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-Nuestra América-
El proteccionismo y las bufonadas del señor George Bush

Por Juan Marrero

[A continuación publicamos un artículo que aparecióen la edición del
8 de diciembre de 1985 del periódico cubano ResumenSemanalGran-
ma.]

Sin duda, el vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush, tie
ne ocurrencias capacesde provocarhilaridaden asuntos extremadamen
te serios y dramáticos. Soltó recientemente una de ellas al hablar en
Miami en una conferencia sobre comercio, inversión y desarrollo del
Caribe, a la cual acudieron presidentes, primeros ministros y represen
tantes de los países incluidos en el programaIniciativa parala Cuenca
del Caribe, anunciado por Reagan hace poco más de dos años.

Como si fuese el mismísimo Bob Hope u otro famoso bufón, Bush
dijo que las naciones del Caribe debían seguir el ejemplo del gobierno
norteamericano aplicando políticas "que resistanel empleo de medidas
proteccionistas".

¡Loscampeonesdel proteccionismo hablandoen contradel proteccio
nismo! Eso, por supuesto, a nadie sorprende. El mundo se ha acostum
bradoa que Estados Unidos sea el más ferviente defensor de palabra de
muchas y diferentes cuestiones, y en los hechos se desdice, pues hace
todo lo contrario.

Y así vemos cómo las disposiciones de la Ley de Comercio y Aran
celes, aprobadapor el Congreso de Estados Unidos a finales del pasado
año, tienden a aumentar la protección de la industria norteamericana y
restringen, por ejemplo, las exportaciones de acero de México, Brasil,
Venezuela y Argentina al mercado de Estados Unidos.

Y así vemos cómo el mercado azucarero norteamericano se reduce

drásticamente, año tras año, para los países exportadores de azúcar del
Caribe. Las importaciones de azúcar en Estados Unidos se han reducido
de 1 347 millones de dólares en 1981 a 460 millones este año. Ello se

debe a las políticas egoístas adoptadas por Estados Unidos que, a la vez,
llevan a una mayor ruina a nuestros pueblos.

En este número

Y el señor Bush, no obstante tal situación, tiene el descaro de decir en
la reunión de Miami que "nosotros hemos reducido las barreras del co
mercio hacia Estados Unidos", y aconseja a los países del Caribe que
hagan lo mismo.

Mayor hipocresía no puede mostrarse.
Bush se basa para decir eso en que la Iniciativa de la Cuenca del Ca

ribe incluye nominalmente unos 9 mil productos de acceso libre de im
puestos al mercado norteamericano, pero oculta que menos de 200 de
ellos son los que reciben tales ventajas y, por supuesto, ni mención hace
de que se excluyen de beneficios arancelarios los textiles, el calzado, las
pieles, los productos de petróleo y derivados, los cuales, junto al azúcar,
son los renglones principales de exportación de los países caribeños.

Estados Unidos pretende que las puertas de los países caribeños se
abran aún más. "Necesitan hacer más de lo que están haciendo ahora",
dijo Bush en su discurso en Miami. ¿Qué se encierra en tal consejo o,
mejor decir, en tal reproche a los gobernantes caribeños? Lograr que
haya una mayor fluidez de las inversiones de ¡as transnacionales en los
países caribeños, otro de los cantos de sirena de la Iniciativa que no ha
avanzado en los dos primeros años de su ejecución.

Bush quiere que todo el Caribe haga lo mismo que Granada, cuyo go
bierno, instaurado e impuesto por la intervención de las tropas norte
americanas, ha decidido privatizar diversas empresas que estaban en
manos del estado y abandonar actividades hoteleras, los servicios de te
léfonos, agua y electricidad, los cuales serán operados por transnaciona
les yankis.

Lo real es que la Iniciativa ha sido un rotundo fracaso. Es muy poco
el beneficio que ha traído en comercio e inversiones para los países del
Caribe y América Central. Sus resultados son decepcionantes. La situa
ción económica y social de los países de la región lo evidencia clara
mente. El hambre y la miseria, la deuda, la inflación, el desempleo y la
carestía de la vida, el analfabetismo y la insalubridad son fenómenos
cada día crecientes en los países incluidos en la Iniciativa de Reagan.

Las bufonadas del señor Bush no pueden tapar esa realidad. Y las re
cetas imperialistas no son capaces de dar solución a esa dramática reali
dad. D
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ANÁLISIS

Urgen protestas contra la guerra EU
La agresión mercenaria busca desgastar al pueblo de Nicaragua

Por Doug Jenness

Washington libra en la actualidad una gue
rra contra el gobierno de Nicaragua.

Este hecho es bien conocido para los lecto
res de Perspectiva Mundial. Sin embargo, uno
no recibe esta impresión de la gran mayoría de
periódicos o cadenas de radio y televisión en
este país. Sus reportajes, de los cuales la ma
yoría de la gente no tiene más remedio que de
pender como fuente de noticias, restan impor
tancia a la agresión organizada por Estados
Unidos contra Nicaragua. Y cuando se refieren
a esta guerra utilizan para describirla palabras
como "hostilidades", "conflicto", "presión" y
otras parecidas.

Es necesario analizar esta errónea caracteri

zación de la guerrade Washington para poder
apreciar mejor el reto que enfrentan los activis
tas que se oponen a la guerra, en el esfuerzo
por organizarun gran movimiento de protes-
tas.

$i un gran númerode soldados de Estados
Uiqdos estuvieran en Nicaragua y miles de
ellos estuvieran regresando en ataúdes, sería
difícil desconocer la existencia de una guerra.
Pero esto no es lo que sucede ahora.

La opinión predominante hoy día entre los
círculos dirigentes de Estados Unidos es que
una invasión por tropas norteamericanas no de
rrotaría rápidamente las fuerzas armadas de
Nicaragua y que, en cambio, provocaría una
rápiday masiva campaña internacionalde pro
testas. El precio político, ajuicio de los estra
tegas de Washington, sería demasiado alto
parajustificar el uso de fuerzas de combate de
Estados Unidos en este momento.

Una guerra de desgaste
Por lo tanto, Washington está abordando el

problemade otra manera. Está llevando a cabo
una guerra de desgaste contra el pueblo de Ni
caragua,organizando y financiando un ejército
de unos 15 mil contrarrevolucionarios.

Los ex miembros de la Guardia Nacional del

dictador Anastasio Somoza —cuya brutalidad
se ganó el odio del pueblo nicaragüense—,
juegan un papel decisivo en la dirección de la
principal organización contrarrevolucionaria,
la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).
Enabrí} de 1985, un informe del Congreso de
Estados! Unidos admitía que 46 de las 48 posi
ciones ^n la comandancia de la FDN estaban
ocupadas por ex guardias somocistas.

La administración Reagan está alentando a
todas la$ organizaciones "privadas" posibles a
que les suministren fondos, asesores, entrena
miento, armas y pilotos a los contras. Algunas
de estas organizaciones son: la Asociación Cí
vico-Militar, un grupo militar privado asenta
do en Huntsville, Alabama; Soldier of For
tune,unarevistanacional paramercenarios; y la
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Marcha antiguerra del pasado 20 de abril.

Asociación de Comandos Aéreos, unos 1600
pilotos militares y expertos en operaciones es
peciales jubilados.

A los esfuerzos de Washington se suma tam

bién el gobierno de Israel, que provee con ar
mamento al ejército mercenario. Ya les ha
dado a los contras lanzagranadas y rifles auto
máticos.

Reagan pide 100 millones de dólares más
El aumento en la potencia de fuego de los

contras se hizo patente en diciembre de 1985
cuando, por primera vez, hicieron uso de pro
yectiles tierra-aire paraderribar un helicóptero
nicaragüense, matando a sus 14 tripulantes.

La administración Reagan anunció el 21 de
enero que pediría al Congreso la adjudicación
de entre 90 y 100 millones de dólares para for
talecer aún más la contrarrevolución. La ma

yor parte de esta suma se destinaría a usos mi
litares. En 1985, el Congreso concedió 27 mi
llones de dólares para asistencia "humanita
ria". Tal suma sirvió para uniformes, botas y
otros pertrechos que estos carniceros necesitan
para continuar la guerra.

Las familias gobernantes de Estados Unidos
esperan que esta guerra desgaste al pueblo tra
bajador de Nicaragua, sin provocar un gran
movimiento de protesta en Estados Unidos.

Su objetivo es provocar y agudizar divisio
nes en Nicaragua, y erosionar la confianza en
el gobierno a medida que las dificultades eco-

Acto antiguerra el 19 de abril
SAN FRANCISCO—Cien personas

asistieron a la reunión de "Movilización por
la Paz, Empleos y Justicia" para planear
una manifestación antiguerra que tendrá lu
gar en San Francisco el 19 de abril.

Las demandas de la protesta serán: no a
la intervención de Estados Unidos en Cen-

troamérica y el Caribe;no al apoyo de Esta
dos Unidos al apartheid en Sudáfrica; por
empleos y justicia, contra la guerra; y con
gelar y dar marcha atrás a la carrera arma
mentista nuclear.

El 20 de abril del año pasado, más de 100
mil personas se manifestaron aquí y en
Washington, D.C., en torno a las mismas
demandas. El llamamiento emitido por la
coalición explica que "estos temas siguen
vigentes, la situación es incluso más urgen
te. Debemos manifestarnos ahora en núme

ros mayores que antes".
Al Lannon, presidente del Local 6 del

sindicato portuario ILWU, fue uno de los
coordinadores de la reunión y dio un infor
me sobre el llamamiento a la manifesta
ción. La asamblea tuvo lugar el mismo día
que explotó el transbordadorespacialnorte
americano. Lannon dijo que lamentaban la
muerte de los siete astronautas, pero "la
mentemos también las víctimas del terroris

mo de los contras en Nicaragua, los mil
muertos en Sudáfrica y las víctimas de la
guerra aérea del gobierno salvadoreño".

Mike Davis, del Comité de Solidaridad
con el Pueblo de El Salvador (CISPES), in
formó sobre una capaña de emergencia para
salvar las vidas de mil campesinos sitiados
por el ejército salvadoreño. Davis es miem
bro del comité coordinador de la protesta
del 19 de abril.

Walter Johnson, presidente de la Federa
ción del Trabajo de San Francisco, dijo que
la manifestación puede atraer un amplio
apoyo entre el movimiento sindical. Junto
con Bill Daly, presidente del sindicato de
pintores, explicó la importancia de vincular
la lucha contra la guerra de Washington en
Centroamérica y sus relaciones con el
apartheid en Sudáfrica, con las luchas del
pueblo trabajador en Estados Unidos.

Otros informes en la asamblea describie

ron los preparativos de la manifestación y
el creciente apoyo para la misma. Prepara
dos para su distribución se encontraban
grandes cantidades de volantes, camisetas,
botones y afiches ammciandola marcha.

Para más información llamar al (415)
621-7326. —Por Raúl González



nómicas se multipliquen y ascienda la cifra de
bajas. Esperan que el agotamiento producido
por la guerra crearálas condiciones que condu
cirán a un levantamiento interno contra el go
bierno sandínista, posibilitando su derroca
miento.

Más de 15 mil muertos

No existen dudas sobre el tremendo daño

ocasionado por esta guerra de desgaste.

En los últimos cinco años, la guerra ha deja
do un saldo de más de 15 mil muertos en Nica

ragua, una nación de 3.5 millones de habitan
tes. En proporción a la población de Estados
Unidos, esta cifra equivaldría a un número de
muertos mayor que el que sufrieron las tropas
norteamericanas durante la Segunda Guerra
Mundial. Y el número de mutilados e incapaci
tados permanentemente es incluso mayor.

Los mercenarios han dejado sin hogar a cer
ca de 250 mil nicaragüenses.

Blancos especiales de los mercenarios han
sido las escuelas, las guarderías infantiles y las
cooperativas agrícolas. Los maestros, trabaja
dores de la salud y técnicos que se han adentra
do en el campo paraayudar a propagar los nue
vos programas sociales han sido víctimas de
secuestros, violaciones, torturas y asesinatos.
Los contras han destruido 321 escuelas y 50
centros de salud.

Edgar Chamorro, dirigente contrarrevolu
cionario entre 1981 y 1985, recientemente es
cribió una carta en el New York Times descri

biendo el salvajismo de los contras. "Durante
mis cuatro años como director de la contra —

dijo— existía una política premeditadade ate
rrorizar a la población civil no combatiente,
paraimpedir su colaboracióncon el gobierno.
Se cometieron cientos de asesinatos de civiles,
mutilaciones, torturas y violacionespara llevar
a cabo esta política, de la que los dirigentes de
la contra y sus superiores de la CÍA estaban
bien informados".

El gobierno sandinista estima que los daños
económicos ascienden a los 1.3 mil millones

de dólares, una suma gigantesca para un país
que sólo obtiene 400 millones de dólares al año
por sus exportaciones. El tamaño de esta gue
rra puede medirse también por el hecho de que
el 40 por ciento del presupuesto de Nicaragua
está dedicado a la defensa.

Todo esto ha impuesto grandes sacrificios
sobre el pueblo nicaragüense. Muchos de los
programas sociales cuyo objetivo era mejorar
los niveles de educación, salud y vivienda han
tenido que ser recortados o pospuestos. Lo
mismo con los programas de desarrollo eco
nómico.

Aplicando una mayor presión económica
EJ embargo eoconómico decretado por

Washington e\ año pasado, así como su pre
sión sobre las agencias de crédito internaciona
les, han impuesto nuevas dificultades econó
micas sobre Nicaragua. Por ejemplo, un prés
tamo por valor de 58 millones de dólares del
Banco Interamericano de Desarrollo, destina

do en parte a la adquisición de fertilizantes y
tractores para 50 mil agricultores independien
tes, fue bloqueado por la administración Rea
gan en 1985.

Además de la presión económica, el gobier
no de Estados Unidos continúa intentando ais

lar políticamente a Nicaragua. Su campaña
gira fundamentalemente en torno a tres menti
ras: que el gobierno de Nicaragua no es demo
crático, que hay un gran número de tropas cu
banas en Nicaragua y que los sandinistas están
organizando terrorismo en otros países latino
americanos.

A pesar de la ferocidad de la guerra de
Washington —"la aplicación de una mayor
presión", como explicó el Secretario de Estado
Adjunto Elliot Abrams— el pueblo trabajador
nicaragüense permanece firme. Tanto en uni
forme como de civil, están resistiendo con va
lentía a los invasores y saboteadorescontrarre
volucionarios de Washington.

En 1985 ocasionaron una derrota a los go
bernantes de Estados Unidos al aplastar una
importante ofensiva militar de la contra, cuyo
objetivo era capturar territorio nicaragüense
para implantar un "gobierno provisional". El
mejor entrenamiento y organización de las
fuerzas militares nicaragüenses hoy día hacen
aún más remota esta perspectiva.

Alerta las 24 horas del día

Pero la guerra continúa y al pueblo nicara
güense se le exige estar en estado de alerta las
24 horas del día, los siete días de la semana.
Washington no permite un respiro a este pue
blo que defiende su gobierno revolucionario,
el cual implantó en el poder tras derrocar en
1979 al gobierno capitalista encabezado por
Somoza. El pueblo de Nicaragua se niega a re
gresar al sistema en que los terratenientes, ban
queros, grandes agricultores y sobre todo los
intereses financieros de Estados Unidos domi

naban el país, valiéndose del terror y la repre
sión.

Los nicaragüensesluchan paravivir en paz,
para organizar el sistema político, económico
y social que ellos escojan, sin el dictado de
Washington.

Por una campaña internacional antiguerra
El pueblo trabajador de todo el mundo, y en

especial el de Estados Unidos, tiene algo muy
importanteen juego además de la granrespon
sabilidad de poner fin a la agresión de Wash
ington contra Nicaragua.

Ahora se necesita más que nunca una cam
paña internacional contra esta guerra sucia. Se
ría un grave error esperar hasta que se acentúe
la guerra, sea con ataques aéreos directos por
parte de Estados Unidos o con tropas de com
bate. De hecho, los representantes del gobier
no cuentan con esta falta de respuesta. Y es un
factor esencial en sus planes para librar seme
jante guerra de desgaste.

Una tarea central de los que luchan contra la
guerra debe ser el explicar la verdad sobre la
guerra misma: el hecho de que existe, su di
mensión y los grandes daños que le causa a Ni

caragua. Es también necesario para dar res
puesta a la ola de mentiras originadas en la
Casa Blanca y repetidas de costa a costa por las
estaciones de radio y televisión, por periódicos
y revistas.

Es necesario organizar actos públicos,
asambleas y una amplia difusión de materiales
educativos para llevar adelante esta campaña
para divulgar la verdad sobre Nicaragua.

Además, y junto con estas actividades, la lu
cha contra la intervención de Estados Unidos

en Nicaragua podrá ser fomenta por medio de
amplias y unitarias manifestaciones de protes
ta. Por ejemplo, el 20 de abril de 1985, una
amplia coalición de organizaciones convocó
las "Jornadas de Abril por la Paz, Empleos y
Justicia", una serie de manifestaciones en
Washington, D.C., y otras ciudades, que atra
jeron a más de 125 mil personas. Unhecho sig
nificativo fue que las demostraciones fueron
respaldadas por ocho sindicatos nacionales.

Unidad contra la guerra de Washington
Acciones como ésta, coordinadas a nivel na

cional —sean en Washington, D.C., o en mu
chas ciudades del país—, dan una mayor visi
bilidad al movimiento contra la guerra, resal
tan la oposición a la guerra y atraen nuevas
fuerzas al movimiento.

Lo que es más, tales acciones son capacesde
unir organizaciones e individuos con diversos
puntos de vista políticos, en oposición a la
guerra de Washington.

De esta forma se amplía al máximo la fuerza
política del movimiento, haciéndolo más
atractivo a los ojos de decenas de miles de fu
turos activistas. Este tipo de amplio movimien
to contra la guerra será capaz de atraera sindi
calistas, afroamericanos, estudiantes, agricul
tores, latinos y defensores de Josderechos de la
mujer. También atraerá un grannúmero de ac
tivistas contra el apartheid, quienes reconocen
que un poderoso movimiento contra la inter
vención de Estados Unidos en Nicaragua forta
lecerá la lucha contra el apartheid en Sudáfri
ca.

Hay una gran cantidad de organizaciones
por todo el país, además de muchas coalicio
nes locales, cuyas actividades buscan poner fin
a la agresión de Washington contra Nicaragua.
En algunas ciudades, las coaliciones que exis
tían han dejado de ser activas y es necesario
reactivarlas. En otras ciudades existe, en cam
bio, el potencial para construir nuevas coali
ciones.

Las iniciativas locales y las actividades de
estas coaliciones recibirían un gran impulso de
manifestaciones nacionales semejantes a las
del20de abril del año pasado. Ésta es lapers
pectiva que se necesita.

No es inevitable que los gobernantes de Es
tados Unidos, a pesar de los tremendos recur
sos materiales a su disposición, logren agotar
al pueblo de Nicaragua e impongan un gobier
no obediente a Washington. El resultado de la
guerra no está decidido todavía. Un amplio
movimiento contra la guerra, basado firme
mente en el apoyo al derecho de Nicaragua a la
autodeterminación, puede afectar el resultado
final. D

Perspectiva Mundial



ESTADOS UNIDOS

Obreros de Hormel piden solidaridad
Huelguistas enfrentan la codicia de los patrones y la Guardia Nacional

Por Maggie McGraw

AUSTIN, Minnesota—Los 1500 obreros
empacadores de carne que están en huelga con
tra la empresa Hormel aquí han llamado a to
dos los sindicatos a prestarles solidaridad en su
lucha.

La huelga comenzó el 17 de agosto pasado,
cuando los miembros del Local P-9 del sindi

cato de la industria alimenticia UFCW desalo

jaron la planta ante un contrato ofrecido por la
Hormel que atentaría contra sus condiciones
dé vida y de trabajo. Y tuvieron que pasar casi
5 meses hasta que el 11 de enero la empresa se
sentó a negociar con el sindicato.

La batalla se intensificó cuando la empresa
reabrió la fábrica contratando a esquiroles y,
pdco después, consiguió queel gobernador de
mócrata Rudy Perpich enviara la Guardia Na
cional a escoltar a estos rompehuelgas a la

Luego la Hormel anunció que había despe
dido a cientos de trabajadores en Iowa, Texas y
Nebraska, todos miembros del UFCW, por ne
garsea cruzar las líneas de piquetes del Local
P-9 en las puertas de sus fábricas.

Ray Rogers, asistente laboral del Local P-9
denunció los despidos como "intimidatorios" y
dijo que "están intentando de contrarrestar la
tremenda solidaridad que se está generando en
tre los trabajadores". El local sindical exige la
readmisión de todos los despedidos.

Eh un acto el 25 de enero se informó sobre la

reunión mantenida con el abogado Arnold
Zack, nombrado por el gobernador para estu
diar las propuestasplanteadas por el mediador
fedetal para un nuevo contrato.

Las propuestas del mediador federal, apoya
das por la empresa, exigen el estableciemiento
de una doble escala salarial con sueldos infe
riores paralos nuevos empleados; la elimina
ción del derecho de antigüedad; la eliminación
de los reglamentos de seguridad en el trabajo
(en una fábrica en la que se producen 202 le
siones por cada 100 trabajadores al año); y no
incluye la recuperaciónde los salarios recorta
dos unilateralmente por la empresa en 1984, de
10.69 dólares la hora a 8.25.

Vor otra parte, la Hormel ofrece aumentar
los salarios a 10 dólares la hora si aceptan con
cesiones en las prestaciones médicas y el dere
cho de la empresa a emplear trabajadores a
tiempo parcial sin derechos a prestaciones.

Otra exigencia de la Hormel es la elimina
ción de las "prácticas pasadas" sobre la trami
tación de quejas contra la compañía por parte
del sindicato.

Obreros rechazan demandas de la Hormel

A pesar de los sacrificios exigidos por la pa
tronal a ios obreros, la empresa Hormel reco
noció haber logrado unas ganancias récord en
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Caravana de tractores de agricultores en solidaridad con la huelga entran a Austin.

1985: 38 millones de dólares. El director eje
cutivo de la compañía, Dick Knowlton gana
más de 550 mil dólares al año.

Aunque la empresa y los funcionarios del
estado presionaron al Local P-9 a que aceptara
la propuesta del mediador inmediatamente, la
asamblea sindical del 25 de enero votó unáni

memente hacer copias del informe de Zack y
distribuirlo entre los trabajadores para que pu
dieran estudiarlo. Jim Guyette, presidente del
Local P-9, dijo que "era la misma cosa que los
miembros ya había rechazado en dos ocasio-
nes .

La asamblea del sábado siguiente, el 1 de fe
brero, rechazó por tercera vez la propuesta.

'Piquetes móviles'
Las líneas de piquetes de los obreros de la

Hormel se han extendido a otras fábricas. El 21

de enero, grupos de trabajadorestransportados
en vehículos lograron parar la producción du
rante varias horas en las instalaciones de la em

presa en Ottumwa, Iowa.
En una conferencia de prensa el 28 de enero,

el asesor sindical Ray Rogers explicaba el pa
pel de estos piquetes móviles: "Vamos a man
tener a la gente fuera hasta que cerremos las
plantas. Permaneceremos frente a las plantas
que no hemos cerradoy continuaremos colabo
rando con los trabajadores hasta que nos acer
quemos lo más posible al 100 por cien" de
plantas cerradas. "Tenemos a 200 personas

movilizadas, generando un montón de solidari
dad y apoyo".

El ánimo creció cuando de regreso, algunos
de estos piquetes informaron que la planta de
Ottumwa había sido cerrada nuevamente, esta

vez por dos días. Obreros de Ottumwa se unie
ron a los piquetes del Local P-9 frente a las ins
talaciones de la Hormel en Fremont, Nebras
ka. En la plan planta de Dallas, Texas, todos
los miembros del sindicato se negaron a cruzar
las líneas de piquetes.

Muchos sindicalistas de la FDL, otra com
pañía subsidiaria de la Hormel, se negaron a
cruzar los piquetes frente a sus fábricas de Du-
buque y Algona, ambas en Iowa, y organiza
ron asambleas en las que discutieron la huelga
con los obreros del Local P-9.

Dirigencia nacional amenaza al P-9
Funcionarios de la dirección nacional del

UFCW han anunciado que el sindicato defen
derá a los obreros despedidos por no querer
cruzar las líneas de piquetes. Sin embargo, los
mismos funcionarios han amenazado al Local

P-9 con "acciones no determinadas" por recha
zar la propuesta del mediador federal y poner
fin así a la huelga.

Los altos funcionarios nacionales del

UFCW han atacado públicamente al Local P-
9. En un telegrama dirigido al presidente del
local en Austin, pero enviado sólo a los medios
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de comunicación, el presidente nacional del
UFCW, William Wynn, se negó a aprobar los
piquetes móviles y el boicot nacional de pro
ductos Hormel lanzado por el P-9. La huelga
necesita "de una dirección decidida —escri

bió Wynn— que los aleje del suicidio en masa
con su dignidad intacta".

El 30 de enero, el día antes de que la decidi
da acción de los obreros cerrara nuevamente la

planta en Austin, Wynn envió un telegrama a
los locales sindicales de las otras dependencias
de la Hormel para que no se conviertan en
"víctimas inocentes de las acciones extremis

tas de! Local P-9".
Cuando la Hormel anunció el 13 de enero

que iba a reabrir la planta con esquiroles, cien
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tos de trabajadores y partidarios de los huel
guistas se concentraron frente a la fábrica. Una
fila de vehículos de casi dos kilómetros de lon

gitud provocó tal embotellamiento que a los
pocos rompehuelgas que lograron entrar les
tardó 10 horas en salir de la fábrica.

La ocupación por la Guardia Nacional
La patronal solicitó del gobernador el envío

de la Guardia Nacional con el pretexto menti
roso de que —según alegó el gerente de la
planta, Deryl Arnold— "la policía está inde
fensa para controlar la violencia de las turbas,
las masivas líneas de piquetes y la desenfrena
da destrucción de propiedad" por parte de los
obreros.

Gobierno persigue a activistas
del movimiento por el santuario

Inicialmente la Guardia cerró la planta, pero
el 23 de enero comenzó a escoltar a los rom

pehuelgas. Arnold expresó ese día que no po
día "agradecer suficientemente a la Guardia y
a la policía por el trabajo que han realizado".

Tan pronto como llegó la Guardia Nacional,
el presidente del Local P-9, Jim Guyette, lan
zó un llamado nacional de solidaridad para exi
gir que se retirara.

Con anterioridad, Perpich había dicho que
la retiraría tan pronto como el alcalde de Aus
tin lo exigiera. El mismo día, Tom Kough, al
calde de la localidad y huelguista de la Hor
mel, pidió la retirada de la Guardia Nacional
de los alrededores de la fábrica pero no del
pueblo. Kough originalmente le había pedido
al gobernador el envío de las tropas.

Al exigir su retirada de la planta, Kough
dijo: "Creo que es ilegal el uso de la Guardia
Nacional para asistir a los obreros no sindicali-
zados a cruzar una línea de piquetes autoriza
da".

El papel de la Guardia Nacional como rom
pehuelgas ha sido claramente demostrado por
su actuación.

El 22 de enero, la Guardia Nacional impi
dió que se concentraran más de tres huelguistas
por piquete frente a la puerta de la planta,
como lo había decretado una orden judicial an
terior. Y no permitió que los sindicalistas se
acercaran a menos de 200 metros de la entrada.

La Guardia escoltó entonces a unos 75 auto

móviles con esquiroles y funcionarios de la
empresa.

Al día siguiente, las tropas bloquearon algu
nas de las calles de Austin para impedirque se
acercaran los huelguistas a la planta, y acordo
naron la salida de la carretera Interstate-90,
permitiendo el paso sólo a los rompehuelgas.
Como lo describió uno de los sindicalistas del

P-9, "eran rehenes de la Hormel, que utiliza las
tropas para proteger sus propios intereses".

La Guardia Nacional provocó la violencia
Dos vehículos de tropas blindados fueron

estacionados frente a la fábrica el 23 de enero,

Por Barbara Greenway y Karen Stockard

TUCSON, Arizona—"Los refugiados le
han dado un rostro a esa guerra", dijo a Pers
pectiva Mundial la hermana Darlene Nicgorski
durante una entrevista reciente. Ella se refería

a la guerra promovida por Estados Unidos en
Centroamérica.

Nicgorski es una de los once activistas que
están siendo enjuiciados por haber ayudado a
refugiados salvadoreños y guatemaltecos,
quienes huyen de la represión de los gobiernos
apoyados por Estados Unidos en sus países.

Nicgorski explicó que el movimiento san
tuario —la red nacional de iglesias y sinagogas
que dan refugio a estos inmigrantes— está
siendo hostigado por el gobierno de Estados
Unidos porque ha ayudado a revelar la verdad
acerca de esta guerra de Washington.

"Nos han hecho un blanco de sus ataques
porque los refugiados y los activistas acusados
estamos hablando públicamente ... acerca de
la política exterior y de inmigración", afirmó.
Nicorsky es testiga del terror auspiciado por
Estados Unidos en Centroamérica. Ella lo pre
senció cuando trabajó en Guatemala en 1981.
Indígenas, sindicalistas y grupos religiosos son
víctimas especiales de ésta represión. "Dos
grupos enteros de dialectos indígenas han sido
aniquilados", indicó la hermana.

Nicgorski huyó de Guatemala después de
que un escuadrón de la muerte matara al sacer
dote con quien trabajaba, amenazándola a ella
también.

La religiosa explicó que en el juicio, el tes
tigo principal del gobierno es Jesús Cruz, un
soplón pagado por el Servicio de Inmigración
y Naturalización (SIN). Cruz es también un
contrabandista profesional. Trae a inmigrantes
a través de la frontera con México para trabajar
en £as fincas de los grandes terratenientes en
este país.

Llamando a Cruz un "traficante de carne hu

mana", Nena MacDonald —otra activista acu
sada por el gobierno— dijo a Perspectiva
Mundial que después de infiltrarse en el movi
miento santuario, Cruz grabó secretamente
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reuniones en la iglesia. "Pero él la encendía y
la apagaba [la grabadora escondida]. Sólo gra
bó lo que consideró que nos iba a hacer daño",
recalcó MacDonald.

El gobierno ha acusado a los 11 activistas de
ser parte de una conspiración para traer a estos
refugiados dentro del país. Pero Nicgorski ex
plicó que "muchos de nosotros ni siquiera nos
conocíamos hasta que fuimos acusados".

Pensando en la manera en que el gobierno
infiltró el movimiento, MacDonald comentó,
"esto le hace preguntarse a uno quién es el ver
dadero conspirador".

Nicgorski dijo que ha recibido cartas de apo
yo y dinero desde Canadá, Irlanda, Holanda,
Suecia y otras partes.

Ambas activistas estuvieron de acuerdo en

que el mejor apoyo ha sido el continuo creci
miento del movimiento santuario. Desde los

arrestos, más y más iglesias han abierto sus
puertas a los refugiados, y 13 alcaldías han de
clarado sus ciudades santuarios para refugia
dos centroamericanos. D

Suscríbete a Perspectiva Mundial
... si quieres conocer la verdad sobre la guerra de Washington en Centro
américa, sobre las luchas populares desde Sudáfrica hasta Filipinas. Suscríbete si
quieres leer nuestras ideas sobre cómo defender nuestros derechos de la ofensi
va patronal. Lee acerca de las propuestas socialistas sobre cómo luchar por
reemplazar este sistema de explotación, racismo y sexismo con uno que repre
sente los intereses del pueblo trabajador.
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después de que la policía local escuchara ru
mores de que los trabajadores planeaban blo
quear las carreteras.

Los miembros del sindcato fueron hostiga
dos, golpeados y arrestados cuando intentaron
retrasar el tráfico en la Interstate-90.

Greg Bell, miembro del P-9, con la cara cor
tada y arañada, describió el ataque de la policía
en una conferencia de prensa esa mañana: "Un
policía dijo, 'ese auto estaba aquí ayer'. El
otro policía respondió, 'entonces agarrémos
lo'. Me atraparon y me arrojaron de cabeza
contra el suelo. La Guardia Nacional y los
otros policías me esposaron y registraron.
Querían hacer de mí un ejemplo. Casi me
muero del susto".

Jerry Vlasaty describió a otros dos policías
rompiendo las ventanas de su auto para abrir la
puerta y sacarlo. "Era un policía estatal el que
fne golpeó en la partede atrásde la cabeza. Yo
estaba en el suelo, sin ofrecer resistencia",
dijo.

"El policía saltó en el auto con mi esposa y
aceleró contra un banco de nieve al lado de la

Carretera. Mi esposa saltó por el aire dentro del
auto".

\3n total de 12 sindicalistas y sus partidarios
fueron arrestados ese día, acusados de parar
sus autos incorrectamente, obstruir el proceso
legal y daños criminales a la propiedad.

Sin embargo, gracias a la enérgica campaña
dé presión pública organizadapor los sindica
listas del Local P-9, el Gobernador Perpich or
denó temporalmente la retirada de la Guardia
Nacional de los alrededores de la fábrica. Las

tropas fueron acuarteladas en Austin, perma
neciendo con "un papel de apoyo a la policía
local", según explicó el gobernador.

Además de los ataques por la Guardia Na
cional y la policía, los obreros del Local P-9
tienen que soportar las presiones diarias de la
compañía y del gobierno. Ocho huelguistas
han sido despedidos de la empresa por "mala
conducta en la línea de piquetes". Sus partida
rios son a menudo hostigados en las calles del
pueblo por los guardiasde seguridad de la Hor
mel.

Otros, como los trabajadores de la compañía
de electricidad Austin Utility, han sido disci
plinados por llevar botones y gorras con la ins
cripción "P-9 con orgullo".

P-9 consigue cerrar la planta otra vez
Aunque se estima que unas 400 personas

han cruzado la línea de piquetes, menos de la
mitad son miembros del Local P-9. Muchos de

los liuevos empleados se diceque han sufrido
accidentes laborales debido a las peligrosas
condiciones de trabajo.

A pesar de la presión, los activistas sindica
les siguen alentados. Ellos y sus partidarios
continúan aprendiendo del éxito de sus pique
tes móviles. Los huelguistas han anunciado
también que existe un interés público cada vez
mayor por el boicot de los productos Hormel.

El 31 de enero, dos días después de la retira
da inicial de los 800 efectivos de la Guardia

Nacional, cientos de personas entre huelguis
tas y sus partidarios, tanto de la comunidad
como de otras partes de Minnesota, consiguie
ron nuevamente el cierre de la planta.
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El jefe de la policía, Wayne Goodnature,
acusó a la multitud de utilizar la violencia y
describió la manifestación como una situación

en que "gobiernan las turbas", exigiendo al go
bernador el regreso de la Guardia Nacional.
Pero esta mentira tuvo que ser contestada por
el propio secretario de prensa del gobernador,
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quien dijo que "no sucedió nada particular
mente violento".

Sin embargo, el 3 de febrero la Guardia Na
cional fue movilizada nuevamente para escol
tar a los esquiroles a la fábrica.

El sindicato local ha exigido la retiradacom
pleta e inmediata de estas tropas. o

Agricultores conducen caravana
de tractores en apoyo a huelga

Por Geoff Mírelowitz

AUSTIN, Minnesota—El 22 de enero, este
pueblo dividido por la huelga de la Hormel fue
el escenario de una poderosa muestra de soli
daridad entre los obreros y los agricultores. A
medida que caía la noche, unos 30 tractores
con sus luces amarillas encendiéndose y apa
gándose, seguidos de una caravana de cientos
de vehículos, se dirigieron desde el Centro
Sindical de Austin a la barricada colocada por
la Guardia Nacional a la entrada de la Hormel.

La manifestación iba encabezada por algu
nos de los principales dirigentes del movimien
to agrícola de Minnesota. Tras ellos iban cien
tos de trabajadores y partidarios del Local P-9
del sindicato de la alimentación UFCW, en su
quinto mes de huelga contra la George A. Hor
mel & Company.

Durante el recorrido, muchos residentes del
pueblo levantaban el puño en señal de solidari
dad y aprobaban la caravana con sus pulgares
hacia arriba.

A las 4 de la madrugada, 800 efectivos de la
Guardia Nacional protegían una de las puertas
de la planta y escoltaban a los rompehuelgas al
trabajo.

A las 11 de la mañana, cientos de huelguis
tas abarrotaban el salón de actos del sindicato

para una conferencia de prensa. En ella, los di
rigentes sindicales denunciaron las maniobras
rompehuelgas del gobierno y anunciaron la
manifestación que tendría lugar tan pronto lle
garan los tractores.

El día antes, tras una protesta contra la crisis
agrícola frente al Capitolio de St. Paul, la capi
tal de Minnesota, unos 20 tractores se encami
naron hacia Austin, donde llegaron a las 5 de la
madrugada del día siguiente. Cientos de huel
guistas les dieron la bievenida frente al local
del sindicato.

Otros 10 tractores habían llegado algo más
temprano. A ellos se sumó Bobbi Polzine, una
de las principales dirigentes de la organización
de agricultores Groundswell.

Tan pronto se supo de su llegada, la noticia
se difundió por el pueblo y cientos de obreros
en huelga se concentraron para recibirlos.
Poco después la manifestación se dirigía hacia
la planta.

Charlie Smith, un agricultor de 24 años de
Stillwater, Minnesota, describió la escena:
"Estacionamos los tractores justo al lado de la
barricada. Había unos 200 Guardias Naciona

les frente a nosotros, en orden de batalla y con
sus porras. Dialogamos con los periodistas

allí reunidos y les explicamos por qué había
mos venido a apoyar la huelga".

A continuación, regresaron al Centro Sindi
cal. La asamblea de las 7 de la tarde abarrotaba

una vez más el salón de actos.

Desde la tribuna Ray Rogers, un asesor del
Local P-9, agradeció la presencia de los agri
cultores y otros partidarios de los huelguistas.
La multitud entonces comenzó a corear: "¡Que
suban a la tribuna!" Ellos accedieron, acompa
ñados de una gran ovación.

Con más de 30 agricultores en la tribuna,
Gene Irlbeck, un agricultor de Wabasso, Min
nesota, y dirigente de Groundswell, dijo: "Va
loramos la fortuna de observar este tipo de coo
peración y unidad. Ustedes nos necesitan y no
sotros los necesitamos. Juntos podemos ven
cer".

Tras él habló Bobbi Polzine, quien dijo que
"fue fácil unirse" para conseguir los resultados
de ese día, "porque nos sentamos a discutir lo
que tenemos en común". Desgraciadamente,
continuó Polzine, lo que los obreros y agricul
tores tienen en común son problemas.

"He visto a los hijos de los agricultores y de
los obreros" en la Guardia Nacional, continuó
la dirigente agrícola. "Han enfrentado sangre
contra sangre. Una equivocación que apesta, y
no vamos a parar hasta que los saquemos de
aquí". El salón de actos estalló en aplausos y
entusiasmo.

Vernon Bellecourt, dirigente del Movimien
to Indígena Norteamericano (AIM) también
habló esa tarde. "Queremos estar con ustedes.
Los indígenas norteamericanos, los agriculto
res y los trabajadores debemos estrechar los
brazos, unirnos hombro a hombro", dijo.

Bellacourt solicitó la solidaridad con el pue
blo indígena en su lucha por conservar la reser
va Tierra Blanca en Minnesota, contra los in
tentos de expropiación del gobierno y empre
sas privadas. "Se debe enviar un mensaje a los
políticos, banqueros e instituciones financie
ras", dijo. "Necesitamos una auténtica redistri
bución de la tierra. Tienen que respetar los de
rechos del agricultor, del indígena y del traba
jador norteamericano".

Pero el júbilo demostrado en este acto de so
lidaridad estaba mezclado con la seria com

prensión de que la huelga está lejos de ser ga
nada y que se necesita mucha más solidaridad.

Durante el resto ét \a tarde continuaron las

discusiones, repasando los acontecimientos
del día y planteando la necesidad de reforzar
las alianzas que están formándose. D
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Crece apoyo obrero a huelga Hormel
Sindicatos de todo elpaís dan solidaridad, condenan Guardia Nacional

Por Tom Jaax

AUSTIN, Minnesota—Continúan llegando
mensajes de solidaridad y contribuciones eco
nómicas a las oficinas del Local P-9 del sindi

cato de la alimentación UFCW, en su quinto
mes de huelga contra la empresa George A.
Hormel Company. También continúan las pro
testas contra la presencia de la Guardia Nacio
nal en las inmediaciones de la planta.

Uno de estos mensajes de protesta estaba fir
mado por Kevin O'Keefe, secretario-tesorero
del Local 229 del sindicato de artes gráficas. El
mensaje, dirigido al gobernador de Minnesota,
Rudy Perpich, lo condenaba por haber enviado
la Guardia Nacional contra los huelguistas el
mismo día que se conmemoraba el natalicio
del luchador por los derechos civiles Martin
Luther King.

"Usted ha manchado su recuerdo y le ha
dado la espalda a su ejemplo. Dios tal vez lo
perdone a usted, pero el pueblo trabajador de
Minnesota no puede perdonarlo", concluía la
carta.
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La solidaridad también ha llegado de otros
miembros del Local P-9 en la localidad de Al-

bert Lea, que trabajan en la empresa Farms-
tead, una compañía empacadora que no está li
gada a la Hormel. Por ejemplo, enviaron 30
vehículos a recibir la caravana de tractores a su

llegada a Austin (ver artículo en la página an
terior).

Otro mensaje del Consejo de Sindicatos de
la Construcción de Duluth, en el norte de Min
nesota, acusaba al gobernador de utilizar la
Guardia Nacional para proteger a los rom
pehuelgas que está empleando la Hormel.

Desde el pueblo de Virginia, también en
Minnesota, Robert Bratulich —presidente del
Local 1938 de los mineros de hierro miembros

del sindicato del acero USWA—, acusaba al
gobernador de "cómplice" en esta "maniobra
rompehuelga". Además denunciaba la presen
cia de las tropas como una "medida parades
truir los sindicatos y en violación de nuestro
derecho a la negociación colectiva".

En respuesta a la invitación de Jim Guyette,

Sindicatos respaldan huelga
de enlatadoras en

Por Rick Trujillo

WATSONVILLE, California—Unos 250
sindicalistas se reunieron aquí el sábado 25 de
enero en un mitin de solidaridad con los miem

bros del local 912 del sindicato Teamsters que
están en huelga contra la empresa enlatadora
Watsonville Cannery. Los 1800 obreros de co
mestibles congelados han estado en huelga
desde el 9 de septiembre de 1985.

Partidarios de los huelgistas viajaron en una
caravana de cincuenta carros y camiones de
San José a Watsonville. Llevaron más de 5 mil
kilos de comida para los huelgistas.

El mitin, en español e inglés, fue presidido
por Sergio López, secretario de finanzas del
local. En su presentación, López agradecióa la
AFL-CIO, al sindicato de campesinos UFW y
al sindicato de obreros portuarios ILWU, por
su solidaridad.

Bill Walsh, coordinador de piquetes de los
Teamsters en el norte de California, reportó al
mitin que la campaña del local para recolectar
comida le había dejado hasta el día anterior un
total de más de 200 mil ki\os ste comida donada
por grupos de la comunidad, iglesias y otros
sindicatos.

Ante los gritos de "Viva la huelga" y "Sí se
puede", Dolores Huerta, vicepresidenta del
UFW dijo al mitin: "La huelga de ustedes se ha
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ganado el cariño del pueblo". Y los alentó a
que siguieran extendiéndose por todas partes
en búsqueda de apoyo. "Ustedes están luchan
do por más que un contrato", continuó. "Uste
des está luchando por la justicia y por su sindi
cato".

Tom Lofend, representando a los obreros
portuarios en el norte de California, entregó un
cheque por 1200 dólares, añadiendo que su
sindicato entregará otros 400 dólares mensua
les hasta que se acabe la huelga.

Vince Alocie, un vicepresidente del Consejo
Unificado 7 del sindicato de camioneros

Teamsters en el norte de California, recalcó la
necesidad de la solidaridad. "Cualquier sindi
cato que esté enfrascado en una batalla", dijo,
"no hay que dejar que luche solo. Unidos ven
cemos; divididos nos caemos".

Walter Johnson, presidente del Consejo Sin
dical Central de San Francisco, prometió apo
yo de la AFL-CIO para el local en huelga.
"Nosotros estaremos aquí cada mes con comi
da y ayuda económica mientras dure la huelga.
Nosotros le mostraremos al patrón que quiere
desgastarlos —dijo Johnson— que no va a po
der desgastar el movimiento sindical".

También hablaron en el mitin George Soa-
res, presidente del Consejo Sindical Central de
Santa Clara, y Joseph Zellhoefer, presidente
del Consejo Sindical Central de Santa
Cruz. D

presidente del Local P-9, a todos los trabajado
res para que vengan a Austin "a mostrar su so
lidaridad y a ver directamente quiénes son los
agresores", muchos sindicalistas se han suma
do a las líneas de piquetes. Cada día se celebra
una conferencia de prensa a las 11 de la maña
na y un mitin de solidaridad, donde se presenta
la estrategia para el día siguiente, a las 7 de la
tarde.

Después de tres horas de viaje, tres obreros
de la construcción se presentaron ante el sindi
cato en Austin con un cheque por valor de
3200 dólares, fruto de una colecta entre sus
compañeros de trabajo.

En la conferencia de prensa del 23 de enero,
Bobbi Polzine, una dirigente de la organiza
ción agrícola Groundswell, protestó porla pre
sencia de la Guardia Nacional. liNo puedo pen
sar en nada más violento que lo que está suce
diendo a nuestros agricultores y al pueblo tra
bajador. No hay nada más violento que despo
jar a un hombre de su tierra", dijo, refiriéndose
a los miles de agricultores que han sido expro
piados de sus tierras por los bancos bajo la ex
cusa del incumplimiento de sus deudas.

"Recuerden una cosa", continuó Polzine,
"la guerra de Vietnam duró 16 años, y no ter
minó en Vietnam. Terminó aquí, en pueblos
como Austin.... Terminó gracias a tres cosas:
gente, protestas y publicidad".

Los huelguistas han hospedado a muchas
personas que vienen a mostrar su solidaridad.
Una de ellas había llegado desde Nashville,
Tennessee, donde su Local 405 del mismo sin
dicato UFCW está en huelga también. Hablan
do en la reunión del 24 de enero dijo: "Los tra
bajadores son un gigante dormido y P-9 nos ha
abierto los ojos. Todos tenemos que unirnos a
ustedes.... Yo vine porque quería estar con
los que luchan y quiero luchar con ellos".

Una de las seis mujeres presentes del Local
405 del Sindicato Independiente en Sparta,
Wisconsin, en huelga contra la empresa Spar-
tec Corporation, explicó que estaban boico
teando todos los productos de la Hormel y que
lo que debería hacer la Guardia Nacional es ce
rrar la planta.

Otros 46 obreros del Local 7263 del sindica

to del acero USWA en St. Paul, la capital de
Minnesota, visitaron a los huelguistas.

Adoptan a 210 familias del Local P-9
También participaron en las líneas de pique

tes activistas de St. Paul del movimiento con

tra la intervención de Estados Unidos en Cen

troamérica. Días antes, en un acto de solidari
dad con el Local P-9 en St. Paul, Fred Dube,
representante del Congreso Nacional Africano
(ANC) de Sudáfrica, dijo que "todos los que
luchan por poner fin a la opresión y a la explo
tación están siempre del lado de los trabajado
res. Es el deber de cada obrero estar del lado

del P-9".
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En una pared del local del sindicato, un gran
mapa de Estados Unidos muestra dónde más
de 600 sindicatos y personas por todo el país y
Puerto Rico han contribuido económicamente

al programa para adoptar una familia del Local
P-9.

Dicho programa intenta alentar a otros sindi
catos e individuos a que contribuyan por un pe
ríodo de tres meses a sostener a los trabajado
res y sus familias, "para que puedan librar esta
importante batalla del movimiento obrero
norteamericano sin preocuparse por la supervi
vencia económica", explica una carta del sin
dicato.

Hasta el momento han sido adoptadas 210

familias.

Repetidamente los huelguistas señalan que
los costos para mantener la Guardia Nacional
en Austin ascienden a 60 mil dólares al día,
mientras que el gobernador propone recortar
los programas agrícolas y de educación del es
tado de Minnesota.

Mientras tanto en St. Paul más de trescien

tos sindicalistas, activistas contra la guerra e
indios norteamericanos, se concentraban fren
te a la mansión del gobernador el 25 de enero.
Los piquetes de los participantes exigían la re
tirada de la Guardia Nacional e identificaban a

un gran número de locales sindicales de la re
gión. Entre otros muchos estaban presentes los

sindicatos de la electrónica IUE, automotriz
UAW, petroquímico OCAW, de la industria
eléctrica UE, sideromecánico ÍAM, del acero
USWA y de artes gráficas.

Un obrero del Local 683 del sindicato auto
motriz UAW expresó así el sentimiento de la
mayoría: "No nos gusta que la Guardia Nacio
nal esté allí. Si esto se queda sin respuesta des
truirán otros sindicatos. Nuestro contrato ven

ce el 30 de julio. ¿Van a llamar a la Guardia
Nacional contra nosotros?"

Los mensajes de solidaridad y contribucio
nes económicas pueden ser enviados a la si
guiente dirección: UFCW, Local P-9, 316
Fourth Ave., Austin, Minn. 55912. D

La Guardia Nacional: rompehuelga en 1959
Cuando el Gobernador Rudy Perpich movilizó la Guardia Nacional

en contra de los huelguistas de la empresa Hormel, no era la primera vez
que un gobernador demócrata de Minnesota —un autodenominado
"amigo del movimiento obrero"— empleaba tropas para combatir una
huelgade empacadores de alimentos. Un suceso similar, hace 27 años,
brinda lecciones que pueden ser valiosas para los obreros de la Hormel
y sus partidarios.

En 1959, el Gobernador Orville Freeman del Partido Demócrata
—que en Minnesota recibe el nombre de Partido Demócrata Obrero-
Campesino— movilizó a la Guardia Nacional de Minnesota contra
1100 trabajadores del Local 6 del sindicato de empacadores en la loca
lidad de Albert Lea. Ese sindicato sería uno de los que, tras una serie de
fusiones, constituiría en 1979 el actual UFCW.

Declaran la ley marcial
El 1 de noviembre de 1959 la gerencia de la Wilson and Company en

la planta de Albert Lea llevó a cabo un cierre patronal, impidiendo la en
trada de los trabajadores a la fábrica. El sindicato inmediatamente orga
nizó líneas de piquetes.

La compañía entonces contrató rompehuelgas que, armados con pis
tolas, navajas y cachiporras, atacaron a los obreros en huelga.

Pero ante la violencia de los esquiroles, el sindicato respondió movi
lizando a más de mil de sus afiliados en una gigantesta línea de piquetes
frente a la planta el 9 y 10 de diciembre.

El 11 de diciembre, el gobernador declaro la ley marcial y llamó a la
Guardia Nacional para restaurar "la ley y el orden". En una de las prime
ras maniobras, las tropas disolvieron las líneas de piquetes en Albert
Lea. |

Al principio la Guardia Nacional cerró las instalaciones, pero tres
días mfts tarde, el gobernador ordenó que se abrieran "temporalmente"
para permitir que los rompehuelgas procesaran la carne que supuesta
mente estaba a punto de echarse a perder.

Un editorial del Militant —la publicación hermana de Perspectiva
Mundialen inglés— fechado el 21 de diciembre de 1959 explicaba la
doble maniobra antisindical: la violencia organizada por la empresa y la
intervención de la Guardia Nacional.

El editorial aconsejaba que "vigilen al Gobernador Freeman y que no
le creanini por un momento, a pesar de que supuestamente es un 'amigo
cel movimiento obrero*".

"Los funcionarios de la empresa —continuaba el editorial— han exi
gido ante un tribunal la reapertura de la fábrica. De lograr su demanda,
el gobernador ... puede abrir la planta sin parecer que está del lado de
los patrones", aunque "ya ha permitido que la compañía reanude la pro
ducción de carne". Mientras tanto, las tropas mantenían a los piquetes
alejados de la fábrica para "evitar la violencia".

El 28 de diciembre, la Guardia Nacional protegió la entrada de cien
tos de rompehuelgas a la planta, después de que los tribunales aceptaran
la demanda de la empresa.

Pero esta coincidencia de intereses entre los políticos "amigos del
movimiento obrero" y la patronal ya había sido experimentada en Min
nesota durante mucho tiempo.
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1934: Guardia Nacional durante la huelga de camioneros

Durante la huelga de camioneros Teamsters en Minneapolis en 1934,
fue otro gobernador "amigo del movimiento obrero" el que llamó a la
Guardia Nacional. Supuestamente su tarea era la de evitar el tránsito de
camiones por la ciudad durante la huelga. Pero en realidad su papel fue
—junto con los matones a sueldo de la patronal— el de intimidar, gol
pear, arrestar a los obreros en huelga y sus dirigentes, e invadir su sin
dicato. También permitió el tránsito de camiones.

Los camioneros, sin embargo, ganaron la huelga. Su militancia y de
dicación, su confianza en sí mismos y no en los políticos "amigos", y la
solidaridad de otros trabajadores hizo posible la victcria de los Teams
ters.

En una carta fechada el 22 de febrero de 1960 y firmada por Farrell
Dobbs, dirigente central de la huelga de camioneros de Minneapolis en
1934, se acentúa la importancia de la solidaridad con los empacadores
del Local 6.

La importancia de la solidaridad
En su carta, Dobbs recuerda una huelga de sindicalización contra la

Wilson and Company durante los años 30. La policía, auxiliada por
agentes especiales, desbarató las líneas de piquetes, protegió la entrada
de rompehuelgas a la planta y rodeó y ocupó el local del sindicato.

Los obreros en huelga, escribió Dobbs, hicieron un llamado de soli
daridad a los trabajadores de la región. Inmediatamente, los camioneros
enviaron sus piquetes móviles a Albert Lea.

Pero cuando los piquetes de los Teamsters llegaron, los agentes de la
patronal ya habían sido expulsados del sindicato y los rompehuelgas
obligados a abandonar la planta.

Los huelguistas de Albert Lea, explicó Dobbs, habían recibido ya los
refuerzos de los trabajadores de la empresa Hormel, en Austin.

—Por Andrea González
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Activistas en NY logran derrotar
acusaciones falsas del gobierno

los partidarios y cónyuges que se negaron a
prestar testimonio ante un gran jurado que se
creó para enjuiciar a los activistas.

La acusación principal planteada por el go
bierno era que los activistas habían "conspira
do" para cometer actos ilegales. En el fondo,
era un intento de enjuiciar a alguien, no por sus
acciones, sino por sus ideas.

En este caso, el gobierno hizo hincapié en la
"ilegalidad" de las ideas políticas disidentes de
los activistas. El gobierno busca emplear este
método —el de acusar a los activistas políticos
de conspiración— cada vez más en contra de
los que se oponen al sistema capitalista y a di
versos aspectos de la política del gobierno.

Lo que permitió frustrar este intento del go
bierno de encarcelar injustamente a estos acti
vistas fue la oposición pública manifestada por
gente trabajadora, especialmente en la comuni
dad negra. D

Por Brian Williams

NUEVA YORK — Un centenar de personas
colmó una corte federal en esta ciudad el 16 de
enero para escucharal Juez Robert Cárter dic
tar las sentencias finales contra los activistas
políticos conocidos como "los 8 + de Nueva
York".

El juez condenó a siete de los acusados a
realizar entre 200 y 400 horas de servicios en la
comunidad, que deberán completar en el pe
ríodo de entre dos años y tres años y medio.
Colette Pean, una de las acusadas, fue conde
nada a tres meses de cárcel, además del servi
cio comunitario.

Los 8 + de Nueva York fueron declarados
culpables de posesión de armas y del uso de
documentos de identidad falsos. Por estos car

gos podrían haberlos condenado a un máxi
mo de 10 años. El año pasado, un jurado los
declaró inocentes de cargos más graves: cons
piraciónparacometerrobos y fugas de cárcel.

"El tribunal había rechazado el alegato del
gobierno de que éramos terroristas y crimina
les peligrosos. Hoy logramosxotra victoriapara
el pueblo y para el movimiento por la libera
ción de los negros", afirmó Michael Vaughn,
presidente del Comité para la Defensa de los
8 + de Nueva York, en un mitin celebrado a la
entrada de la corte.

Viola Plummer, una de las activistas acusa
das, comentó: "No nos encarcelaron, pero sí
lograron hostigar, echar las cosas atrás, sem
brar miedo entre mucha gente. Eso constituye
un crimen contra nosotros".

Durante todo este caso, el gobierno se em
pecinó en encarcelar por much tiempo a estos
activistas políticos bajo acusaciones falsas. El
gobierno esperaba aprovechar este caso para
impulsar su ofensiva destinada a restringir los
derechos democráticos de todo el pueblo traba
jador.

Desde 1982, el gobierno gastó millones de
dólares para vigilar, hostigar y usar soplones
en contra de los activistas. En octubre de 1984,
el gobierno organizó una redada espectacular
con casi 500 agentes del FBI y policías de
Nueva York, deteniendo a estos activistas ne
gros a punta de pistola.

El gobierno inmediatamente se valió de la
recién promulgada Ley de Reforma de la Fian
za, negándoles fianza a los acusados. La ley
prácticamente anula el derecho constitucional
a la fianza, otorgándoles a los jueces la autori
dad para negarle este derecho a cualquier per
sona que tachen de "muy peligrosa para la co-

¿Vas a mudarte?
Enviamos tu nueva dirección Junto con
una etiqueta de PM donde viene marcada

tu antigua dirección, y no te pierdas
un solo número de tu revista favorita.
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munidad" o que, según aleguen, presenta un
"riesgo considerable de fugarse". Sin embar
go, la presión pública finalmente obligó al go
bierno a otorgarles el derecho a la fianza.

Los medios de difusión capitalistas ayuda
ron al gobierno desatando una campaña difa
matoria, tachando de terroristas a los activis
tas. Así pretendían obligarlos a comprobar su
propia inocencia, violando el principio demo
crático según el cual uno es inocente hasta que
se demuestre lo contrario.

También fueron encarcelados durante meses
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Marcha nacional antirracista
en Filadelfia el 15 de febrero

Por Mark Curtis

FILADELFIA — El 15 de febrero se cele

brará un esta ciudad una marcha nacional con

tra el racismo. La actividad goza del respaldo
de muchas organizaciones e individuos que es
tán indignados por los atentados racistas contra
negros y puertorriqueños en esta llamada Ciu
dad del Amor Fraterno.

La manifestación se convocó en respuesta a
las movilizaciones de turbas racistas en no

viembre que buscaban negarles a los negros el
derecho de vivir donde deseen. El 20 de no

viembre, unos 400 racistas se pusieron a gritar
"Fuera" delante de la casa de Charles Williams

y Marietta Bloxom. Ambos son negros. La pa
reja joven decidió mudarse. Pero antes de que
pudieran quitar sus muebles, su casa fue des
truida por un incendio.

El 21 de noviembre, Gerald Fox, quien es
negro, y Carol Fox, quien es blanca, enfrenta
ron una turba de 200 personas que gritaba in
sultos racistas y que exigía que se mudaran.
"No puedo creer que permitan que la gente
haga esto, que vaya tan lejos", dijo Carol Fox.

Hubo una indignación generalizada ante este
ataque al derecho de escoger dónde vivir. Es
tas protestas públicas finalmente obligaron a la
policía a actuar. El 7 de enero, cuatro blancos
jóvenes fueron arrestados y acusados de come
ter un incendio premeditado.

La marcha nacional contra el racismo tam

bién será una protesta contra otros ataques re
cientes de carácter racista y antisemita en Fila
delfia. Entre ellos se encuentran: el bombardeo
por la policía de la casa de una organización
afroamericana llamada MOVE, en el cual mu
rieron once personas el año pasado; una redada
policial en mayo en la cual fueron detenidos
ilegalmente 125 jóvenes puertorriqueños; un
bombazo en la casa de una familia negra en la
sección de East Falls; y el incendio que destru
yó un centro comunitario judío en el sur de Fi

ladelfia en diciembre.
Convocada por la Movilización Nacional

Contra el Racismo, la actividad ha involucrado
a muchos jóvenes dispuestos a luchar. Los or
ganizadores de la marcha dijeron a Perspectiva
Mundial que el sábado 18 de enero, por ejem
plo, unos 40 jóvenes se ofrecieron a dar publi
cidad a la marcha. Estos jóvenes han recorrido
la ciudad, distribuyendo volantes y divulgando
la actividad. Los organizadores dicen que así
se han distribuido mas de 50 mil volantes por
toda Filadelfia.

Coaliciones antiapartheid en muchas ciuda
des han respondido a un llamado dirigido al
movimiento por una Sudáfrica libre. En De
troit, Boston, Hartford y Newark se están or
ganizando autobuses para ir a la marcha.

En Filidelfia la manifestación cuenta con el

apoyo del Comité Organizador de Trabajado
res Agrícolas (FLOC), el Comité por la Digni
dad y la Justicia para los Desalojados, la Orga
nización Nacional para la Mujer (NOW) de Fi
lidelfia, la poetisa Sonia Sánchez, el Congreso
de Todos los Pueblos (APC), el Partido Socia
lista de los Trabajadores, Vecinos Unidos de
Spring Garden, los Estudiantes por la Acción
Progresista en la Escuela Secundaria de Inge
niería, el Reverendo Paul Washington, y la
Alianza de la Juventud Socialista.

A nivel nacional, la marcha ha sido respal
dada por el Distrito 65 del sindicato automotriz
UAW en la región de Nueva Jersey; Tom Tur-
nér, presidente del Consejo de la AFL-CIO en
Detroit; el Partido Socialista Puertorriqueño; y
el Congreso Nacional Africano (ANC) de Su
dáfrica.

Para participar en esta protesta importante
contra el racismo uno puexk ponerse en con
tacto con la Movilización Nacional Contra el

Racismo, 4206 Baltimore Avenue, Filadelfia,
PA 19104. El número de teléfono es: (215)
387-7522. D
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Miles conmemoran el natalicio de King
En Atlanta, medio millón marcha en nuevo feriado para el líder negro

Por Greg McCártan

i ATLANTA, Georgia—Más de 500 mil per
sonas se manifestaron por el centro de Atlanta
erji conmemoración del primer feriado nacional
e¿honor de Martin Luther King.

La manifestación culminaba toda una sema

na de actividades políticas, religiosas y cultu
rales. Los actos, en honor del asesinado diri-
gejnte pro derechos civiles, condenaron el sis-
teína del apartheiden Sudáfrica y reafirmaron
el "sueño de King" de poner fin al racismo y al
desempleo, en búsqueda de la igualdad eco
nómica y social para todos.

Coretta Scott King —viuda de Martin Lu-
thdr King—, el Obispo de Sudáfrica Desmond
Tu¡tu, el Alcalde de Atlanta AndrewYoung y
250 veteranos delas luchas por losderechos ci
viles de los años 60 encabezaron la manifesta-

cióh. Su paso por las calles de la ciudad fue sa
ludado con gritos de"¡Tutu, Tutu!" y "¡Liber
tad jpara Sudáfrica!"

Los manifestantes celebraban el triunfo de

10 años de lucha por una fiesta nacional que
conmemorara el movimiento que acabó con el
sistema jurídico de segregación racial en el sur
de Estados Unidos (conocido con el nombre de
Jim Crow). También expresaban su apoyo a la
batalla actual por los derechosde los afroame
ricanos.

Una gran representación sindical
Marcharon grupos de sindicalistas; estu

diantes universitarios, de primaria y de secun
daria; organizaciones políticas y de derechos
civiles; grupos religiosos; y bandas de música.

Decenas de miles de personas llenaron las
calles, aplaudiendo y cantando. Muchos se
unieron a la manifestación.

El ' sindicato de empleados públicos
AFSCME contó con el mayor grupo de mani
festantes. Su pancarta decía : "Libertad para
África Austral" y "Elapartheid tiene que abo-
lirse".

También participaron miembros de los sin
dicatos de la industria textil ACTWU, de ca
mioneros Teamsters, de empleados postales,
de obraros automotrices UAW, de empleados
del gobierno AFGE, de la industria siderome-
cánica IAM, del transporte público ATW y de
telecomunicaciones CWA.

Estuvieron representados también locales
sindicales del estado de Nueva York y de los
estados del sur.

Grupos de estudiantes de toda la costa atlán
tica coreaban consignas del movimiento de de
rechos civiles. Sus pancartas decían: "Manten
gamos vivo el sueño de King". Numerosos
carteles exigían la abolición del apartheid en
Sudáfrica.

Los espectadores aplaudieron vigorosamen
te la pancarta del Comité de Atlanta sobre
América Latina: "¡Boicot a Sudáfrica, no a Ni-
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caragua!"
La Conferencia de Líderes Cristianos del

Sur (SCLC), una organización fundada por
King, encabezó la manifestación con un carro
tirado por muías. Michelle Alexander, repre
sentante del SCLC, dijo: "Estamos encantados
de que hubo una manifestación. También nos
agrada que se hagatantoénfasisen el apartheid
y el movimiento sindical, todo lo cual es tan
apropiado hoy como lo fue cuando el doctor
King estaba vivo".

Masso Craine, del Local 709 del sindicato
sideromecánico IAM, dijo que la manifesta
ción "es otro paso más hacia la victoria por la
igualdad de derechos entre negros y blancos".
"La festividad de King contribuirá a señalar el
racismo que todavía existe. Tal vez esta festi
vidad ayude a prestar más atención a la lucha
del pueblo afroamericano", explicó.

Contra el racismo y el antisindicalismo
Muchos sindicalistas explicaban que la ra

zón para participar en la manifestación era la
importancia que tuvo el movimiento de dere
chos civiles para el movimiento obrero.

Paul Morris, del IAM, añadió que el movi
miento por los derechos civiles "facilitó que
las minorías se incorporaran al movimiento
sindical internacional. Vamos a seguir inten
tando que el natalicio de Martin Luther King
figure como día feriado en nuestro próximo
contrato".

Otro sindicalista, C.M. Smith de los Teams
ters, dijo, "King dio su vida por los afroameri
canos y toda la humanidad. Respaldó a los sin
dicatos hasta el final y dio su vida ayudando a
organizar a los trabajadores que recogen la ba
sura. Es por eso que mi sindicato está aquí
hoy".

Muchos de los manifestantes lo expresaban
como un obrero del sindicato textil ACTWU:

Larry LukecartlPerspectiva Mundial
San Francisco: huelguistasde Watsonville marchan con otros 50 milen el día de King.

la festividad de King se debe usar"para conti
nuar combatiendo el racismo y las maniobras
antisindicales".

"Tenemos que manifestarnos más de esta
manera", enfatizó un grupo de estudiantes de
enfermería de la universidad de Tuskeegee.

Una muestra de que la lucha continúa
En el desfile participaron también bandas de

música de las Bahamas, las Islas Vírgenes y
Jamaica.

Antes de comenzar la manifestación se cele

bró un servicio religioso en la iglesia baptista
Ebenezer, donde se le otorgó al Obispo Des
mond Tutu un premio de la paz.

Tutu respondió diciendo que lo aceptaba "en
nombre de los que languidecen en las cárceles
y de los sentenciados a cadena perpetua, por
tener la audacia de decir que somos seres hu
manos".

Al acto asistieron también diversos senado

res y congresistas y el Vicepresidente de Esta
dos Unidos George Bush.

Muchas de las escuelas y fábricas que ha
bían rehusado reconocer el feriado tuvieron al

tos índices de ausentismo. La planta de Lake-
wood de la General Motors tuvo que cerrarpor
falta de trabajadoresen la línea de ensamblaje
en el primer turno.

Los obreros de la General Motors en Dora-

ville informaron que en el segundo turno había
un mar de camisetas conmemorando el día de

King.
Estaba claro que la respuesta masiva dada

por los estudiantes y trabajadores es esta pri
mera manifestación nacional, no era sólo en
conmemoración de las contribuciones de King
al movimiento de derechos civiles. Reflejaba
también la determinación de los afroamerica

nos y otros sectores del pueblo trabajador para
continuar luchando contra el racismo, el anti
sindicalismo y el apartheid en Sudáfrica. D
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HAITÍ

Enormes protestas sacuden la dictadura
'Abajo Duvalier' es el grito de guerra en las ciudades de todo el país

Por Selva Nebbia

Durante las últimas semanas Haití se ha vis

to convulsionada por protestas populares con
tra la dictadura de Jean-Claude Duvalier.

La ola de protestas comenzó el 27 de no
viembre pasado cuando más de mil habitantes
de los barrios pobres en la ciudad de Gonaíves
tomaron las calles indignados por la escasez de
alimentos.

"Abajo la miseria", "Abajo la constitución",
gritaban los manifestantes, haciendo referen
cia al documento que le concede a Duvalier el
derecho a la presidencia por vida y el de elegir
su propio sucesor.

Al día siguiente los estudiantes en Gonaíves
abandonaron las aulas paraexigir el fin del ré
gimen de Duvalier. Tropas del ejército asesi
naron a cuatro jóvenes —uno de ellos muerto a
golpes— e hirieron a muchos más.

Las protestas en Gonaíves sirvieron de ins
piraciónparalos jóvenes del resto de Haití que
organizaron protestas contra el régimen en
otras ciudades.

Ante esto, el gobierno se vio obligado a pro
longar el receso escolar.

Sin embargo las protestas continúan y se han
extendido por todo el país, que "se encuentra
unido en coro, entonando el himno de la rebe
lión", informó el número del 31 de enero al 7
de febrero del periódico Haiti-Observateur,
publicado en Nueva York.

• En Cabo Haitiano, el 25 de enero circula
ron volantes por esta ciudad al norte del país,
anunciando una concentración contra el go
bierno frente a la catedral parael día siguiente.
El 26 de enero, a pesar de la presencia masiva
de fuerzas de represivas, más de 5 mil manifes
tantes, cargando cientos de pancartas hostiles
al gobierno, se presentaron ante la catedral. Al
día siguiente, las fuerzas de represión mataron
a tres personas, entre ellos un joven de 13 años
y uno de 17.

• El 29 de enero, 40 mil personas salieron a
la calle en la misma ciudad, portando grandes
cartelones que decían: "Abajo Duvalier". Los
manifestantes lograron paralizar la ciudad.

• Mientras tanto, en el pueblo cercano de
Grande-Riviere du Nord, la población se insu
rreccionó. Desde Cabo Haitiano, el gobierno
despachó un batallón del ejército para poner
fin a las manifestaciones, pero ante el ingenio
de la población, que bloqueó la estrecha vía de
acceso a su pueblo, no pudieron entrar los ca
miones cargados de tropas y éstas se vieron
forzadas a acampar en las afueras.

En Gonaíves, la población tomó las calles
nuevamente e\ 2%de enero, gritando "Viva la
revolución", e incendiando el edificio de la
corte.

• El 28 de enero las fuerzas armadas dispa
raron contra los manifestantes en Léogáne que
protestaban contra los métodos que usa el go-
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'Nadie le teme ya a Duvalier' gritaban los manifestantes en Cabo Haitiano.

biemo en el empleo de obreros haitianos para
la zafra del azúcar en República Dominicana.
Las fuerzas armadas mataron a tres manifes

tantes.

Hubo manifestaciones contra el gobierno de
Duvalier en las ciudades de Petit-Goáves,
Saint-Louis du Sud, en Cavaillon, Les Cayes,
Jérémie.

El 31 de enero, el portavoz de la Casa Blan
ca Larry Speaks anunció que el gobierno de
Jean-Claude Duvalier había caído y que Duva
lier había huido del país.

Las declaraciones de Speaks resultaron ser
prematuras. A las pocas horas del anuncio,
Duvalier habló por la radiodel gobierno haitia
no, declarando que estaba "más fuerte que la
cola de un mono" —utilizando una expresión
del idioma creóle— y que no tenía ninguna in
tención de ceder el poder.

El anuncio de la caída de Duvalier desató

protestas en la ciudad capital Puerto Príncipe
al igual que en Cabo Haitianoy en variasotras
ciudades. El pueblo tomó las calles paracele
brar.

El gobierno de Estados Unidos ha sido un
firme partidario del régimen de Duvalier, y le
ha suministrado decenas de miles de dólares en

asistencia económica y militar.
Sin embargo, ante las crecientes protestas

populares de los últimos meses que han ex
puesto el cruel y corrupto régimen de
Duvalier, Estados Unidos ha intentado distan
ciarse públicamente de la dictadura.

El Departamentode Estado de EstadosUni
dos ha declarado que dejará de entregarle al
gobierno haitiano 7 millones de los 56 millo
nes de dólares que le había prometido.

El 31 de enero el gobierno de Duvalier im
puso el estado de sitio sobre el país. Esto le
permite suspender los derechos constituciona
les e instaurar un toque de queda, aunque de
hecho la población de Haití ha dejado de gozar
de derechos democráticos desde hace mucho

tiempo.
Las fuerzas de ejército y los temidos miem

bros del cuerpo paramilitar, los Tontons Ma-
coutes, patrullan las callesreprimiendoal pue
blo impunemente.

El gobierno también ha impuesto mayores
restricciones sobre la prensa y la radio.

Pero como lo indican las masivas protestas
populares contra el régimen de Duvalier, el
pueblo haitiano ha comenzado a perder su te
mor a las fuerzas de represión. El fin del régi
men parece cada vez más cercano. D
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HAITÍ

La vida bajo el régimen de Duvalier
EU sostiene una dictadura basada en el terror y la explotación

Por Selva Nebbia

¿íor qué se ha rebelado el pueblo de Haití
conu*a el régimen de Jean-Claude Duvalier?

Haití es el país más pobre del hemisferio oc
cidental y uno de los más pobres del mundo. El
ingreso per cápita de Haití es de 270 dólares al
año. Tres de cada cuatro haitianos se encuen

tran por debajo del nivel oficial de pobreza de
150 dólares anuales.

El índice de analfabetismo alcanza el 80 por
ciento. Según cifras de la Organización Mun
dial de la Salud el 73 por ciento de los niños y
el 50 por ciento de los adultos están desnutri
dos. El índice de mortalidad infantil es de 130

por cada mil nacidos vivos (en Estados Unidos
es de menos de 15). La esperanza de vida es de
45 años.

Estás escalofriantes cifras ilustran la miseria

que vive el pueblo de este pequeño país caribe
ño de 6 millones de habitantes mayoritaria-
mente negros.

i

Duvalier: una vida de rey
Pero no todos viven en la miseria en Haití.

El presidente vitalicio Jean-Claude Duvalier y
su esposa Michele viven como reyes en un sun
tuoso palacio. Por ejemplo, su boda costó más
de 2 millones de dólares. Michele Duvalier

frecuentemente va de compras a Francia. Ade
más de su palacio, los Duvalier son dueños de
una finca, dos quintas y un chalet en las mon
tañas. Ellos se encuentran entre el uno por
ciento <¡le la población —la oligarquía— que
de acuerdo al Banco Mundial, recibe más del
40 por ciento de los ingresos del país.

Durante los últimos 28 años el país ha vivi
do bajo ladictadura de los Duvalier.

Jean-(plaude Duvalier, el actual presidente
conocido como Baby Doc, heredó el poder de
su padre, Francois Duvalier o Papa Doc, quien
llegó a la presidencia en 1957 y siete años des
pués se proclamó presidente por vida.

Antes de morir, en 1971, Francois Duvalier
nombró a su hijo como su sucesor.

Durante las últimas tres décadas, la dinastía
de los Duvalier ha recibido el apoyo firme de
las administraciones tanto demócratas como

republicanas en Estados Unidos.
La sucesión del régimen de Duvalier padre a

Duvalier hijo fue dirigida por el embajador
norteamericano en Haití, Clinton Knox, buen
amigo del ¡viejo tirano. Para esa ocasión Knox
pidióoficialmente al Departamento de Estado
de Estados Unidos que despachara buques de
guerra cerca de las aguas territoriales de Haití
paraevitar la infiltración de exiliados oposito
resdelgobierno que pudiera"perturbar" lacal
ma del país.

Washington le proporcionó asesores técni
cos nortemericanos a Jean-Claude Duvalier

paraadiestrarel ejército y los cuerpos de repre
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sión. También le entregó armas, lanchas patru
lleras y helicópteros destinados a reforzar el
aparato militar del régimen.

Generosa ayuda de EU al régimen
El gobierno de Estados Unidos ha apuntala

do la dictadura con una generosa ayuda eco
nómica. El régimen de Francois Duvalier reci
bió 100 millones de dólares sólo en sus prime
ros seis años. Y su hijo Baby Doc ha estado re
cibiendo unos 50 millones anuales de Estados

Unidos, con los cuales no sólo ha reforzado su
poder, sino que también ha logrado agrandar
su enorme fortuna privada.

La dinastía de los Duvalier se caracteriza

porun gobierno basado en el terror de la pobla
ción. El pueblo haitianocarecede los más bá
sicos derechos democráticos. No existe el de-

Unidos que el gobierno de Duvalier "está to
mando pasos decisivos para mejorar la situa
ción de los derechoshumanosen Haití, imple-
mentando las reformas políticas que son esen
ciales para desarrollo de la democracia en Hai
tí". Shultz agregó que estas elecciones repre
sentaban un "proceso continuo de avances" ha
cia "la meta de la democratización".

Los Tontons Macoutes

Paramantener su control férreo, el régimen
se vale —además del ejército oficial y la poli
cía— de un ejército paramilitar denominado
Voluntarios de la Seguridad Nacional (VSN).
Mejor conocido como los Tontons Macoutes,
este ejército paramilitar siembra el terror entre
el pueblo trabajador haitianotanto en el campo
como en la ciudad. Se estima que existen hoy

Haitianas hacen cola para recibir una ración de comida en el pueblo de Mare-Rouge.

recho a la sindicalización. Los partidos políti
cos —ilegales bajo el régimen de Papa Doc—
hoy pueden existir sólo si se declaran a favor
de la presidencia vitalicia para Baby Doc Du
valier y el derecho de éste a elegir su sucesor.
La tortura, los arrestos arbitrarios, los asesina
tos políticos y las desapariciones son práctica
común del régimen.

La dictadura mantiene un estricto control so

bre los medios de difusión y persigue a los que
se atreven hacer las menores críticas.

Aunque en 1979 y en 1984, el régimen or
questó elecciones legislativas, y en 1983 cele
bró los primeros comicios municipales en 25
años, no permitió —con la excepción de un di
putado en 1979— la postulación de ningún
candidato opositor. Pocos meses antes de las
elecciones de febrero de 1984, Sylvio Claude,
presidente del Partido Demócrata Cristiano,
junto con otros opositores del régimen y posi
bles candidatos, fueron encarcelados. Otros
fueron exiliados a la fuerza. Claude declaró
que fue golpeado y torturado en la cárcel.

Sin embargo, el 30 de enero de 1985, el se
cretario de estado norteamericano George
Shultz declaró ante el Congreso de Estados

día más de 9 mil miembros de los VSN. Los

Tontons Macoutes fueron organizados por
Papa Doc, bajo el asesoramiemto de militares
de Estados Unidos.

Los Tontons Macoutes prácticamente ac
túan como un ejército de ocupación. Cada
zona, cada barrio tiene sus Tontons Macoutes,
que además de jugar —a la par de la policía—
el papel de torturadores y matones, son extor-
sionistas y usan su poder para enriquecerse.

Un informe de un comité de derechos huma

nos a la Organización de Estados Americanos
redactado en 1982, dice lo siguiente:

"En Puerto Príncipe [la ciudad capital] las
fuerzas de seguridad extorsionan impuestos
excesivos de los pequeños comerciantes o to
man sus mercancías. Haitianos que fueron en
trevistados informan que los Macoutes a veces
simplemente entran en los negocios y toman lo
que desean y se niegan a pagar.

"En el campo, donde reside el 80 por ciento
de la población de Haití, las fuerzas de seguri
dad extorsionan dinero o cosechas y toman tie
rras impunemente. ... La resistencia ante las
demandas de las fuerzas de seguridad ... sólo
traen mayores dificultades y castigos arbitra-
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La dictadura sanguinaria de Duvalier sirve
para defender los intereses de los gobernantes
capitalistas de Estados Unidos. Y éstos tienen
grandes intereses en Haití, tanto políticos
como económicos. Su ubicación en la cuenca

del Caribe y su cercanía a Cuba le resulta muy
importante estratégicamente a Washington. La
política norteamericana en el Caribe, especial
mente después del triunfo de la revolución cu
bana y luego de la revolución nicaragüense y
otros acontecimientos en la región, ha estado
destinada a evitar el resurgimiento de cualquier
movimiento de los pueblos oprimidos.

Por otro lado, Haití se ha convertido en un
paraíso para los inversionistas norteamerica
nos.

Con un índice de desempleo de más de 50
por ciento (una cifra extremadamente conser
vadora) y un salario mínimo de 3 dólares al
día, una clase obrera aterrorizada, sin sindica
tos o leyes que la protejan, sin derecho a la
huelga, sin límites en la jornada laboral ni
pago de horas de trabajo extras, el ambiente es
bien propicio para la extracción de ganancias
jugosas.

Durante los últimos años, más de 250 com
pañías estadunidenses se han establecido en
Haití. Además de los bajos salarios, gozan de
grandes exenciones de impuestos y favorables
términos para la exportación a Estados Unidos
de sus productos.

La mayoría de las empresas norteamerica
nas en Haití son de juguetes y de la costura.
Miles de muñecos de peluche salen mensual-

Inestimable para los
que luchan contra el
apartheid:
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Mundial con el artículo 'La revolución sud
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mente de Haití para el mercado estadunidense.
También casi todas las pelotas de béisbol que
se usan en Estados Unidos vienen de Haití,
donde son cosidas a manos por mujeres que
para ganar sus 3 dólares al día deben producir
por lo menos 24 pelotas. Entre las compañías
de equipo deportivo se encuentra la MacGre-
gor Athletic Co. y la Rawlings Sporting
Goods. En el mercado de Estados Unidos las

pelotas de béisbol Rawlings se venden a 5.49
dólares cada una.

Otras empresas norteamericanas atraídas
por la superexplotación de los trabajadores hai
tianos incluyen la Gulf and Western —la cual
tiene una fábrica de pantalones "blue
jeans"—, y varias compañías electrónicas
como la GTE Sylvania.

Sin embargo, Haití es esencialmente un país
agrícola. Más del 75 por ciento de su pobla
ción está concentrada en las áreas rurales. La

mayoría de esta población rural carece de tie
rra. Se calcula que el 66 por ciento de las tie
rras cultivables está en manos de los grandes
terratenientes que representan menos del 2 por
ciento de la población total.

La crisis en el campo
Por ejemplo, el cultivo del café—el princi

pal producto de exportación de Haití— está
controlado por 25 familias. Dentro de éstas,
unas cinco familias controlan la mitad del café.

Los pocos campesinos que tienen parcelas
están relegados a los peores terrenos sin los
medios ni los implementos para producir si
quiera lo suficiente para sobrevivir.

Miles de campesinos se ven desplazados del
campo y forzados a vivir en los tugurios de las
ciudades.

Más de 20 mil emigran estacionalmante al
país vecino, República Dominicana. Ahí tra
bajan en condiciones de virtual esclavitud de
las 4 y media de la mañana hasta la 6 de la no
che por salarios de hambre.

Los picadores de caña haitianos en Repúbli
ca Dominicana están sometidos a condiciones

infrahumanas en los campamentos laborales,
donde son de hecho prisioneros de los patrones
hasta que termine la zafra y los obliguen a re
gresar a su país. Este arreglo es el producto de
un contrato entre el gobierno haitiano y el do
minicano.

El gobierno dominicano también le permite
a los Tontons Macoutes que operen libremente
en su territorio. Recientemente, el presidente
del Comité Dominicano para la Defensa de los
Derechos Humanos denunció la existencia de

1 500 Tontons Macoutes en ese país.
Miles de haitianos también prefieren arries

garse a la merced del mar Caribe en botes para
emigrar a Estados Unidos, huyendo de la re
presión económica y política de su país.

El gobierno nortemericano a través de sus
guardacostas y su Servicio de Inmigración y
Naturalización (SIN) ha sometido a los miles
de haitianos que llegan a este país a un trata
miento inhumano, metiendo a muchos en cam
pos de detención. A pesar de que muchos han
sido forzados a regresar a Haití, se calcula que
sólo en el estado de Florida residen unos 60 mil

refugiados haitianos. Estos son obligados a to
mar los peores empleos y a sufrir la discrimina

ción racista.

No obstante muchas familias en Haití de

penden para sobrevivir del dinero que les en
vían sus parientes que trabajan en Estados Uni
dos.

El hecho de que el gobierno nortemericano
rehusa concederles a estos refugiados la condi
ción de exiliados políticos que les permitiría
residir en este país legal mente, es otro aspecto
del apoyo político que le da el gobierno de Es
tados Unidos a la dictadura duvalierista.

Una de las razones que el gobierno norte
americano dio para justificar su aprobación de
ayuda económica para Haití en 1984 —pese a
la falta de derechos democráticos— fue el "es

fuerzo del gobierno de Duvalier de detener esta
inmigración".

Azotado por el FMI
Como el resto de las naciones de América

Latina y el Caribe, Haití es un país endeudado
a los grandes bancos imperialistas.

Ante el incumplimiento de Haití con sus pa
gos en 1984, el Fondo Monetario Internacional
le insistió a Duvalier que imponga un progra
ma de austeridad.

Según el entonces ministro de economía
Frantz Merceran, el gobierno de Haití ya había
reducido sus gastos por más del 25 por ciento
durante los previos 2 años.

Ese año, un miembro del gobierno de Esta
dos Unidos, principal país prestamista de Hai
tí, dijo que aunque el gobierno hatiano había
"tomado buenas medidas fiscales", después de
las protestas contra el hambre que tuvieron lu
gar en mayo y junio de ese año, el gobierno de
Haití "se pasó" y gastó demasiado dinero en
arroz y azúcar, sobrepasando los límites decre
tados por el FMI.

Al contrario de la imagen que presentan los
medios de difusión estadunidenses, el pueblo
de Haití no es por naturaleza servil y dócil.
Cuenta con una rica historia de lucha que se re
monta más de 200 años.

Haití fue la primera república latinoameria-
na, obteniendo su independencia de Francia en
1804. La lucha por la abolición de la esclavi
tud, encabezada por el ex esclavo Toussaint
L'Overture, fue la única rebelión exitosa de es
clavos en la historia y se convirtió en la revolu
ción que logró la fundación de la primera re
pública negra del hemisferio occidental.

Entre 1915 y 1934 se dio la lucha contra la
ocupación militar de Haití por Estados Unidos.
Y durante los últimos 28 años de duvalierismo

—a pesar de las detenciones, los asesinatos, el
exilio, la tortura y el terror— han habido nu
merosas protestas populares.

En los años sesenta hubo una ola de huelgas
de obreros y de estudiantes, inspirados en parte
por la revolución cubana. Estas huelgas fueron
duramente reprimidas.

A pesar del estricto control sobre los medios
de difusión por parte del gobierno, en los últi
mos años han habido varias e importantes pro
testas contra el hambre y la miseria, especial
mente en las áreas rurales.

Son estas mismas condiciones de hambre y
terror las que han provocado la rebelión actual
del pueblo haitiano que hace peligrar el futuro
de la dictadura duvalierista. D
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CUBA

Se recuperan del desastre del siglo
Pese al gran daño del huracán, continúa crecimiento económico

Por Will Reissner

A pesar de que el desvastador terremoto en
México y la erupción volcánica en Colombia
recib|ieron considerable atención enlos medios
de difusión de Estados Unidos, los mismos pe
riódicos, y estaciones de radio y televisión se
mantuvieron en virtual silencio acerca de otro

desastre natural: el huracán que azotó a Cuba
en noviembre de 1985.

El bloqueo informativo perseguía motivos
claramente políticos. Era especialmente cho
cante dados los minuciosos reportajes que se
dieron sobre la trayectoria del huracán a través
del Caribe hacia Estados Unidos; en cambio,
su impacto en Cuba fue apenas mencionado.

El huracán Kate atravesó Cuba el 19 de no

viembre de 1985, con vientos de hasta 200 ki
lómetros por hora. Fue el peor desastre natural
que h£ sufrido el país en este siglo, dejando
una senda de destrucción de 500 kilómetros a

lo largo de la isla.
En total, unas 80 mil viviendas fueron daña

das, y 5 mil completamente destruidas. Miles
de fábricas e instalaciones agropecuarias que
daron seriamente averiadas, muchas perdiendo
el techo.

El mar embravecido arrasó con poblaciones
enteras en la costa norte.

En áreas enormes en el campo, donde la za
fra del azúcar estaba a punto de comenzar, el
vendaval derribó extensos cañaverales. .

La tempestad arruinó más de 10 mil hectá
reas de platanales.

En las plantaciones de cítricos, destruyó
gran parte de la cosecha

Un 70 por ciento del país quedó sin electri
cidad, y al caerse los postes del alambrado te-

Recibe, todas las semanas por correo aéreo,
noticias directamente desdeNicaragua. . •
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lefónico se cortó la comunicación.

Los cálculos iniciales de los daños materia

les eran de más de mil millones de dólares.

A pesar de todo, sólo dos personas perdie
ron la vida en este desastre, ambas en la ciudad
capital de La Habana. Las muertes mínimas
atestiguan la capacidad de la población cubana
para movilizarse en casos de emergencia.

La inmensa mayoría de los cubanos son
miembros de una u otra organización de masas
—los Comités de Defensa de la Revolución, la
Federación de Mujeres Cubanas, los sindica
tos, grupos juveniles, las Milicias de Tropas
Territoriales.

Como resultado de este alto grado de organi
zación, más de 715 mil personas fueron eva
cuadas de localidades en peligro, antes de que
el huracán tocara tierra. Fue esta movilización

la que redujo las muertes a sólo dos.
Además, la pérdida económica fue limitada

con el traslado de más de 200 mil cabezas de

ganado vacuno, 7 mil puercos, 57 mil ovejas,
5 mil caballos, y más de 100 mil aves de co
rral.

No habían terminado de aplacarse los vien
tos cuando los esfuerzos de reconstrucción co

menzaron. El estado cubano facilitó los mate

riales de construcción a mitad de precio a todo
aquél cuya casa hubiera sido dañada. Présta
mos fueron puestos inmediatamente a la dispo
sición de los que no tuvieran el dinero para co
menzar las reparaciones.

El presidente cubano Fidel Castro reportó a
una sesión de la Asamblea Nacional del Poder

Popular, el organismo legislativo del país, que
"una vez más se puso en práctica el principio
de la solidaridad socialista, de la solidaridad
revolucionaria, en que nadie se quedó sin re
cursos y al que necesitaba un crédito se le daba
un crédito, además, para que pudiera comprar
los materiales" para la reconstrucción.

Sin embargo, aún en las mejores circuns
tancias, el grado de daños materiales fue tan
grande que una reconstrucción rápida y total
habría sido imposible si Cuba solamente hu
biese contado con sus propios recursos. Castro
señaló que la cantidad de fibrocemento reque
rida para reparar las paredes y los techos sería
equivalente al total de la producción planeada
para 1986. Además se necesitaban 10 mil tone
ladas de láminas de cinc, pero en toda la isla
sólo había mil toneladas almacenadas.

El gobierno soviético rápidamente ofreció
ayuda para estas reparaciones. Para el 28 de
noviembre de 1985, Moscú anunció que man
daría gratuitamente a Cuba 30 mil toneladas de
arroz, 20 mil toneladas de harina de trigo, 10
mil en láminas de cinc, 5 mil en láminas de
aluminio, 2 millones de tejas de asbestocemen-
to y mil toneladas de asbesto de fibra larga.

Las autoridades cubanas reportaron que el
cinc, aluminio, y las tejas donadas por la
Unión Soviética serán suficientes para reponer

Granma Resumen Semanal

Destrozos causados por el huracán Kate a
su paso por Isabela de Sagua, un poblado de
pescadores de la costa norte.

todos los techos destruidos por el vendaval.
Los cargamentos de arroz y harina ayudarán a
compensar por las pérdidas en plátanos, vege
tales y otras cosechas que destrozó el huracán
Kate.

Los daños del huracán se sumaron a dos

años de sequía que han dejado las reservas de
agua a sólo el 62 por ciento de su capacidad. El
vendaval no alivió la falta de agua porque vino
acompañado de poca lluvia.

Debido a la sequía algunas metas de produc
ción agrícola, particularmente de arroz, frijo
les, carne y leche, no pudieron ser alcanzadas
en 1985.

También la rebaja en el precio internacional
del azúcar y del petróleo ha limitado las gana
das cubanas por la exportación de sus produc
tos. El precio del azúcar ha bajado a menos de
3 centavos de dólar por libra.

Aun con las circunstancias adversas, la eco
nomía cubana creció en un 4.8 por ciento en
1985. La tasa anual de crecimiento en el perío
do 1981-85 fue un promedio de 7 por ciento,
más alta de lo planeado para ese período.

El impacto del huracán en la economía se
sentirá verdaderamente en los resultados de

1986, por lo que las proyecciones de creci
miento son sólo entre 3 y 3.5 por ciento. D
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NICARAGUA

Más tierras para los campesinos
Gobierno revolucionario satisface reivindicaciones populares

Agricultor celebra la entrega de títulos de propiedad en 1983. Perspectiva Mundial

Por Cindy Jaquith

MANAGUA, Nicaragua—El gobierno de
obreros y campesinos de Nicaragua ha comen
zado a extender considerablemente el progra
ma de reforma agraria para satisfacer las de
mandas de cientos de miles de campesinos sin
tierras o con pequeñas parcelas. La nueva me
dida de distribución de tierras fue anunciada el

31 de diciembre de 1985, como parte del men
saje de Año Nuevo del gobierno y del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El mensaje fue dado por el Presidente de Ni
caragua Daniel Ortega, en la comunidad cam
pesina norteña de Pancasán. Esta localidad fue
un importante frente de batalla del FSLN du
rante la lucha revolucionaria que derrocó al
dictador Anastasio Somoza. Ortega declaró
que ningún campesino en Nicaragua se queda
ría sin tierra.

El 11 de enero, tras el mensaje de Año Nue
vo, tuvo lugar una gran asamblea de campesi
nos en San Marcos, una población en la Re
gión ÍV sobre la costa del Pacífico. En esta re
gión del país, al sur de Managua, hay una con
centración muy alta de campesinos sin tierras o
con parcelas tan pequeñas que no permiten un
ingreso decoroso.

En esta asamblea, el Presidente Daniel Orte
ga firmó un decreto cambiando la ley de refor
ma agrariaque ha estado en vigor desde 1981.

Bajo la legislación de 1981, la tierra que po
día ser expropiada por el gobierno y distribui
da a los campesinos más pobres quedaba defi
nida de la siguiente manera: en la mitad orien
tal del país, se podrían expropiar las propieda
des de más de mil manzanas (700 hectáreas),
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mientras que en la costa del Pacífico —que es
más poblada— se podríaexpropiarlas que mi
dieran más de 500 manzanas (350 hectáreas).
Todas las propiedades más pequeñas, aunque
hubieran sido abandonadas o permanecieran
sin cultivar, no se verían afectadas.

'¡Tierras para los que las trabajan!'
El nuevo decreto básicamente elimina el lí

mite mínimo de hectáreas que determina las
fincas que pueden ser afectadas por la reforma
agraria. Y desde ahora, cualquier terrateniente
con menos de mil manzanas en la Costa Atlán

tica y con menos de 500 en la costa del Pací
fico puede ser expropiado. La tierra abandona
da o sin cultivar puede ser expropiada también
sin indemnización.

Los objetivos inmediatos del nuevo decreto
son las grandes extensiones abandonadas o sin
utilizar, así como las propiedades de los terra
tenientes que colaboran abiertamente con los
mercenarios respaldados por el gobierno de
Estados Unidos. Sin embargo, los grandes
agricultores capitalistas cuyas tierras se utili
cen productivamente también pueden ser afec
tados por la ley. Una cláusula de la ley estipula
que "la utilidad pública o el interés social" pue
de ser una razón paratomar sus tierras, en cuyo
caso el gobierno negociaría con el propietario
la forma de indemnizarlo.

El discurso de Ortega en San Marcos, al
enumerar las nuevas medidas, fue apoyado por
los campesinos con gritos de "¡Tierrasparalos
que las trabajan!" Con anterioridad a la asam
blea, habían tenido lugar manifestaciones de
campesinos por distintas partes del país exi
giendo tierras. A menudo, llevaban carteles
nombrando a los terratenientes que deberían

ser expropiados.
Desde la promulgación de la ley de reforma

agraria en 1981, 83 167 familias han recibido
más de 250 mil manzanas de tierras, señaló Or
tega. Aun así, cientos de miles de campesinos,
en este país de 3.5 millones de habitantes, per
manecen todavía sin tierra o con terrenos insu

ficientes como para sostener a sus familias.
En una entrevista aparecida en el diario del

FSLN, Barricada, el Ministro de Desarrollo
Agropecuario y Reforma Agraria Jaime Whee-
lock estimaba que el 20 por ciento de la pobla
ción campesina carecía de tierras o tenía canti
dades insuficientes. En la Región I, por ejem
plo, señaló que existían 40 mil campesinos sin
tierras.

Un fusil con cada título de propiedad
La desigualdad en la propiedad de la tierra

se puede observar también en la Región V, en
el sur de Nicaragua, donde mil familias poseen
más de 600 mil manzanas. Otras 15 mil fami

lias intentan vivir con sólo 46 mil manzanas, y
varios millares más carecen totalmente de tie

rra.

La demanda de tierra se ha incrementado

mucho, ya que la guerra financiada por Wash
ington ha expulsado a muchos campesinos de
sus propiedades en las regiones del norte del
país. El total de nicaragüenses desplazados por
la guerra asciende a más de 250 mil, la mayor
parte de ellos campesinos.

Daniel Ortega explicó también que el FSLN
había decidido el pasado mes de mayo que se
debe acelerar la distribución de tierras. Aun

que se repartieron grandes extensiones durante
la segunda mitad de 1985, el gobierno se vio
obstaculizado por los límites fijados en la ley
de 1981.

Los sandinistas explicaron que habían hecho
un cambio en la política de entrega de los títu
los individuales de propiedad. Antes de 1985
se enfatizaba especialmente la distribución de
tierras a las cooperativas, concediéndose pocos
títulos individuales.

Durante 1985, aunque se continuaban repar
tiendo grandes extensiones de tierra fc te o©«*-
perativas, el número de títulos individuales au
mentó significativamente. En 1985 se conce
dieron más títulos individuales que en los cua
tro años anteriores juntos. El diario Barricada
explicó el cambio diciendo que era "una ruptu
ra radical con la tendencia de años anteriores

de, casi exclusivamente, entregar tierras a coo
perativas".

Al final de la asamblea en San Marcos, Or
tega y Wheelock hicieron entrega de 19 títulos
de propiedad que beneficiarán a más de 200 fa
milias por todo el país. Entre los nuevos pro
pietarios se encontraban varias mujeres. A
cada campesino o campesina se le entregó,
junto con el título, un fusil, para defender su
tierra de los mercenarios de Washington. D
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NICARAGUA

Por qué fue clausurada Radio Católica
En medio de la guerra, la emisora violaba leyes destinadas a la defensa

Por Cindy Jaquith

MANAGUA, Nicaragua—Cuando el go
bierno de Nicaragua cerró las instalaciones de
Radio Católica el 2 de enero, la medida fue
condenada por los grandes medios de difusión
de Estados Unidos como otra prueba de la per
secución religiosa por parte de los sandinistas.

Radio Católica era un instrumento importan
te de la jerarquía de la iglesia católica en este
país. La manejaba el Padre Bismark Carballo,
un asistente del Cardenal Miguel Obando y
Bravo. Las autoridades nicaragüenses acusan a
Carballo de violar la ley en repetidas ocasio
nes. Su radio emitía llamamientos incitando a

evadir el servicio militar y se negaba a emitir
ciertas declaraciones del gobierno, cosa reque
rida de todas las emisoras debido al estado de

guerra que vive el país.
Carballo dice que el hecho de que no se emi

tieron las declaraciones del gobierno se debió
a un "error humano". Alega que es víctima del
gobierno porque es un cura católico y no por
que violó la ley.

Sin embargo, algo distinto se revelaba en
una misa que dio Carballo el 10 de enero.

Misa promovida por 'La Prensa'
La ceremonia que tuvo lugar en la Iglesia del

Calvario en las afueras de la ciudad capital Ma
nagua fue promovida a través de anuncios en el
diario antisandinista La Prensa. La denomina

ban una ceremonia para conmemorar el octavo
aniversario del asesinato, a manos de los agen
tes de Anastasio Somoza, de Pedro Joaquín
Chamorro. El régimen de Somoza fue derroca
do en 1979. Chamorro había sido director de

La Preiro y xm personaje prominente de la
burguesía antisomocista.

El "Sindicato de Obreros de La Prensa" aus

pició la misa.
A pesar de la impresión que darían los me

dios de difusión capitalistas de Estados Uni
dos, e\ gobierno de ninguna manera hostigó a
los que asistieron a la misa de Carballo. Un
solo policía sandinista apareció delante de la
iglesia antes del servicio, conversó brevemente
con el organizador del evento y se fue.

Si hubo intimidación, provino de los hom
bres corpulentos que estaban alineados en la
entrada de la iglesia, algunos de los cuales lue
go fueron al altar para ayudar a Carballo a dar
la misa.

Las primeras personas en llegar a la misa
eran en su mayoría mujeres, muchas de ellas
bien vestidas, aunque se encontraban también
vendedoras del mercado de enfrente de la igle
sia. Más tarde llegaron hombres, algunos de
ellos supuestos sindicalistas empleados de La
Prensa. Otros eran miembros de partidos po
líticos de derecha, y unos pocos eran obreros.
A lo sumo, la multitud llegó a 300 personas,
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incluyendo a los miembros de la prensa extran
jera.

Justo antes de comenzar el servicio, Violeta
Chamorro, viuda del director asesinado, entró
con algunos miembros de su familia y ostento
samente se dirigió a la primera fila. Ella había
participado brevemente en el gobierno nicara
güense después de la caída de Somoza; en
1980 renunció denunciando a los sandinistas

como antidemocráticos.

En su sermón, dedicado a Pedro Joaquín
Chamorro, Carballo apenas hizo mención del
nombre del director. En ningún momento se

un día para pagar a los empleados de Radio
Católica que fueron cesanteados por el cierre
de la estación. Solicitó a los presentes que ayu
daran a sus hemanos obreros de Radio Católica

quienes supuestamente enfrentarían el hambre
y la pérdida de sus viviendas.

Varios hombres más que dijeron ser sindica
listas pidieron donaciones para Carballo como
expresión de defensa de "los derechos sindica
les".

Una mujer se levantó y dijo que era vende
dora en el Mercado Oriental. "No tenemos

nada, ni comida para vender. No hay empleos.

Bill GretterIPersDectiva Mundial

Sacerdote Bismark Carballo (derecha), director de Radio Católica.

mencionó el hecho de que el mismo tipo de
matones somocistas que asesinaron a Chamo
rro son los que hoy día están tratando de ate
rrorizar al pueblo de Nicaragua al servicio de la
CÍA.

Carballo dijo que no es posible construir el
nuevo mundo que deseamos sino en base al
amor y no, como algunos dicen, en base a la
lucha de clases. Su sermón llamaba repetida
mente a la "libertad" contra un enemigo no es
pecificado.

Cuando terminó el sermón, Carballo se ale
jó del altar y dejó que sus "ayudantes" presen
taran un mensaje más explícito por medio de
una oración. Un individuo dijo una oración
"por la paz, que sólo se puede lograr con el
dialogo nacional y la reconciliación". Otro dijo
una oración por "la libertad de los sindicatos y
de Radio Católica".

Solicitan fondos para Radio Católica
Le siguió un mitin "espontáneo" de recauda

ción de fondos. Un hombre fue al altar y dijo
ser de la Central de Trabajadores Nicaragüense
(CTN), un sindicato reaccionario asociado con
el anterior régimen de Somoza. Algunos ex di
rigentes de la CTN hoy son parte de las fuerzas
mercenariasbasadasen Honduras, integrando
especialmente sus bandas terroristas urbanas.

El hombre dijo que se pediría a los miem
bros de la CTN que contribuyeran el salario de

Pero igual voy a dar lo poco que tengo a Radio
Católica", dijo, entregándole unos billetes a
Carballo.

Cada donación fue recibida con aplausos
fervorosos de la mayoría de los presentes.

Los organizadores de la misa obviamente
deseaban darle buen material a los periódicos
extranjeros: sobre sindicalistas oprimidos, so
bre mujeres y católicos luchando contra la per
secución de la iglesia por parte de los sandinis
tas.

El mensaje dirigido al pueblo nicaragüense
lo resumió la oración por el "diálogo y la re
conciliación nacional". Esto se refiere a la de

manda del Presidente Ronald Reagan de que
los nicaragüenses rindan las armas y comien
cen charlas de paz con las fuerzas apoyadas por
Estados Unidos: en otras palabras, que dejen
de defender los logros que han conquistado
gracias a su revolución.

Nadie durante la misa siquiera ofreció una
prueba de que el derecho de los católicos a
practicar su religión había sido violado por el
gobierno.

Lo que en realidad exigía este evento era
que se le permitiera a Radio Católica —en me
dio de una guerra— usar libremente su espacio
radial para organizar la deserción, la evasión
de la conscripción y la oposición a las medidas
económicas necesarias para ganar esa gue
rra. D
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LESOTHO

Sudáfrica respalda golpe de estado
Tras años de desestabilización por el régimen del apartheid

Por Martín Koppel

El gobierno del pequeño país de Lesotho fue
derrocado el 20 de enero en un golpe de estado
reaccionario. ¿Porqué? Por haber desafiado su
vecino, el régimen del apartheid en Sudáfrica.

La jerarquía militar de Lesotho anunció por
radio ese día que el Primer Ministro Leabua
Jonathan había sido reemplazado por un Con
sejo Militar, encabezado por el General Justin
Lekhanya. También impuso un toque de que
da.

El golpe militar culminaba varios años de
chantaje económico, desestabilización y ata
ques militares por parte de Sudáfrica. A partir
del 1 de enero, el régimen sudafricano había
impuesto un severo bloqueo económico contra
Lesotho, que está completamente rodeado por
Sudáfrica.

Apenas tres días antes del golpe, el General
Lekhanya y otros oficiales visitaron Pretoria,
la capital sudafricana, para discutir las condi
ciones exigidas por el régimen del apartheid
para levantar el bloqueo. Una condición era la
salida de Jonathan.

Otra exigencia sudafricana era la expulsión
de los miles de refugiados políticos sudafrica
nos que se encuentran en Lesotho, especial
mente los miembros del Congreso Nacional
Africano (ANC), la organización que dirige la
lucha de liberación en Sudáfrica.

Pretoria no ocultó el placer que le produjo
este golpe militar, a pesar de negar cualquier
involucramiento en él. A pocas horas del gol
pe, Sudáfrica aflojó su bloqueo económico. Al
día siguiente, el nuevo Consejo Militar de Le
sotho envió una delegación a Sudáfrica para
discutir las relaciones entre los dos países.

Los resultados se vieron a los pocos días. El
Consejo Militar anunció que todos los miem
bros del ANC serían expulsados a otros países
africanos (aunque no a Sudáfrica).

Dependencia en Sudáfrica
Aunque Lesotho es un país formalmente in

dependiente, sufre la dominación de su pode
roso vecino. Cuenta con escasos recursos y su
economía está estrechamente atada a la de Su

dáfrica. Casi todo su comercio es con Sudáfri

ca, y el resto tiene que pasar por territorio su
dafricano. El 40 por ciento de la fuerza laboral
masculina y adulta de Lesotho trabaja como
obreros migratorios en Sudáfrica. El 70 por
ciento de los ingresos de Lesotho proviene de
los salarios que estos obreros envían a casa,
junto con los aranceles aduaneros derivados
del comercio que pasa por Sudáfrica. Lesotho
pertenece a la unión aduanera dominada por
Sudáfrica; su moneda está ligada al rand suda
fricano. Muchas de las escasas industrias en

Lesotho son propiedad de compañías sudafri-
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Durante su primera década de independen
cia (habiendo sido colonia británica hasta
1966), la política del gobierno de Leso
tho —encabezado por Jonathan— reflejó esta
dominación sudafricana. En aquel entonces,
Jonathan era considerado "el hombre de Preto

ria"; su partido, el Partido Nacional Basotho
(BNP) recibía apoyo encubierto de Sudáfrica.

Pero durante los años 70, empezó a cambiar
la política del gobierno y del BNP. Esto se de
bió en parte a la influencia de la creciente lucha
de liberación en África austral: laindependen-

Pretoria impuso un bloqueo a Lesotho.

cia de Angola, Mozambique y Zimbabwe, y
también la creciente rebeldía de las masas ne

gras de Sudáfrica.

Jonathan y otros funcionarios del gobierno
empezaron a pronunciarse más firmemente en
contra del apartheid. Otorgaron asilo político a
miles de sudafricanos que huían de la repre
sión en Sudáfrica.

Tratando de disminuir su dependencia en
Sudáfrica, el gobierno de Lesotho estableció
relaciones diplomáticas más estrechas con Mo-
zambioue, Angola, Zimbabwe, y otros países
de África austral. A principios de los años 80,
estableció relaciones con la Unión Soviética,
China y Corea del Norte.

Desestabilización

El régimen del apartheid se alarmó por la
ayuda a los refugiados sudafricanos brindada
por el gobierno de Lesotho, y por sus expresio
nes de independencia política. Emprendió una
campaña de desestabilización contra este pe
queño país.

Pretoria se ha aprovechado de la gran depen
dencia económica de Lesotho para tratar de
chantajear al gobierno. Repetidamente en los
últimos años, la aduana sudafricana ha obsta
culizado el tránsito de vehículos y de comercio
en las fronteras de Lesotho, causando escase
ces de carne, legumbres y medicamentos.

Sudáfrica también ha intervenido directa

mente con sus tropas. El 9 de diciembre de
1982, un centenar de tropas sudafricanas en
tró a Maseru, capital de Lesotho, en medio de

la noche y atacó varias casas, asesinando a 30
refugiados sudafricanos (en su mayoría miem
bros del ANC) y a 12 ciudadanos de Lesotho.

El 20 de diciembre pasado, un grupo de co
mandos sudafricanos entró de nuevo a Maseru

y asesinó a seis refugiados sudafricanos y a tres
ciudadanos de Lesotho.

Además, Pretoria ha apoyado una campaña
incesante de sabotaje y terrorismo contra el go
bierno de Lesotho. Para esto se ha valido del
llamado Ejército de Liberación de Lesotho
(LLA), una fuerza mercenaria de exiliados de
ultraderecha. El LLA, el ala militar de una
fracción del opositor Partido del CongresoBa
sotho (BCP), ha realizado una serie de ataques
terroristas.

El régimen del apartheid también ha desa
rrollado vínculos con varios partidos políticos
de derecha en Lesotho. Estos partidos han de
nunciado el gobierno de Lesotho por dar asilo a
refugiados políticos, por "empeorar" las rela
ciones con Sudáfrica y por establecer lazos di
plomáticos con la Unión Soviética y otros esta
dos obreros.

Los partidos de derecha también culpaban
demagógicamente al partido gobernantede Jo
nathan por todos los problemas económicos y
sociales del país. Puesto que el BNP había go
bernado durante los últimos 20 años, defen
diendo los intereses de la clase dominante de

Lesotho, estas acusaciones recibieron cierto
apoyo entre la población. Acusando al gobier
no de métodos autoritarios y de fraude electo
ral, los partidos derechistas decidieron boico
tear las elecciones programadas para septiem
bre de 1985 —las primerasen 15 años— , pro
vocando su cancelación por parte del gobierno.

Una advertencia a África austral
Inicialmente, las autoridades sudafricanas

esperaban que su campaña de presiones obliga
ría al gobierno de Jonathan a ceder a sus de
mandas. Pero Jonathan rehusó, afirmando que
jamás iba a "ceder ante el chantaje del apart
heid". Anteriormente él había señalado que el
régimen sudafricano "busca convertir a Leso
tho en otro bantustán, y a su gobierno en un
mero satélite de Pretoria".

Los gobernantes sudafricanos esperan que el
golpe de estado del 20 de enero tenga precisa
mente este resultado.

El derrocamiento del gobierno de Lesotho es
un revés para el pueblo de Lesotho y su sobera
nía; es un revés para el Congreso Nacional
Africano. Y pretende ser una advertencia a to
dos los gobiernos y pueblos de África austral
que se atreven a resistir el régimen del apart
heid.

La agresión sudafricana contra \jesotho re
salta el hecho de que el régimen del apartheid
es la causa principal de laviolencia en África
austral. D
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YEMEN DEL SUR

Divisiones internas dañan la revolución
Imperialistas buscan aprovechar conflicto como excusa para intervenir

Por Ernest Harsch

Fuertes combates han estremecido Yemen

del Sur desde el 13 de enero, a raíz de una pro
funda división en el seno de la dirección de

este país árabe.
Este conflicto armado ha perjudicado grave

mente la revolución democrática y antimperia-
lista en Yemen del Sur. Socava muchos de los

avances sociales, económicos y políticos lo
grados por el pueblo trabajadordesde que fue
derrocado el dominio británico en 1967 (ver
recuadro).

Este conflicto también crea una situación

que los imperialistas y sus aliados regionales
buscarán aprovechar paraechar atrás las luchas
antimperialistas por todo el Medio Oriente.

La división en Yemen del Sur ha desgarrado
el gobierno, el cuerpo de oficiales y el gober
nante i Partido Socialista Yemenita (PSY).
Dada fa envergadura del combate, es evidente
que abibos lados lograron aglutinar fuerzas
considerables. Ambos gozaban del apoyo de
sectores del ejército, de la marina, de la fuerza
aérea y de las milicias.

La primera señal que puso esta división cla
ramente al descubierto fue una radioemisión

desde la ciudad capital de Aden, anunciando el
13 de enero la derrota de un intento de "asesi

nar" al Presidente Ali Nasser Mohammed. Los

supuestos golpistas fueron calificados como
una "agrupación oportunista de derecha" que
estaña en complicidad con "círculos imperia
listas y reaccionarios". La emisión nombró
como ¿olpistas a varios integrantes del Buró
Político del PSY: Abdel Fattah Ismail, Ali Ah-
med Nasser Antar, Ali Salem al-Beedh y Ali
Shayi íladi. Aseveró quehabían sido ejecuta
dos. I

Sin embargo, Aden y las regiones circun
dantes muy pronto fueron envueltas en grandes
combates, oponiendo a enemigos y partidarios
del Presidente Ali Nasser. La capital fue sacu
dida por bombardeos aéreos, fuego de artille
ría y enifrentamientos de tanques.

Una radioemisora de oposición, que comen
zó a transmitir desde un punto al norte de
Aden, afirmó que ninguno de los supuestos
golpistas había sido ejecutado, sino que éstos
dirigían la lucha contra Ali Nasser. Ismail y
Antar e^i especial eran considerados por mu
chos coiino los principales dirigentes de este es
fuerzo, aunque más tarde Antar murió en el
combate.

Parael 19 de enero, esta radioemisora opo
sitora se había trasladado a la capital misma,
indicando los avances de los rivales de Ali

Nasser. La emisora acusó a Ali Nasser de ha

ber intentado imponer una "dictadura" y vincu
lar Yemen del Sur "con las ruedas del neocolo-

nialismo y de la influencia reaccionaria".
Para el 25 de enero, habían amainado los

combates en Aden, y aparentemente los parti
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darios de Ali Nasser habían sido derrotados,
por lo menos en la capital. El Primer Ministro
Haider Abu Bakr al-Áttas —quien había per
manecido en la Unión Soviética durante la ma

yor parte del conflicto— fue proclamado "pre
sidente interino". Élhabía declarado suapoyo
a Ismail varios días antes.

Es enorme la destrucción y el número de
muertos en Aden. Se cree que hasta 10 mil per
sonas han muerto, en un país con sólo dos mi
llones de habitantes. Se calcula que los daños
materiales ascienden a los cientos de millones

de dólares (el producto nacional bruto no so
brepasa los 900 millones de dólares). Apenas
si ha quedado intacto un solo edificio en Aden.
Durante los combates, se cortó el agua y la

electricidad en la mayor parte de la ciudad.

Presiones sobre la revolución

Durante ya varios años se han evidenciado
las tensiones y divisiones en el seno de la di
rección sudyemenita. De vez en cuando han
estallado en conflictos armados, aunque nunca
a la escala del conflicto actual. Estas divisio

nes en la cúpula dirigente se han visto acentua
das por las enormes presiones que pesan sobre
la lucha revolucionaria en Yemen del Sur.

Las dificultades que sufre la revolución sur
gen en parte de las condiciones de pobreza y
atraso del país, un legado de 128 años de colo
niaje británico. Si bien la revolución ha logra
do muchos avances para el pueblo trabajador,
Yemen del Sur sigue siendo uno de los países
más pobres del mundo. El ingreso per cápita es
de apenas 470 dólares al año; la esperanza de
vida es un promedio de 46 años; más del 60 por
ciento de la población es analfabeta.

Estas dificultades objetivas se ven agravadas
por presiones exteriores, especialmente las
amenazas, agresiones y el chantaje de las prin
cipales potencias imperialistas. Sus intentos de
subvertir la revolución han contado con la ayu
da de los regímenes vecinos en Arabia Saudi
ta, Yemen del Norte y Omán, que mantienen
estrechos lazos militares con Washington y
Londres.

Desde los primeros días de la revolución,
Yemen del Sur ha sido víctima de agresiones
extranjeras. En 1972 y en 1979 estuvo breve
mente en guerra con el régimen reaccionario
de Yemen del Norte, el cual recibió considera

bles envíos de armamentos norteamericanos y
fondos de Arabia Saudita.

Durante gran parte de los años 70, Yemen
del Sur sufrió lo que constituyó un verdadero
bloqueo económico impuesto por las potencias
imperialistas y la mayoría de los regímenes
árabes. La asistencia de la Unión Soviética,
Cuba y otros estados obreros no compensó más
que parcialmente.

Los conflictos armados más recientes esta

llaron en 1983 y 1984 a lo largo de la frontera
saudita. Contrarrevolucionarios exiliados si

guen recibiendo ayuda en países vecinos. A
principios de los años 80, Washington consi
guió bases en Omán para su Fuerza de Desplie
gue Rápido; una de las bases, en Thamarit.
está apenas a 160 kilómetros de la frontera sud
yemenita.

Divisiones en la dirección

La mayoría de la dirección actual en Yemen
del Sur surgió de la lucha armada contra el co
lonialismo británico. Ali Nasser, Ismail, Antar
y otros fueron dirigentes del Frente de Libera
ción Nacional (FLN), la principal organización
anticolonial.

La dirección del FLN denominó el proceso
en Yemen del Sur una "revolución democráti

ca nacional". Adoptó cada vez más la termino
logía del marxismo. Todo esto quedó codifica
do aún más en 1978 al unirse el FLN con dos

grupos menores, formando el Partido Socialis
ta Yemenita. Según Ismail, primer secretario
general del PSY, era "un partido de vanguardia
de la clase obrera", "oriertado por la teoría del
socialismo científico".

El PSY ha limitado su tamaño; actualmente
cuenta con sólo 26 mil miembros en todo el

país. Solamente el 13 por ciento son obreros y
el 12 por ciento son campesinos.

A través de los años, la dirección del gobier
no y del partido han recibido asistencia de di
versos estados obreros: la Unión Soviética,
China, Corea del Norte, Cuba y los países de
Europa Oriental. Cuba mantiene cientos de
instructores militares y personal técnico en el
país.

Pero ante todo los dirigentes del PSY se han
orientado políticamente hacia Moscú y los par
tidos de Europa Oriental. Por ejemplo, el ma
yor número de maestros en las escuelas de cua
dros del PSY son de Alemania Democrática.

Durante los años 70, la política económica
del gobierno enfatizaba la expansión constante
del sector estatal, a veces excediendo su capa
cidad de administrar las empresas nacionaliza
das. Funcionarios de planificación luego reco
nocieron que se cometieron muchos errores.

Las divergencias en el seno de la dirección
del gobierno y del partido fueron frecuentes,
pero rara vez mencionadas en público. Gene
ralmente se resolvían mediante métodos coer

citivos; los que perdían las disputas rutinaria-

19



mente eran tachados de "reaccionarios". Eran

comunes las intrigas fracciónales.
Antes de la escisión actual, la división más

seria se produjo en junio de 1978, cuando
Aden se vio sacudida por varios días de bata
llas callejeras. Salem Robea Ali, el presidente
de aquel entonces, fue acusado de intentar un
golpe; fue depuesto y ejecutado. Ismail fue
nombrado presidente, contando en esa época
con el apoyo de Ali Nasser, quien había sido
primer ministro desde 1971.

Fred Halliday, quien ha escrito mucho sobre
Yemen del Sur, observó ciertos cambios al vi
sitar el país en 1979. Dijo que "altos funciona
rios del partido en Aden han recibido mayores
privilegios materiales, consistiendo en el acce
so a tiendas de artículos de consumo restringi
dos; el ejército se ha vuelto mucho más promi
nente en la vida de Yemen, con promociones
de rango para los altos comandantes".

En 1980, Ismail mismo fue despuesto. Se

exilió en Moscú, mientras fueron detenidos va
rios de sus principales partidarios. Ali Nasser
se convirtió en el nuevo presidente y secretario
general del PSY, conservando su puesto ante
rior como primer ministro.

El gobierno de Ali Nasser instituyó algunos
cambios de política. Aflojó las restricciones a
los pequeñosnegociosy comerciantes, al tiem
po que brindó más ayuda a los campesinos in
dividuales y a las cooperativas campesinas.
Los visitantes a Yemen del Sur notaron un au

mento en la actividad económica y una mayor
oferta de artículos de consumo.

Si bien reafirmó sus lazos estrechos con

Moscú, el gobierno también emprendió una
campaña para ampliar sus relaciones interna
cionales y lograr nuevas fuentes de ayuda eco
nómica. En 1981 firmó un acuerdo de defensa

mutua con los gobiernos de Etiopía y Libia.
También se establecieron por primera vez

Los logros de la revolución
La revolución sudyemenita representa

una lucha de casi dos décadas contra el le
gado de pobreza y dominación imperialis
tas.

El 30 de noviembre de 1967, se puso fin
a más de un siglo de colonialismo británico
en Yemen del Sur. Tras cuatro años de lu
cha armada, el Frente de Liberación Nacio
nal (FLN) derrotó el ejército británico y
creó una república independiente.

Los británicos dejaron un país que era (y
que todavíaes) uno de los más empobreci
dos del mundo árabe. Aparte de la ciudad
capitalde Aden, prácticamente no existían
escuelas, hospitales, caminos pavimenta
dos, almacenes y electricidad. La tierra se
guía controladapor sultanes y jeques feu
dalesoprimiendoal campesinado. Lasdivi
siones tribales obstaculizaban el desarrollo
de una nación unitaria.

A mediados de 1969, se inició un auge
popular revolucionario. El alaizquierda del
FLN tomó el poder, y los obreros y campe
sinos se movilizaron masivamente para im
pulsar la revolución democrática y antim-
perialista.

Una de las primeras medidas del gobier
no nuevofue una profundareformaagraria,
que se vio impulsada por rebeliones campe
sinas. Las haciendas feudales fueron ocu
padas, repartiéndose la tierraa loscampesi
nos y obreros agrícolas.

Se nacionalizó el agua —un recurso vital
en esta tierra árida—, así como los tracto
res y otra maquinariaagrícola, para ponerla
a la disposición de los campesinos y las
cooperativas agrícolas. También se cons
truyeron buenos caminos y carreteras.

E\ gobierno fomentó el desarrollo de
cooperativas campesinas y creó un sector
estatal en las fincas algodoneras más gran
des y en las tierras baldías. También fo
mentó la diversificación de la agricultura,
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iniciando la producción bananera y tabaca
lera, así como la avicultura en gran escala.

Otro renglón que creció mucho fue la
pesca. Como los campesinos, los pescado
res se movilizaron, ocupando barcos y for
mando cooperativas. Entre 1978 y 1983, la
pesca total aumentó de 48 a 85 mil tonela
das.

Por otro lado se ha visto un desarrollo

notable de la industria, lo cual ha estimula
do el crecimiento de la pequeña clase obre
ra industrial.

El pueblo ha mejorado considerablemen
te sus condiciones sociales y económicas.
La escolaridad se cuadruplicó, elevando a
250 mil el número de estudiantes. La revo

lución creó la primera universidad en la his
toria del país. El enorme analfabetismo se
ha reducido del 82 por ciento al 60 por cien
to.

También se atacó la opresión de la mu
jer. El gobierno prohibió la poligamia, los
casamientos de niños, el dote y el divorcio.
Las mujeres ya no podían ser compradas y
vendidas. Conquistaron el derecho a la edu
cación, al trabajo, a la igualdad salarial, a
la licencia pagada por maternidad. Para fi
nes de los años 70, las mujeres eran el 31
por ciento de los estudiantes y el 14 por
ciento de los obreros industriales.

Hubo avances en otros ámbitos sociales.

Se triplicó el número de médicos en el país.
El gobiernonacionalizólas viviendas alqui
ladas, reduciendo drásticamente los alqui
leres. Aumentó al 30 por ciento del presu
puesto nacional los gastos para la educa
ción, la salud y la vivienda.

Para impulsar y defender sus logros, las
masas se organizaron. Formaron organiza
ciones de campesincs, de obreros, de coo
perativistas, de mujeresy de jóvenes. Tam
bién se crearon milicias populares y comi
tés de defensa. •

relaciones diplomáticas con Omán, y aumenta
ron los contactos políticos y económicos con
Arabia Saudita y Yemen del Norte. Esto fue
acompañado de la decisión del gobierno de
abandonar su apoyo directo a las guerrillas an-
timperialistas tanto en Yemen del Norte como
en Omán (las cuales para entonces ya habían
sufrido derrotas decisivas).

Ciertas fuerzas en el seno del PSY se opusie
ron a estos cambios o tuvieron otros conflictos
con los partidarios de Ali Nasser. Se aglutina
ron en varias fracciones. Algunos apoyaron a
Ismail; otros se orientaron hacia Antar, quien
había sido depuesto como ministro de defensa
en 1982. Ya en 1984 estas fracciones habían

formado un bloque; en mayo del mismo año,
varios de sus dirigentes fueron incorporados a
un Buró Político más amplio.

Luego, en febrero de 1985 Ismail regresó de
Moscú y obtuvo un puesto organizativo clave
en el Comité Central del PSY. Ali Nasser re

nunció a su puesto de primer ministro a favor
de al-Artas, pero retuvo sus cargos como presi
dente y secretario general del PSY.

A mediados de 1985, durante Jos preparati
vos para el congreso del partido en octubre,
fueron agudizándose las tensiones en el PSY.
Los partidarios de Ali Nasser obtuvieron el 70
por ciento de los votos de los delegados para su
candidatura, provocando una fuerte reacción
por parte de sus contrincantes. Fracciones riva
les en el ejército y las milicias erigieron barri
cadas en las calles. Pero por el momento se lo
graron evitar conflictos armados.

Se celebró el congreso según lo programa
do. Ismail y sus partidarios lograron reforzar
su posición en los organismos directivos del
partido.

Divergencias políticas
Aún queda por esclarecerse públicamente lo

que provocó la confrontación. Pero hay ciertos
indicios de las divergencias políticas generales
que subyacen la escisión.

Según un artículo de Helen Lackner en el
número del 20 de enero del Guardian de Lan
dres, uno de los factores fue el conflicto sobre
la política agraria:

Los partidarios de Abdul Fattah [Ismail] conside
ran las cooperativas como un paso intermedio en el
camino a la colectivización total de la tierra. Antici-
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"Nuestro legado revolucionario-
Carlos Baliño: colega de Martí, líder comunista en EU y Cuba

Por Martín Koppel

Carlos Baliño se destacó como un luchador

contra la opresión, desde joven hasta el día que
murió. Fue líder obrero tanto en Estados Uni-

do¿ comoen Cuba: dirigente sindical, indepen-
dentista y obrero comunista.

pacido en Guanajay, Cuba, el 13 de febrero
de 1848, Baliño participó de joven en la lucha
independentista cubana contra España. Sus
primeros escritos adolescentes condenaban la
opresión de los negros en Cuba bajo el colonia
je español.

En 1869, tras el estallido de la primera revo
lución anticolonial en Cuba, Baliño se encon
tró entre los muchos obreros cubanos que tu
vieron que emigrar a Estados Unidos como re
fugiados políticos. Muchos consiguieron tra
bajo en la industria tabacalera en el surde Es
tados Unidos, especialmente en Florida.

Líder de obreros inmigrantes en EU
Baliño trabajó como escogedor de tabaco y

ayudó a organizar a los obreros inmigrantes,
estableciendo algunos de los primeros sindica-
toa en el sur del país. En Cayo Hueso, Florida,
donde había una gran comunidad cubana, fue
vocal del Gremio de Escogedores. En Tampa
organizó una de las primeras logias de los Ca
balleros del Trabajo, que encabezó una serie
de luchas.

Continuó organizando logias hasta que re
gresó a Cayo Hueso. Ahí fundó el periódico
Tribuna del Trabajo, cuyos apasionados lla
mamientos a la independencia eran muy leídos
po|r los obreros tabacaleros, tanto en Florida
como en Cuba.

Baliño organizó a los obreros en un centro
industrial tras otro. La persecución patronal lo
hizo recorrer la mayor parte de los estados del
su^-, incluyendo Florida, Georgia y Luisiana.

iBaliño y sus compañeros fueron fuertemente
afectados por el auge de luchas obreras que sa
cudió Estados Unidos a finales del siglo 19. El
Primero de Mayo de 1886 se organizó una in
mensa huelga que reivindicaba la jornada labo
ral de ocho horas. El gobiernorespondió con
denando bajo cargos falsos y ahorcando a un
grupo de dirigentes obreros en Chicago, hoy
conocidos como los Mártires de Chicago. Un
historiador describe cómo "los obreros cuba

nos [en Estados Unidos], con gran conciencia
de clase, enviaron telegramas de protesta en
favor de las víctimas de la represión y colecta
ron miles de dólares para auxiliarlos".

Baliño relata una experiencia propia durante
el histórico congreso de los Caballeros del Tra
bajo celebrado en Richmond, Virginia, en
1886. Lo que más le impresionó fue la manera
en que los delegados de Nueva York —todos
socialistas— combatieron el racismo de los

hoteles de Richmond que no querían hospedar
a uno de sus compañeros, el obrero negro
Frank Farrell.

Fue en la misma época que este obrero com

17 de febrero de 1986

bativo se puso a leer y estudiar los escritos de
Carlos Marx y Federico Engels, en inglés. Ba
liño no tardó en convencerse del socialismo

revolucionario y, a partir de entonces, empe
zó a divulgar estas ideas a otros trabajadores.

Carlos Baliño explicaba que los obreros te
nían que llevar su lucha contra los explotado
res al ámbito político, más allá del taller. En
cuanto a los obreros cubanos, su tarea inme
diata y primordial era la de encabezar una lu
cha revolucionaria por la independencia de
Cuba.

Colega de José Martí
Como señalara el historiador Philip Foner:

"Era inevitable que coincidieran las trayecto
rias de [José] Martí y de Baliño". Probable
mente se conocieron en 1891, cuando Martí,
quien residía en Nueva York, fue invitado por
obreros inmigrantes en Florida a dar una serie
de discursos para impulsar el movimiento re
volucionario cubano.

José Martí fue el primer gran dirigente an-
timperialista de Nuestra América. Un naciona
lista revolucionario, Martí fue el principal lí
der de la lucha independentista cubana y
—como Baliño— vivió muchos años en Esta

dos Unidos. Fundó el Partido Revolucionario

Cubano (PRC), cuya fuerza se encontraba
principalmente entre íos afrocubanos y demás
trabajadores. El objetivo del partido, según
afirmaba su programa, era el de "lograr ... la
independencia absoluta de la Isla de Cuba, y
fomentar y auxiliar la de Puerto Rico".

Baliño, siendo marxista, era partidario del
nacionalismo revolucionario. Fue uno de los
fundadores del PRC en 1892. A partir de en
tonces, Baliño y Martí compartieron la tribuna
por todas partes, incluyendo en una gira de
conferencias por el estado de Florida.

En sus discursos, Baliño señalaba la amena
za del imperialismo norteamericano a la lucha
cubana por la libertad. También se pronuncia
ba a favor del socialismo. Explicaba el papel
de vanguardia de la clase obrera en la lucha in
dependentista, y condenaba fulminantemente
el racismo. Jorge "Washington fue un gran li
bertador de blancos", señaló, pero "nuestros
guerreros son libertadores de blancos y de ne
gros". Así llegó a ser conocido por su sabia
"lengua de oro", según lo describierasu colega
Martí.

Baliño dedicó el resto de sus años en Esta

dos Unidos a la construcción del Partido Revo
lucionario Cubano. Organizó numerosos clu
bes revolucionarios de obreros tabacaleros cu
banos. Estos obreros contribuían semanalmen-

te el 10 por ciento de sus humildes salarios al
partido, convirtiéndose en una sólida base fi
nanciera para el PRC.

El partido defendía a los obreros inmigran
tes en sus huelgas y otras batallas contra los pa
trones. Su popularidad puede verse en el hecho
de que, al fundarse la comunidad cubana de
Ciudad Martí en Florida, el primer alcalde
electo por este municipio fue el conocido so
cialista Carlos Baliño.

La revolución cubana que estalló en 1895
—y en la que cayeron en combate José Martí
y el líder afrocubano Antonio Maceo— con
dujo a la independencia formal de Cuba en
1902. Pero Estados Unidos intervino en la gue
rra, convirtiendo a Cuba en semicolonia (y a
Puerto Rico y Filipinas en colonias directas).
Hizo falta una revolución socialista en 1959

para cumplir los objetivos de Martí y de Bali
ño: la plena libertad e independencia de Cuba.

Baliño regresa a su patria
Carlos Baliño regresó a su patria en 1902.

Ahora, explicaba, los trabajadores tenían que
emprender definitivamente "la acción política
en un partido de clase" y la lucha por el poder
político, a fin de completar la liberación del
país.

En Cuba, Baliño se adentró en la labor de di
rigir periódicos obreros, redactar folletos so
cialistas y organizar huelgas. En 1905 fundó el
Partido Obrero Socialista, el primer partido
político cubano basado en los principios del
marxismo.

Condenó enérgicamente la corriente refor
mista en la Segunda Internacional y aclamó
con entusiasmo la revolución rusa de 1905. A
pesar de las fuerzas liberales rusas que busca
ban limitar el alcance de la revolución, escri
bió Baliño en 1906, "el Partido Demócrata So
cial, que tiene la dirección del movimiento, se
propone llevarlo hasta la República Socialis
ta".

La revolución que triunfó en Rusia en octu
bre de 1917 inspiró a los obreros y campesinos
por toda América Latina. Mítines enormes en
solidaridadcon \a revolución y una ola de huel
gas barrieron el continente. "¡Salud, Rusia So
viética, esperanza de la humanidad!", excla-
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mó Carlos Baliño. Mientras Estados Unidos

intenvenía militarmente en América Latina,
señaló, "la república de los obreros y labriegos
reconocía su independencia a todos los territo
rios que habían sido anexados por la fuerza al
imperio de los zares".

En 1922 Baliño rompió con la Segunda In

ternacional reformista, que había apoyado la
guerra mundial imperialista, y poco después
fundó la Agrupación Comunista de La Haba
na. Mientras trabajabaparaun periódico de los
obreros tabacaleros, conoció al célebre líder
estudiantil revolucionario Julio Antonio Me

lla. Reconociendo el papel político importante

.. .Divisiones internas en Yemen
Viene de la página 20
pando esto, durante los años 70 se dotó a cada coo
perativa de una gran plantilla de administradores a
tiempo completo. En cambio, a partir de 1980, bajo
Ali Nasser, se han hecho reformas que aumentan el
poder de los campesinos y pescadores, dándoles mu
cho más control sobre sus productos, sobre la comer
cialización, la distribución, la inversión y la organi
zación.

En el caso de la agricultura, los campesinos indi
viduales también han recibido títulos a su tierra, ga
rantizando así que no serán sometidos a la colectivi
zación forzosa. Esto se ha hecho a expensas de la ad
ministración excesiva de las cooperativas, cuyos
funcionarios posiblemente se encuentran entre los
que apoyaron la rebelión.

Ismail mismo aludió a las diferencias, du
rante su campaña para atizar la oposición a Ali
Nasser en 1985, antes del congreso del PSY.
Ismail acusó a Ali Nasser de "abandonar los-

movimientos revolucionarios de la Península

Arábiga, especialmente en Yemen del Norte y
en Omán, alentar el capitalismo privado facili
tando la repatriación de emigrados sudyemeni-
tas, y favorecer relaciones económicas con el
Occidente bajo el pretexto de la eficiencia".

Los partidarios de Ali Nasser negaron que la
política del gobierno conllevara apoyo a fuer
zas burguesaso colaboración con el imperialis
mo.

Algunas versiones noticiosas, incluso en la
prensa soviética, han llamado la atención a
otro factorque podría haber propiciado la divi
sión: las distintas lealtades tribales.

Ali Nasser, un dathina oriundo de la Sierra
Abyan, tenía la tendencia de promover a sus
hermanos dathinas en un esfuerzo por contra
rrestara los partidarios de Antar e Ismail. Por
otro lado, la agrupación de Antar contaba con
una fuerte base de apoyo en su región natal de
Dhali, al norte de Aden; ahí fue donde origi
nalmente se estableció la radioemisora de opo
sición.

La revolución ha dado pasos en desarrollar
un estado-nación, en inculcar una conciencia
nacional, en disminuir muchas de las particula
ridades tribales que antes caracterizaban la so
ciedad yemenita en el campo. Pero este proce
so está lejos de completarse.

Los 'intereses' de Washington
Desde un principio, los imperialistas de Es

tados Unidos se han mantenido atentos al de
sarrollo del conflicto en Yemen del Sur. La

Casa Blanca anunció que estaba siguiendo la
situación "muy de cerca". Un funcionario del
Departamento de Estado dijo a un periodista
que, si bien Washington no tiene amigos en
ninguno de los dos bandos del conflicto, "sí te
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nemos intereses en Yemen del Sur".
Estos "intereses" incluyen el deseo de ver el

mayor retroceso posible de la revolución ye
menita. Estados Unidos y otras potencias im
perialistas ahora se preparan para aprovechar
la brecha que se ha producido, a fin de ensan
charla y de agravar la desmoralización de las
masas yemenitas.

Un aspecto de estos preparativos es la cam
paña de propaganda anticomunista en los me
dios de difusión capitalistas. Presentan el con
flicto en Yemen del Sur como un resultado ine

vitable de la revolución. Y para justificar una
intervención norteamericana —sea en Yemen

del Sur o en otra parte de la región— esta cam
paña machaca la trillada propagandanorteame-
rica acerca de la "injerencia soviética", alegan
do que la Unión Soviética apoya la fracción de
los "marxistas duros" contra el "moderado"

Ali Nasser.

Si bien Moscú ha tenido una influencia con

siderable durante mucho tiempo sobre la direc
ción yemenita, e incluso se ha involucrado en
su vida interna, no hay evidencia de que los so
viéticos hayan jugado un papel directo al tratar
de deponer a Ali Nasser. La primera respuesta
de la prensa soviética, ante la declaración del
13 de enero que aseveraba que Ismail y sus co
legas habían sido ejecutados por intentar un
golpe de estado, fue la de condenarlos como
"contrarrevolucionarios". Durante la mayor
parte de los combates, Moscú no mostró una
preferencia pública hacia ninguno de los dos
lados. Respaldó a al-Attas como presidente in
terino únicamente cuando parecía que las fuer
zas de Ali Nasser habían perdido.

El único peligro de intervención militar en
Yemen del Sur proviene del imperialismo. En
efecto, Estados Unidos aumentó sensiblenente
sus actividades militares amenazadoras duran

te el mes antes de estallar el conflicto. El por-
taviones norteamericano Saratoga y otros bu
ques de guerra realizaron maniobras cerca de
Yemen del Sur; aviones militares de Estados
Unidos se acercaron de manera hostil a aviones

civiles yemenitas. Funcionarios israelíes men
cionaron abiertamente la posibilidad de accio
nes militares contra Yemen del Sur por dar re
fugio a cientos de combatientes palestinos.

Ahora, so pretexto de rescatar a ciudadanos
extranjeros, buques de guerra de Estados Uni
dos, Gran Bretaña y Francia se han concentra
do cerca de la costa de Yemen del Sur. Lon

dres ha puesto en estado de alerta una unidad
de su Servicio Aéreo Especial, una fuerza in
terventora.

El conflicto actual en Yemen del Sur ya ha
debilitado la revolución frente a estas presio
nes y amenazas imperialistas. Peligran los lo
gros del pueblo yemenita. D

de la juventud, el veterano revolucionario co
laboró con Mella en el consejo de redacción de
Juventud, la primera revista juvenil comunista
en Cuba.

Estos esfuerzos culminaron en 1925, cuando
Baliño y Mella fundaron el Partido Comunista
de Cuba, que ingresó a la nueva Internacional
Comunista.

Baliño, un internacionalista hasta los tuéta
nos, ayudó también a establecer la Liga An-
timperialista de América, en un intento de for
jar un frente continental de todas las fuerzas
que combatían el imperialismo.

Habiendo pasado 30 años, casi la mitad de
su vida, como obrero inmigrante en Estados
Unidos, Baliño sabía que la clase obrera norte
americana estaba radicalizándose bajo los gol
pes de la ofensiva patronal. En Estados Uni
dos, dijo, la "clase capitalista está forjando re
volucionarios. Como el doctor Guillotín está

perfeccionando la máquina que habrá de deca
pitarla". Por lo tanto, "cuando los obreros mi
litantes [latinoamericanos] dirijan sus miradas
al Norte, no será a Washington ni a Wall
Street, que es donde se forjan, sino a las orga
nizaciones de obreros revolucionarios que es
donde han de destrozarse las cadenas de los

pueblos".
A principios de 1926, la dictadura de Ma

chado en Cuba intentó arrestar a Baliño duran

te una campaña represiva. Pero el viejo com
batiente falleció en su hogar antes de que pu
diera llegar la policía para arrestarloal calabo
zo.

El legado de Carlos Baliño
Fidel Castro explicó la importancia de sus

aportes en un discursoen 1975. Para el pueblo
cubano, dijo, "Carlos Baliño simboliza el enla
ce directo entre el Partido Revolucionario de
José Martí y el primer Partido Comunista de
Cuba".

Tras la lucha anticolonial, señaló Fidel, "a
la tarea de liberar la nación de la dominación
imperialista se unía insoslayablemente ahora la
de liquidar la explotación del hombre por el
hombre en el seno de nuestra sociedad....
Habercomprendido esto fue a nuestrojuicio el
mayor mérito histórico de Baliño".

Para el pueblo trabajador en Estados Uni
dos, Baliño es también un ejemplo inspirador
de nuestro legado revolucionario. Nuestro me
jor homenaje a este obrero internacionalista
será el forjar lazos solidarios con los Baliños
actuales y futuros —los combativos obreros
inmigrantesque vienen desde El Salvador,Re
pública Dominicana, México, Colombia, Hai
tí y otros países— así como movilizar al pue
blo trabajador de este país contra la guerrali
brada por Washington en Centroamérica y el
Caribe. •

Oferta especial para
los lectores nicaragüenses
Suscríbete a Perspectiva Mundial di

rectamente desde Nicragua enviando
C$1 000 por seis meses o C$2000 por un
año con tu nombre y dirección a Perspec
tiva Mundial, Apartado 2222, Managua,
Nicaragua Libre.

Esta oferta es válida sólo en Nicaragua.

Perspectiva Mundial



CALENDARIO
lj.as actividades en este calendario son, a menos

que| se especifique, auspiciadas por Perspectiva
Mundial, The Militant (nuestra publicación hermana
en inglés), el Partido Socialista de los Trabajadores o
la Alianza de la Juventud Socialista. Si no se especi
fica un lugar distinto, se realizarán en locales del
PST y la AJS, cuyas direcciones se encuentran en la
parteinferiorde esta página. Las actividadesson ge
neralmente en inglés; si son en español o si hay tra
ducción, esto será indicado.

CALIFORNIA

Ángeles: Informe presencial acompañado de
diapositivas acerca de Filipinas. Oradores: Steve

lw, representante de la organización Ayuda a
Vietnam; y un representante del PST. Habrá traduc
ción al español. Sábado 8 de febrero a las 7:30 p.m.
Contribución: $2.

San Francisco: Linchamiento en Concord: El
asesinato de Timothy Lee. Oradores: Tammy Lee,
hermana de Timothy Lee; Thurdie Ashley, secreta
riadela organización pro derechos civiles NAACP
en Emeryville. Habrá traducción al español. Sábado
8 de febrero a las 7 p.m. Contribución: $2.

Lqrevolución enSudáfrica. Oradoresseránanuncia
dos. Habrá traducción al español. Sábado 15 de fe
brero a las 7:30 p.m. Contribución: $2.

San José: Obreros luchan contra ataques a sus
sindicatos. Las huelgas de la Hormel y la enlatadora
dé Watsonville. Oradores: Ron Lind, organizador
defl Local 428 del sindicato de la alimentación
UpCW; un representante del Local 912 del sindicato
T¿amsters deWatsonville. Habrá traducción alespa
ñol. Sábado 8 de febrero a las 7:30 p.m. Contribu
ción: $2.

NUEVA YORK

Manhattan: Caña Amarga. Película documental
acerca de la vida en Haití, bajo la dictadura de Duva

lier. Será introducida por Ben Dupuy, director de la
película, director del periódico Haíti Progrés y re
presentante del Comité Contra la Represión en Haití.
Viernes 14 de febrero a las 7:30 p.m. Cena a las 6:30
p.m. Contribuciones: película $3; cena $3.

OHIO

Cleveland: Los derechos de la mujery la lucha en
contra del racismo. Oradoras: Ione Biggs, coordina
dora de la Coalición Antiapartheid del Noreste de
Ohio; Kathy Leen Geathers, del Comité por los De
rechos Civiles de Mujeres en Defensa de la Paz y la
Justicia; Helen Woods; y Celeste Welch, del Partido
Político Nacional Negro Independiente. Lunes 10 de
febrero a las 7:30 p.m. Librería pública Lakewood,
15425 Detroit Ave. Auspiciado por: La Organiza
ción Nacional para la Mujer (NOW) de Cleveland y
el Partido Nacional Negro Independiente (NBIPP).
Para más información llamar al (216) 226-6514.

UTAH

Salt Lake City: Cómo los obreros y campesinos
en Nicaragua usan el poder sindical para avanzar la
revolución. Orador: Scott Breen, miembro del sindi
cato petroquímico OCAW, visitó Nicaragua en ene
ro. Habrá traducción al español. Sábado 8 de febrero
a las 7:30 p.m. Contribución: $2.

WASHINGTON, D.C.
¡Alto a la ayuda a los contras, alto a la guerra con
tra Nicaragua! Viernes 21 de febrero. Concentra
ción a las 5 p.m. en la parada del metro Eastern Mar-
ket. Marcha hasta el Capitolio. Auspiciado por la
Coalición para Parar la Guerra Contra Nicaragua.
Para más información llamar a NICA: (202) 265-
3800. La mujer y la revolución nicaragüense. Ora
dora: Aida Oliver, agregada de la embajada nicara
güense. Habrá traducción al español. Sábado 8 de fe
brero a las 7 p.m. 3106 Mt. Pleasant St. NW. Con
tribución: $2. Auspiciado por el foro Perspectiva
Mundial y NICA. Para más información llamar al
(202) 797-7699.

... Aborto
Vienede la página 24
zar del derecho de controlar nuestros propios
cuerpos". Pero, advirtió la sindicalista, los ata
ques al derecho al aborto también atentan con
tra el control de la natalidad.

Durante la manifestación, estuvieron muy
ocupadas las mesas organizadas para reservar
boletos de autobús para la marcha nacional en
Washington el 9 de marzo. Esta marcha en de
fensa del derecho al aborto fue convocada por
la Organización Nacional para la Mujer
(NOW). Decenas de participantes en el mitin
ya se habían comprometido a ir a la marcha en
Washington, y llevaban botones promoviendo
esa protesta.

En el mitin también hablaron Mary Hunt,
líder del grupo Católicos por una Libre Op
ción, la presidenta de la NOW en Connecticut
Gail Brooks, y el gobernador de Massacusetts,
Michael Dukakis.

Ampliamente reportado en los medios de di
fusión de Boston, el evento fue respaldado por
decenas de organizaciones de mujeres, sindi
catos, grupos religiosos, pro derechos civiles,
y pro derechos de los negros.

El apoyo sindical incluyó el Consejo Re
gional en Nueva Inglaterra del sindicato
ACTWU; Ed Clark, vicepresidente internacio
nal del ACTWU; el distrito 2 del sindicato de
electricistas UE; Domenic Bozzotto, presiden
te del Local 26 del sindicato de empleados de
restaurantes y hoteles; el distrito 65 del sindi
cato automotriz UAW; el comité de mujeres
del Local 509 del sindicato de empleados pú
blicos SEIU; y el Local 8751 del sindicato del
acero USWA. D

Dónde puedes encontrarnos
Suscríbete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos
Dpinde encontrar al Partido Socialista de los Traba

jadores (PST—Socialist Workers Party), la Alianza
de la Juventud Socialista (AJS—Young Socialist
Alliance) y librerías socialistas.

ALABAMA: Birmingham: PST, AJS, 205 18th St. S.
Zip: 35233. Tel: (205) 323-3079.

ARtZONA: Phoenix: PST, AJS, 3750 West McDowell
• Rd. #3. Zip: 85009. Tel: (602) 272-4026.

CALIFORNIA: Los Angeles: PST, AJS, 2546 W. Pico
Blvd. Zip: 90006. Tel: (213) 380-9460. Oakland:
PST, AJS, 3808 E 14th St. Zip: 94601. Tel: (415)
261-3014. San Diego: PST, AJS, 1053 15th St. Zip:
92101. Tel: (619) 234-4630. San Francisco: PST,
AJS, 3284 23rd St. Zip: 94110. Tel: (415) 282-6255.
San José: PST, AJS, 46Va Race St. Zip: 95126. Tel:
(408) 998-4007.

CAROLINA DEL NORTE: Greensboro: PST, AJS,
2219 E. Market, Greensboro. Zip: 27401. Tel: (919)
272-5996.

COLORADO: Denver: PST, AJS, 25 West 3rd Ave.
Zip: 80223. Tel: (303) 698-2550.

FLORIDA: Miami: PST, AJS, 137 NE 54th St. Correo:
P.O. Box 370486. Zip: 33137. Tel: (305) 756-1020.
Tallahassee: YSA, P.O. Box 20715. Zip: 32316. Tel:
(904) 222-4434.

GEORGIA: Atlanta: PST, AJS, 504 Fiat Shoals Ave.
SE. Zip: 30316. Tel: (404) 577-4065.

ILLINOIS:Chicago: PST, AJS, 3455 S. Michigan Ave.
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Zip: 60616. Tel: (312) 326-5853 ó 326-5453.
KENTUCKY: Louisvilie: PST, AJS, 809 E. Broadway.

Zip: 40204. Tel: (502) 587-8418.
LUISIANA: Nueva Orleans: PST, AJS, 3207 Dublin

St. Zip: 70118. Tel: (504) 486-8048.
MARYLAND: Baltimore: PST, AJS, 2913 Green-

mount Ave. Zip: 21218. Tel: (301) 235-0013.
MASSACHUSETTS: Boston: PST, AJS, 510 Common-

wealth Ave., 4o piso. Zip: 02215. Tel: (617) 262-4621.
MICHIGAN: Detroit: PST, AJS, 2135 Woodward Ave.

Zip: 48201. Tel: (313) 961-0395.
MINNESOTA: Minneapolis/St. Paul: PST, AJS, 508

N. Snelling Ave., St. Paul. Zip: 55104. Tel: (612) 644-
6325.

MISSOURI: Kansas City: PST, AJS, 4715A Troost.
Zip: 64110. Tel: (816) 753-0404. St. Louis: PST,
AJS, 3109 S. Grand #22. Zip: 63118. Tel: (314) 772-
4410.

NUEVA JERSEY: Newark: PST, AJS, 141 Halsey
(esq. Raymond). Zip: 07102. Tel: (201) 643-3341.

NUEVA YORK: Capital District (Albany): PST, AJS,
352 Central Ave., 2o piso. Zip: 12206. Tel: (518) 434-
3247. Nueva York: PST, AJS, 79 Leonard. Zip:
10013. Tel: (212) 226-8445 ó 925-1668.

OHIO: Cincinnati: PST, AJS, 4945 Paddock Rd. Zip:
45237. Tel: (513) 242-7161. Cleveland: PST, AJS,
15105 St. Clair Ave. Zip: 44110. Tel: (216) 451 -6150.
Columbus: YSA, P.O. Box 02097. Zip: 43202. To
ledo: PST, AJS, 1701 W. Bancroft St. Zip: 43606.

Tel: (419) 536-0383.
OREGON: Portland: PST, AJS, 2732 NE Union Ave.

Zip: 97212. Tel: (503) 287-7416.
PENNSYLVANIA: Filadelfia: PST, AJS, 2744 German-

town Ave. Zip: 19133. Tel: (215) 225-0213.
Pittsburgh: PST, AJS, 402 N. Highland Ave. Correo:
P.O. Box 4789. Zip: 15206. Tel: (412) 362-6767.

TEXAS: Austin: AJS, c/o Mike Rose, 7409 Berkman Dr.
Zip: 78752. Tel: (512) 452-3923. Dallas: PST, AJS,
132 N. Beckley Ave. Zip: 75203. Tel: (214) 943-5195.
Houston: PST, AJS, 4806 Almeda. Zip: 77004. Tel:
(713)522-8054.

UTAH: Price: PST, AJS, 23 S. Carbón Ave., Suite 19.
P.O. Box 758. Zip: 84501. Tel: (801) 637-6294. Salt
Lake City: PST, AJS, 767 S. State, 3o piso. Zip:
84111. Tel: (801) 355-1124.

VIRGINIA: Región Tidewater (Newport News): PST,
AJS, 5412 Jefferson Ave., Zip: 23605. Tel: (804)
380-0133.

VIRGINIA DEL OESTE: Charleston: PST, AJS, 611A
Tennessee. Zip: 25302. Tel: (304) 345-3040. Mor-
gantown: PST, AJS, 221 Pleasant St. Zip: 26505. Tel:
(304)296-0055.

WASHINGTON, D.C: PST, AJS, 3106 Mt. Pleasant St.
NW. Zip: 20010. Tel: (202) 797-7699.

WASHINGTON: Seat!le: PST, AJS, 5517 Rainier Ave.
S. Zip: 98118. Tel: (206) 723-5330.

WISCONSIN: Milwaukee: PST, AJS, 4707 W. Lisbon
Ave. Zip: 53208. Tel: (414) 445-2076.
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'No regresaremos al aborto Ilegal'
Millares en el país se manifiestan en apoyo del derecho al aborto

Por Jon Hillson

BOSTON—Cerca de mil personas acudie
ron a un mitin aquí en apoyo al derecho al
aborto. Aclamaron entusiasmadas a los orado

res que llamaron a incrementar las actividades
en defensa del decreto de la Corte Suprema que
legalizó el aborto en 1973. Los oradoresrepre
sentaban el movimiento sindical, la comunidad
negra y otros sectores que luchan por los dere
chos de la mujer.

El mitin, realizado el 22 de enero, celebraba
el decimotercer aniversario del fallo de la Cor

te Suprema conocido como el caso de Roe con
tra Wade. Fue auspiciado por una coalición de
grupos que apoyan el derecho elemental de la
mujer a decidir si tener o no hijos.

En decenas de ciudades a través de Estados

Unidos, miles de partidarios de los derechos de
la mujer se manifestaron el mismo día para
preservar el derecho al aborto.

El mitin en Boston, con su amplia represen
tación, contribuyó a los esfuerzos de la coali
ción por contrarrestar una campaña por parte
de grupos reaccionarios de someter a votación
una medida antiaborto en el estado de Massa-

chusetts.

La propuesta restringiría seriamente el acce
so de las mujeres a servicios médicos para el
aborto, y recortaría el subsidio del gobierno
para la operación. Les prohibiría a las compa-

Susan EllislPerspectiva Mundial

Acto en Birmingham, Alabama, en defensa del derecho de la mujer al aborto. Fue uno de los
numerosos mítines que celebraron el aniversario de la legalización del aborto.

nías de seguros cubrir los costos del aborto,
entre otras restricciones.

Ante tan descarado ataque, los manifestan
tes del 22 de enero estaban en pie de lucha.

"Nunca retrocederemos", dijo a la multitud
el Doctor Kenneth Edelin, jefe del departa
mento de obstetricia y ginecología en el hospi
tal municipal de Boston.

Edelin, quien es negro, fue sentenciado bajo
acusaciones falsas de "homicidio sin premedi
tación" por haber realizado un aborto legal. El
médico fue enjuiciado durante el apogeo de la

El 16 de marzo: marcha en
LA. por el derecho al aborto

campaña racista en Boston contra abolición de
la separación racial en las escuelas. Esta cam
paña instigó una cruzada contra el derecho al
aborto que también era dirigida por algunos de
los racistas que defendían la separación racial
en las escuelas.

"Nunca regresaremos al aborto clandestino,
nunca regresaremos a las duchas con 'lysol'
[un desinfectante potente], jamás retornaremos
a las agujas de tejer", dijo Edelin, refiriéndose
a los métodos peligrosos a los cuales las muje
res tenían que recurrir cuando el aborto era ile
gal.

Los enemigos de los derechos de la mujer
podrán "marchar en Washington las veces que
quieran", prosiguió Edelin. "Podrán bombar
dear iglesias y amenazar nuestras vidas. Pero
nuestra lucha ha sido demasiado larga y dema
siado dura y no retrocederemos jamás", con
cluyó ante la ovación de la multitud.

Joyce Miller, presidenta de la Coalición de
Mujeres Sindicalistas (CLUW), también se di
rigió al público. Miller es también la vkepresi-
denta del consejo ejecutivo de la federación
sindical AFL-CIO y del sindicato de la indus
tria textil y de costura ACTWU.

Llamando el aborto un asunto importante
para todo el movimiento obrero, dijo que la
campaña contra el aborto está dirigida a empu
jar a las mujeres "de vuelta a la cocina, para
mantenerlas descalzas y embarazadas".

La discriminación que encaran las mujeres
obreras en el empleo puede ser combatida y
vencida, añadió Miller, "pero sólo si tenemos
el derecho a planificar nuestras familias y
nuestras vidas".

Este 22 de enero, prosiguió, la Coalición de
Mujeres Sindicalistas "celebra 13 años de go-

Sigue en la página 23

LOS ANGELES—El 22 de enero la coa

lición Marcha Nacional por los Derechos
de la Mujer anunció en una conferencia de
prensa sus planes para realizar dos manifes
taciones en defensa del aborto. Una será en

Los Ángeles el 16demarzo y laotra el 9 de
marzo en Washington, D.C.

En la conferencia, Kathy Spillar, coordi
nadora de la marcha en Los Ángeles, fue
acompañada por representantes de cerca de
50 organizaciones que están auspiciando la
manifestación, iniciada por la Organiza
ción Nacional para la Mujer (NOW).

Spillar, presidenta de la NOW en Los
Ángeles, dijo a los reporteros, "Estamos
aquí porque ya no nos contentamos con
sólo mostrar las encuestas que prueban que
la mayoría de los norteamericanos están a
favor de la legalidad del aborto y del con

trol de la natalidad. Ahora vamos a ir mas

allá de las encuestas para demostrar que,
detrás de las cifras en las encuestas, hay
gente que está alzando la voz en defensa de
los derechos y las vidas de mujeres amena
zadas por los esfuerzos para ilegalizar el
aborto y el control de la natalidad".

Voluntarios organizando la movilización
reportaron que se están alquilando autobu
ses para traer a participantes desde Oregon,
Washington, Colorado, Arizona y de toda
California. Otros grupos están organizando
carros que vienen desde Idaho y Montana.

Se necesitan voluntarios paraayudar con
la marcha. Las oficinas están en el 1242 S.

La Ciénaga, Los Ángeles, California
90035. Para más información llamar al

(213) 652-5576. —Por Jean Savage




