser 

cada vez más socialista, o perecerá, y un capitalismo que ha apostado a acumular cada vez más 

o con sus ilusiones a la sociedad y que se vayan acostumbrando los 

Estamos ante un claro enfrentamiento cultural, que no ha conllevado hasta ahora confrontaciones 

a población están conscientes de esto o lo perciben bastante, y 

reaccionan en consecuencia. Pero otros sectores no están conscientes y se sitúan a partir de 

la época cubana que se está desplegando en estos 

últimos años será o no será finalmente posrevolucionario. En las posrevoluciones se retrocede, sin 

remedio, mucho más de lo que los juiciosos involucrados habían considerado necesario al inicio. 

s, las concesiones, las divisiones y la ruptura de los pactos con las mayorías preludian 

una nueva época en la que se organiza y se afinca una nueva dominación, aunque ella se ve 

obligada a reconocer una parte de las conquistas de la época anterior. Las revoluciones, por el 

contrario, combinan iniciativas audaces y saltos hacia adelante con salidas laterales, paciencia y 

abnegación con heroísmos sin par, astucias tácticas con ofensivas incontenibles que desatan las 

omún y crean nuevas realidades y nuevos proyectos. Son 

el imperio de la voluntad consciente que se vuelve acción y derrota las estructuras que encarcelan 

a los seres humanos y los saberes establecidos. Y cuando logran tener el tamaño de un pueblo son 



 

 

La política cubana tiene que avanzar mucho. La política no existe en general, ni la cultura tampoco. 

Si un pueblo hace una revolución anticapitalista y entra en la época de transición socialista, la 

política y la cultura 

nuevos órdenes de relaciones radicalmente diferentes a los que hasta entonces habían tenido, que 

deben ser vividos, pensados y organizados. Al mismo tiempo, debe adelantarse sin descanso en el 

conocimiento profundo de esas realidades nuevas. Las razones de tantos requisitos son obvias. El 

capitalismo sigue existiendo, y no de modo inerte, sino atacando siempre, de manera aguda o 

crónica, pero también y sobre todo ingresando, retornando, reviviendo, empapando, co

las instituciones y las actitudes individuales y de grupos de la sociedad que quiere ser nueva y 

socialista. 

El mal mayor está en la reproducción en el seno de la sociedad en transición socialista de las 

relaciones, las instituciones, las ideas y

reproducción no depende tanto de conspiraciones y acciones de origen externo 

peligrosas que ellas sean, y lo son

favorable a las dominaciones de unas personas sobre otras, antigua y renovada, que caracteriza a 

las sociedades. Una verdadera batalla cultural se libra entre ambos complejos de maneras de vivir.

En la batalla entre esas dos maneras de vivir, la del capitali

refuerzos en la época reciente. Tiene, además, la sabiduría 

para ser sabio– de no pretender el poder político: su campo de batalla principal está en la vida 

cotidiana, las relaciones so

constelaciones de relaciones económicas y sociales, las ideas y los sentimientos que se consumen.

No podemos permitir que avance un proceso de desarme ideológico que dejaría al país inerme. E

necesario rescatar o utilizar bien los instrumentos de la cultura de liberación.

Es la falta de cultura política suficiente la que impide que le saquemos más provecho a la vida que 

hemos construido entre todos, a la sociedad que despierta tanta admiració

personas en el mundo y que sustenta tantas simpatías y manifestaciones de solidaridad que 

recibimos. La liberación humana necesita una militancia de la cultura, que brinde espacios y sea 

capaz de reunir la diversidad de las subjetividades, 

planeamiento de las tareas revolucionarias, el afán de belleza, goces y felicidad, la expansión de la 

influencia y del control de la gente común sobre todos los ámbitos de la vida pública, la creatividad 

y la originalidad para enfrentar las escaseces y dificultades, que son tan graves que serían 

insalvables si no se ponen en marcha nuevos medios de desplegar la superioridad de las personas.

El avance real del socialismo en Cuba dependerá en gran medida del afianzamient

de una cultura anticapitalista y creadora a la vez de satisfacciones y educación. Por eso es tan 

necesario darnos plena cuenta de la hora tremenda que vivimos, de los deberes de cada cual y del 

bienestar que pudiéramos sacar del ejercicio 

El concepto de socialismo es conservado por muchos revolucionarios activos, pero a escala de la 

sociedad desde hace tiempo se ha batido en retirada. Fidel y Raúl lo mantienen siempre, de 

manera expresa. Algunos documentos ofi

rituales la palabra socialismo fue desapareciendo, y hoy es solo una mención rara. Por otra parte, 

para diferentes sectores de la población el socialismo persiste como una noción, fuerte o no, con 

atributos que también son diferentes. Por ejemplo, como palabra que sintetiza las grandes 
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La política cubana tiene que avanzar mucho. La política no existe en general, ni la cultura tampoco. 

Si un pueblo hace una revolución anticapitalista y entra en la época de transición socialista, la 

política y la cultura –como la economía y todo lo demás– 

nuevos órdenes de relaciones radicalmente diferentes a los que hasta entonces habían tenido, que 

deben ser vividos, pensados y organizados. Al mismo tiempo, debe adelantarse sin descanso en el 

undo de esas realidades nuevas. Las razones de tantos requisitos son obvias. El 

capitalismo sigue existiendo, y no de modo inerte, sino atacando siempre, de manera aguda o 

crónica, pero también y sobre todo ingresando, retornando, reviviendo, empapando, co

las instituciones y las actitudes individuales y de grupos de la sociedad que quiere ser nueva y 

El mal mayor está en la reproducción en el seno de la sociedad en transición socialista de las 

relaciones, las instituciones, las ideas y los sentimientos que rigen la dominación capitalista. Y esa 

reproducción no depende tanto de conspiraciones y acciones de origen externo 

peligrosas que ellas sean, y lo son– como de la inmensa, formidable acumulación cultural de signo 

vorable a las dominaciones de unas personas sobre otras, antigua y renovada, que caracteriza a 

las sociedades. Una verdadera batalla cultural se libra entre ambos complejos de maneras de vivir.

En la batalla entre esas dos maneras de vivir, la del capitali

refuerzos en la época reciente. Tiene, además, la sabiduría –

de no pretender el poder político: su campo de batalla principal está en la vida 

cotidiana, las relaciones sociales, el aumento y la expansión de los negocios privados y sus 

constelaciones de relaciones económicas y sociales, las ideas y los sentimientos que se consumen.

No podemos permitir que avance un proceso de desarme ideológico que dejaría al país inerme. E

necesario rescatar o utilizar bien los instrumentos de la cultura de liberación.

Es la falta de cultura política suficiente la que impide que le saquemos más provecho a la vida que 

hemos construido entre todos, a la sociedad que despierta tanta admiració

personas en el mundo y que sustenta tantas simpatías y manifestaciones de solidaridad que 

recibimos. La liberación humana necesita una militancia de la cultura, que brinde espacios y sea 

capaz de reunir la diversidad de las subjetividades, habilidades y propensiones humanas, el 

planeamiento de las tareas revolucionarias, el afán de belleza, goces y felicidad, la expansión de la 

influencia y del control de la gente común sobre todos los ámbitos de la vida pública, la creatividad 

idad para enfrentar las escaseces y dificultades, que son tan graves que serían 

insalvables si no se ponen en marcha nuevos medios de desplegar la superioridad de las personas.

El avance real del socialismo en Cuba dependerá en gran medida del afianzamient

de una cultura anticapitalista y creadora a la vez de satisfacciones y educación. Por eso es tan 

necesario darnos plena cuenta de la hora tremenda que vivimos, de los deberes de cada cual y del 

bienestar que pudiéramos sacar del ejercicio de pensar y de la creatividad.

El concepto de socialismo es conservado por muchos revolucionarios activos, pero a escala de la 

sociedad desde hace tiempo se ha batido en retirada. Fidel y Raúl lo mantienen siempre, de 

manera expresa. Algunos documentos oficiales también lo hacen. Pero en la propaganda y en los 

rituales la palabra socialismo fue desapareciendo, y hoy es solo una mención rara. Por otra parte, 

para diferentes sectores de la población el socialismo persiste como una noción, fuerte o no, con 

ibutos que también son diferentes. Por ejemplo, como palabra que sintetiza las grandes 

La política cubana tiene que avanzar mucho. La política no existe en general, ni la cultura tampoco. 

Si un pueblo hace una revolución anticapitalista y entra en la época de transición socialista, la 

 adquieren nuevas especificidades y 

nuevos órdenes de relaciones radicalmente diferentes a los que hasta entonces habían tenido, que 

deben ser vividos, pensados y organizados. Al mismo tiempo, debe adelantarse sin descanso en el 

undo de esas realidades nuevas. Las razones de tantos requisitos son obvias. El 

capitalismo sigue existiendo, y no de modo inerte, sino atacando siempre, de manera aguda o 

crónica, pero también y sobre todo ingresando, retornando, reviviendo, empapando, contagiando 

las instituciones y las actitudes individuales y de grupos de la sociedad que quiere ser nueva y 

El mal mayor está en la reproducción en el seno de la sociedad en transición socialista de las 

los sentimientos que rigen la dominación capitalista. Y esa 

reproducción no depende tanto de conspiraciones y acciones de origen externo –por más reales y 

como de la inmensa, formidable acumulación cultural de signo 

vorable a las dominaciones de unas personas sobre otras, antigua y renovada, que caracteriza a 

las sociedades. Una verdadera batalla cultural se libra entre ambos complejos de maneras de vivir. 

En la batalla entre esas dos maneras de vivir, la del capitalismo ha estado recibiendo muchos 

–a escala social no es necesario saber 

de no pretender el poder político: su campo de batalla principal está en la vida 

ciales, el aumento y la expansión de los negocios privados y sus 

constelaciones de relaciones económicas y sociales, las ideas y los sentimientos que se consumen. 

No podemos permitir que avance un proceso de desarme ideológico que dejaría al país inerme. Es 

necesario rescatar o utilizar bien los instrumentos de la cultura de liberación. 

Es la falta de cultura política suficiente la que impide que le saquemos más provecho a la vida que 

hemos construido entre todos, a la sociedad que despierta tanta admiración a millones de 

personas en el mundo y que sustenta tantas simpatías y manifestaciones de solidaridad que 

recibimos. La liberación humana necesita una militancia de la cultura, que brinde espacios y sea 

habilidades y propensiones humanas, el 

planeamiento de las tareas revolucionarias, el afán de belleza, goces y felicidad, la expansión de la 

influencia y del control de la gente común sobre todos los ámbitos de la vida pública, la creatividad 

idad para enfrentar las escaseces y dificultades, que son tan graves que serían 

insalvables si no se ponen en marcha nuevos medios de desplegar la superioridad de las personas. 

El avance real del socialismo en Cuba dependerá en gran medida del afianzamiento y la expansión 

de una cultura anticapitalista y creadora a la vez de satisfacciones y educación. Por eso es tan 

necesario darnos plena cuenta de la hora tremenda que vivimos, de los deberes de cada cual y del 

de pensar y de la creatividad. 

El concepto de socialismo es conservado por muchos revolucionarios activos, pero a escala de la 

sociedad desde hace tiempo se ha batido en retirada. Fidel y Raúl lo mantienen siempre, de 

ciales también lo hacen. Pero en la propaganda y en los 

rituales la palabra socialismo fue desapareciendo, y hoy es solo una mención rara. Por otra parte, 

para diferentes sectores de la población el socialismo persiste como una noción, fuerte o no, con 

ibutos que también son diferentes. Por ejemplo, como palabra que sintetiza las grandes 



 

 

conquistas que obtuvo nuestro pueblo y la nación cubana, o como la etapa de bienestar material 

de los años setenta

población. Habría que ayudar a esa tarea con investigaciones bien planteadas y bien ejecutadas, 

que vayan más allá de la encuesta y la recopilación de datos, y sobre todo con intercambios y 

discusiones serias. 

Hoy resulta imprescindible li

conducir a las mayorías con acciones y mensajes atractivos y con firmeza revolucionaria, incitar a 

participar y debatir, y brindar realmente las condiciones para que eso suceda efectivamente, 

presentar y divulgar sin descanso los datos necesarios, los problemas candentes, las opciones 

existentes, las discrepancias, las posiciones políticas e ideológicas, nuestras ideas y los logros de la 

Revolución, sin miedo a polemizar entre revolucionarios. E

político e ideológico, que incluya formas nuevas o que han parecido impensables.

El socialismo cubano tiene una profunda necesidad de apelar al patriotismo popular de justicia 

social, hilo conductor de la hazaña maravi

medio, y no servirán de nada los rituales vacíos y los lenguajes pequeños de un patriotismo formal 

y simplón, reiterador de lugares comunes siempre iguales, que oculta la historia social y las voces 

las vidas de los de abajo, omite lo que le parece inconveniente y esconde las contradicciones y los 

conflictos que existieron en el seno de los movimientos revolucionarios.

Estamos en medio de una gran pelea de símbolos. Los enemigos pretenden borrar tod

grandeza cubana y reducir al país a la nostalgia de “los buenos tiempos”, antes de que imperaran 

la chusma y los castristas. La estrategia actual de EEUU contra Cuba nos deparará un buen número 

de recursos “suaves” e “inteligentes”, modernos “cazabobo

confusiones y desinflar esperanzas pueriles es una de las tareas necesarias.

La ofensiva de paz norteamericana contra Cuba se inscribe también dentro de una estrategia 

general bien diseñada y bien ejecutada con ayu

controlada por el sistema, que tiene como uno de sus fines la expansión acelerada y triunfal del 

papel de los símbolos y los valores homogeneizadores y universalizantes que rigen las vidas, los 

sentimientos y las conciencias de las mayorías en los países dominados por el capitalismo. En el 

caso cubano esa transformación es imposible sin someterse a EEUU.

Este es el enemigo que está tocando a nuestra puerta, duro y con aire triunfalista. Está decidido a 

recuperar el dominio que tuvo sobre Cuba mediante la victoria en una guerra cultural.

No podemos separar las respuestas a la política imperialista de las acciones dirigidas a defender y 

profundizar nuestro socialismo: en realidad, estas últimas serán lo decisivo. 

centro del combate político, y ella necesita que entre todos hagamos política social, y hagamos 

política. Un requisito básico será la activación de muchos medios organizados que no están siendo 

eficaces ni atractivos, y la creación de n

la creatividad populares. Ganar la batalla de la participación de los que están dispuestos y 

reconquistar a la mayoría de los que no lo están. Son innumerables los asuntos, los retos, las 

necesidades, los campos en los que podrían ejercitar su participación quienes sientan que deben 

hacerlo. 
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conquistas que obtuvo nuestro pueblo y la nación cubana, o como la etapa de bienestar material 

de los años setenta-ochenta. Es necesario precisar qué significa hoy el so

población. Habría que ayudar a esa tarea con investigaciones bien planteadas y bien ejecutadas, 

que vayan más allá de la encuesta y la recopilación de datos, y sobre todo con intercambios y 

Hoy resulta imprescindible librar combates culturales e ideológicos concretados, orientar y 

conducir a las mayorías con acciones y mensajes atractivos y con firmeza revolucionaria, incitar a 

participar y debatir, y brindar realmente las condiciones para que eso suceda efectivamente, 

resentar y divulgar sin descanso los datos necesarios, los problemas candentes, las opciones 

existentes, las discrepancias, las posiciones políticas e ideológicas, nuestras ideas y los logros de la 

Revolución, sin miedo a polemizar entre revolucionarios. En suma, hacer realmente mucho trabajo 

político e ideológico, que incluya formas nuevas o que han parecido impensables.

El socialismo cubano tiene una profunda necesidad de apelar al patriotismo popular de justicia 

social, hilo conductor de la hazaña maravillosa protagonizada por este pueblo en el último siglo y 

medio, y no servirán de nada los rituales vacíos y los lenguajes pequeños de un patriotismo formal 

y simplón, reiterador de lugares comunes siempre iguales, que oculta la historia social y las voces 

las vidas de los de abajo, omite lo que le parece inconveniente y esconde las contradicciones y los 

conflictos que existieron en el seno de los movimientos revolucionarios.

Estamos en medio de una gran pelea de símbolos. Los enemigos pretenden borrar tod

grandeza cubana y reducir al país a la nostalgia de “los buenos tiempos”, antes de que imperaran 

la chusma y los castristas. La estrategia actual de EEUU contra Cuba nos deparará un buen número 

de recursos “suaves” e “inteligentes”, modernos “cazabobos” de la guerra del siglo XXI. Desbaratar 

confusiones y desinflar esperanzas pueriles es una de las tareas necesarias.

La ofensiva de paz norteamericana contra Cuba se inscribe también dentro de una estrategia 

general bien diseñada y bien ejecutada con ayuda de una democratización del mercado cultural 

controlada por el sistema, que tiene como uno de sus fines la expansión acelerada y triunfal del 

papel de los símbolos y los valores homogeneizadores y universalizantes que rigen las vidas, los 

las conciencias de las mayorías en los países dominados por el capitalismo. En el 

caso cubano esa transformación es imposible sin someterse a EEUU.

Este es el enemigo que está tocando a nuestra puerta, duro y con aire triunfalista. Está decidido a 

r el dominio que tuvo sobre Cuba mediante la victoria en una guerra cultural.

No podemos separar las respuestas a la política imperialista de las acciones dirigidas a defender y 

profundizar nuestro socialismo: en realidad, estas últimas serán lo decisivo. 

centro del combate político, y ella necesita que entre todos hagamos política social, y hagamos 

política. Un requisito básico será la activación de muchos medios organizados que no están siendo 

eficaces ni atractivos, y la creación de nuevos espacios y mecanismos para fomentar la actuación y 

la creatividad populares. Ganar la batalla de la participación de los que están dispuestos y 

reconquistar a la mayoría de los que no lo están. Son innumerables los asuntos, los retos, las 

, los campos en los que podrían ejercitar su participación quienes sientan que deben 

conquistas que obtuvo nuestro pueblo y la nación cubana, o como la etapa de bienestar material 

ochenta. Es necesario precisar qué significa hoy el socialismo para la 

población. Habría que ayudar a esa tarea con investigaciones bien planteadas y bien ejecutadas, 

que vayan más allá de la encuesta y la recopilación de datos, y sobre todo con intercambios y 

brar combates culturales e ideológicos concretados, orientar y 

conducir a las mayorías con acciones y mensajes atractivos y con firmeza revolucionaria, incitar a 

participar y debatir, y brindar realmente las condiciones para que eso suceda efectivamente, 

resentar y divulgar sin descanso los datos necesarios, los problemas candentes, las opciones 

existentes, las discrepancias, las posiciones políticas e ideológicas, nuestras ideas y los logros de la 

n suma, hacer realmente mucho trabajo 

político e ideológico, que incluya formas nuevas o que han parecido impensables. 

El socialismo cubano tiene una profunda necesidad de apelar al patriotismo popular de justicia 

llosa protagonizada por este pueblo en el último siglo y 

medio, y no servirán de nada los rituales vacíos y los lenguajes pequeños de un patriotismo formal 

y simplón, reiterador de lugares comunes siempre iguales, que oculta la historia social y las voces y 

las vidas de los de abajo, omite lo que le parece inconveniente y esconde las contradicciones y los 

conflictos que existieron en el seno de los movimientos revolucionarios. 

Estamos en medio de una gran pelea de símbolos. Los enemigos pretenden borrar toda la 

grandeza cubana y reducir al país a la nostalgia de “los buenos tiempos”, antes de que imperaran 

la chusma y los castristas. La estrategia actual de EEUU contra Cuba nos deparará un buen número 

s” de la guerra del siglo XXI. Desbaratar 

confusiones y desinflar esperanzas pueriles es una de las tareas necesarias. 

La ofensiva de paz norteamericana contra Cuba se inscribe también dentro de una estrategia 

da de una democratización del mercado cultural 

controlada por el sistema, que tiene como uno de sus fines la expansión acelerada y triunfal del 

papel de los símbolos y los valores homogeneizadores y universalizantes que rigen las vidas, los 

las conciencias de las mayorías en los países dominados por el capitalismo. En el 

caso cubano esa transformación es imposible sin someterse a EEUU. 

Este es el enemigo que está tocando a nuestra puerta, duro y con aire triunfalista. Está decidido a 

r el dominio que tuvo sobre Cuba mediante la victoria en una guerra cultural. 

No podemos separar las respuestas a la política imperialista de las acciones dirigidas a defender y 

profundizar nuestro socialismo: en realidad, estas últimas serán lo decisivo. La sociedad pasa al 

centro del combate político, y ella necesita que entre todos hagamos política social, y hagamos 

política. Un requisito básico será la activación de muchos medios organizados que no están siendo 

uevos espacios y mecanismos para fomentar la actuación y 

la creatividad populares. Ganar la batalla de la participación de los que están dispuestos y 

reconquistar a la mayoría de los que no lo están. Son innumerables los asuntos, los retos, las 

, los campos en los que podrían ejercitar su participación quienes sientan que deben 



 

 

Necesitamos rescatar en términos ideales y materiales las relaciones y la manera de vivir 

socialistas; mayor socialización dentro del ámbito y la gestión estatale

municipalización y otras formas de descentralización que beneficien a empeños de colectivos y 

comunidades, al país y al socialismo, y no al individualismo y el afán de lucro.

Se está produciendo un aumento de la politización en se

nivel inmenso de conciencia política que posee el pueblo cubano. Emergen sectores no pequeños 

de jóvenes que rechazan el capitalismo. Ha crecido bastante la expresión pública de críticas y 

criterios diferentes hechos

cubano ha ejercido la justicia social, la libertad, la solidaridad y el pensar con su propia cabeza, y se 

ha acostumbrado a hacerlo.

Tenemos conciencia política del momento históric

de expresar esa conciencia en las prácticas que Cuba necesita.

________________ 

Notas 

1. Fidel Castro Ruz: Discurso en la Plenaria Provincial de la CTC, Teatro de la CTC, 3 de septiembre 

de 1970. Departamen

2. He reproducido este párrafo de “Días históricos, épocas históricas”, de agosto de 2015 

(http://lahaine.org/eT2p

plantea de manera muy sintética. El texto completo en Fernando Martínez Heredia, A la mitad del 

camino, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2015, pp. 296
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Necesitamos rescatar en términos ideales y materiales las relaciones y la manera de vivir 

socialistas; mayor socialización dentro del ámbito y la gestión estatale

municipalización y otras formas de descentralización que beneficien a empeños de colectivos y 

comunidades, al país y al socialismo, y no al individualismo y el afán de lucro.

Se está produciendo un aumento de la politización en sectores de la población, que estimula el 

nivel inmenso de conciencia política que posee el pueblo cubano. Emergen sectores no pequeños 

de jóvenes que rechazan el capitalismo. Ha crecido bastante la expresión pública de críticas y 

criterios diferentes hechos por cubanos socialistas y dirigidos a fortalecer el socialismo. El pueblo 

cubano ha ejercido la justicia social, la libertad, la solidaridad y el pensar con su propia cabeza, y se 

ha acostumbrado a hacerlo. 

Tenemos conciencia política del momento histórico en que vivimos y lo que se juega en él. Es hora 

de expresar esa conciencia en las prácticas que Cuba necesita.

1. Fidel Castro Ruz: Discurso en la Plenaria Provincial de la CTC, Teatro de la CTC, 3 de septiembre 

de 1970. Departamento de Versiones Taquigráficas del Gobierno Revolucionario.

2. He reproducido este párrafo de “Días históricos, épocas históricas”, de agosto de 2015 

http://lahaine.org/eT2p), porque considero que sigue siendo muy 

plantea de manera muy sintética. El texto completo en Fernando Martínez Heredia, A la mitad del 

camino, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2015, pp. 296-300.

Necesitamos rescatar en términos ideales y materiales las relaciones y la manera de vivir 

socialistas; mayor socialización dentro del ámbito y la gestión estatales; un impulso cierto a la 

municipalización y otras formas de descentralización que beneficien a empeños de colectivos y 

comunidades, al país y al socialismo, y no al individualismo y el afán de lucro. 

ctores de la población, que estimula el 

nivel inmenso de conciencia política que posee el pueblo cubano. Emergen sectores no pequeños 

de jóvenes que rechazan el capitalismo. Ha crecido bastante la expresión pública de críticas y 

por cubanos socialistas y dirigidos a fortalecer el socialismo. El pueblo 

cubano ha ejercido la justicia social, la libertad, la solidaridad y el pensar con su propia cabeza, y se 

o en que vivimos y lo que se juega en él. Es hora 

de expresar esa conciencia en las prácticas que Cuba necesita. 

1. Fidel Castro Ruz: Discurso en la Plenaria Provincial de la CTC, Teatro de la CTC, 3 de septiembre 

to de Versiones Taquigráficas del Gobierno Revolucionario. 

2. He reproducido este párrafo de “Días históricos, épocas históricas”, de agosto de 2015 

), porque considero que sigue siendo muy procedente el problema que 

plantea de manera muy sintética. El texto completo en Fernando Martínez Heredia, A la mitad del 

300. 


