
Panamá: Soberanía versus Democracia
(Entrevista a Raúl Leis)

Gregario Sc!I;e.

En vrsceras de ías eíecctcnes del 7 de mayo de
1989 , nos tocó v;aj;¡r i Panam;! en u lidad de ob
Kl"lladores y period istas. Fueron dlas de inlenso
t.ajln, de ver con o jos yoldos, de hablar y polemi·
~ar. También lo fueron de frustraeión profesional,
porque sajvo en conu das excepciones, no tuvimos
acceso a interlocutores oficiales, es decir, gubern a·
menules, entre otras ru a nes por lo muy exigidos
que esvban, en tiempo y en talante díaloguisu,
por el proceloso curse de los acontecimientos .

llegamos algunos dlas antes y nos fuimos cldla
10, p rec ;~mente el día en que elTribunal Electo 
ra' resolvió cancdar.bs e leccio nes en ruón de liS
irreg... laridades comprobadas en relación con el es
crutinio . Horas mM lude escribimos que el error
del gobierno de Panamá con~i~tió no tanto en ha·
ber anulado tes comicios et tü de mayo, stnc en
no haberlo hecho con antelaci ón al d(a 7, ya que
le sobraban razon e~ polltica~ -en lo interno y lo
uterno-, ademá~ de morales e intelectuales, para
considerar a esa consulu electo ral toulmen te Yi
ciada por la ingerencia foránea, en alguno~ caso~

Un abierta como demost rable. Aún hoy, pasada la
confrontación y enfr iado~ los ánimos, ratificamos
esa opinión.

Seria tema de análisis y deba te desbrozaren qut'
momento y por qu~ se equivocó el gobierno de
Manuel 50 1(s Palma - tanto como lacúpula de las
Fuel"las de Defensa de Panamá (FDP)- al estimar
que a pesar de esa intervención de Estados Unidos
y de su~ aliados y cómplices internos -fundamen·
talmente la oligarquía y la jerarqula de la Iglesia
católica-, la Coalición para la liberació n Nacjc
nal (COLINA) se bastaba para derrotar en las urna~

a la Alianu de Oposición Civil¡~ta (ADOC). Hubo
algo así como una arrogancia triun falista, pero
sobre todo mala información y peor medición de
las inclinaciones de los votantes, de hecho influi·
das por dos alios de intensa guerra de propaganda
y el mismo lapso de despol itinción y de~ideologi·

zación acelerado~ de grande~ porciones de la po-

blación afectada por las consecuenciasdelbloqueo
económ ico exterior.

Es tiara que no debe recaer toda la carga sobre
la agre~ión estadunidense, y que vastos sectores po
pulares resentían la indiferenc ia o incapacidad gu·
bernamentale~ para atender a su~ nece~idades e
intereses desde alios previos a la iniciación de la
ofensiva de la administración Reagan. La llamada
"destorrijización" era ya una evidencia palpable en
1981 y ese proceso se incent ivó despu~s del a~e~i·

nato del general Ornar Tor rijo~. La breve presiden·
cia de NicoLisArdito Sarlella conso lidó y ratificó
esa orientación antipopular y de depe ndencia ma
yúscula respecto de los organismos financiero~

internacionales; pero ni ~i qu iera su forzado des
plazamiento del poder mitigó Io~ male~ ya produ
cidos a la concentración populista anud ada a prin
cipios de la d~cada de los setenta y su sucesor Eric
Arturo Delvalle tampoco alteró la receta derertc
rante de la precaria alianza. Ya no pudo , pero
tampoco quiso.

La entrevista extensa que a con t inuación se re
sume, fue realizada en vlsperas de los comicios de l
7 de mayo, en Panamá. Raúl Lels, sociólogo, pe
riodista, est ritor, educador y militante popular,
fue uno de los entrevistados panameños. Nacido
en 1947, autor de numerosas publicaciones -en·
tre ellas Comrmdo Sur, podu hostil- tre~ veces
Premio Miró y otras tan tas Premio Nacional de
Prensa, es director del Centro de Estudios y Ac
ción Social Panamelio (CEASPA) y edito r de Este
po/s mes ti mes, un boletín mensua l de la coyun
tura panamelia de consulta ob ligada para quienes
se interesen por la problemática de ese conturba
do pals .

Leís no oculta durante la conversación su es
cept icismo en cuan to al curso general del proceso.
Obviamente adversario de cualquier tipc de inter
venclcnlsnc imperial, no deja de destacar la res
ponsabilid ad negatiVA de civiles y militares en el
desarrollo de los sucesos, que aun con toda la
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reconocible gravedad que estaban asumiendo no
iban lO tener _ y ¡SI lo sehló- el desenlace de la
abierta jntervenctén mi Hur de Estados Unidos.
Con base en el eje de discusión imperio'llación!
dieuduu-democraei.l. en que se plante¡ li recien
te diSYl,ln tiv¡ que polu iu las enfrentadas posicio
nes, deslrro lla ton inform ación pertin ente los ele
mentos de la ecuación. Advierte además que liS
FOP no van lO consen t ir el triunfo de la ADOC,
una profecía que se sazona co n argumentos de
peso que se anud'ln lO otros que la conversación
-sin ~enda previa, por supueslo- VI desenvol
viendo en lomo a la realidad presente panameila.

El emrcvsueor ha preferido ceder el mayor es
pacio posible al entrevistado. El resuna dc es un
conjunto de informaciones y reüexícnesno siem
pre habituales ni disponibles acerca de esa. nación
istmeña.

Gregorlo Sefser: _ Las vísperu de las eteccrc
nes sc n momento opOftuno para retomar el llilode
vieju reflexio nes acerca de la situación p~nameñ~.

Es cLiro que no pretendo que me des a conoc er
por ~nt icip~do los rewuados, pero ser ían sa....da·
bies tus ref lexiones acerca de I~ co yuntu ra o del
contexto en que esras te nd r~n lugu.

Roul Ltis: _ Retom~ndo el tema de Pan~m~ ,

antes del golpe de Est~do de' 1968, el movimiento
sindical eSlaba muy reducido en cuantc a número y
o rganización, o su que era mucllo m~s com bativo
en ti rminos de que su enemigo de clase estaba
m~s perfi l~do .

Despui s de 1968, a tra~s del Código de Tra
b~jo, del Fuero Sindical, de la cUOt~ sindical, ~

travi s de la protección a I~ dirigencia sindical y
a I~ posibilidad de organiurse, la nuev~ ley de t i
po \¡obor~l permite a I~ clase obrera unif ical'SC a
tr~vis de lo que es CONATO, Consejo Naclcn al
del Trabajado, Organizado, y co n esto se conc reta
defin itiv~mente un~ manera de coord inación en
tre centrales sindicales de diversa orientación, des
de comunista , soc i~ lcr istian~, social demócran de
I~ ORIT (Organización Reg ion ~l Inte l'llm erican ~

de Tnb~ ja dores} , todas I~s l íne~s que norm~lmen·

te se e ncu en t r~n en los países I~t¡noomeric anos.

En la década de los ochenta se suceden mc men
tos de mucha tensión en el mundo sindical, con
cretamente Ilay tres paros nacionales, unoen 1980,
otro en 1983 y un tercero en 1986 ; puedo esta r
olvidando ~Iguno. Estos paros si ndk~l es 50n de
protes t~ contra I ~ pol{tica económica del Estado,
Iundamentatmenre.

Quisiera rescata r 10que fue el paro de 1986, un
paro n~cion~l con tra el gobierno de Ardlto Barle.
tia , cuaneo ya estaba Nor iega como comandante
(il est ~ desde 1983). Este paro generó un proceso
de represión por las barri c~das que los tr~bajado·

res pon(a en 'as calles. Incluso la polida mató a
un obrero, Yito Barrantes, frente al cine Varie
dades, aqu{ en la ciudad. Se le encont raron 260

perdigonilOS en el cuerpo. En ese momento Bar
letta trataba de imponer lu medidas del FMI.

G.S.: - ¿Es entonces cuando se instau l'll lo que
se lI ~mó el paquete de leyes tres en uno ?

R.L.; - s r, una de las leyes era la reforma al CÓ'
digo Laboral. Las otras eran las reformas a la ley
agrícola y a la ley industrial. Estas reformas eran
requisitos del FMI PJI'lI eftratamíentc del proble
ma de la deuda externa. En ese momento se pro
duce un choque ent re los trabajadores y quienes
quieren imponer esas medidas.

La dirigencia del movimiento sindical es una di
rigencia muy copt ada; cuando digo coptada quiero
decir que es gente que m~s que por conciencia so·
cial acepta colaborar con el Estado por ciertos be.
neñcícs personales. Yo creo que hay que hacer
un¡ diferenciación entre un dirigente sindical que
por concie ncia dice: "el Esudo es una opción para
mr", y otro que lo hace por corru pción, un poco
al est ilo PRl,lo que son los charros. Aqu ítambit n
se desarrolló un Sindicalismo charro con respecto
al Estado. De la mism~ manera que Ilay gente que
conscientemente est~ a favor del gobierno, por na
cionalismo; pero Ilay un sector irnportante de la
alta burocracia sindical que 10 hace por dererml
nados beneficios y no desarrolla necesariamente
mi todos muy democráticos en relación con su ba
se social.

G.5.: - ¡Qui ha pasa.do con la crisis, que es lo
que nos interts4l? Todo esto , zccmc se expresa
dentro de la criSiS?

R.L.: - En primer lugar, y como tú d ijiste en
tu libro, el movimiento ob rero es el que paga la
CUO Ul mayor de la crisis porque el desempleo se
manifiesta fund~mentalmenteen el secto r privado,
en el sector obrero privado que es el que est~ sin
dicaliudo en estos momentos. Tambit n hay un
sector del Estado que está sindicalizado, pero la
problem~tica es d iferente porque ellos t ienen una
federación que no se rige por el fuero laboral, sino
por OtrO tipo de leyes admin istr~tiviS. Esn mos
hablando aqu{ del traba jador privado, que es el
que sufre directamente el desemp leo prod ucto de
la crisis.

G.S.: - ¿Qui rama sobre todo ?
R.L. ; - La construcción, que prácticamente se

detuvo completamente. Ahora hay un cierto re
punte, pero de ciertas construcciones que termi nan
alguna obra . P r~ct icamente no hay construceio"'Cs
nuevas. Desde el año pasado p~ra ad, lasgrúu, los
ascensores y los volquetes qued~ron paraliza
dos donde estaba n at momento del cierre de los
ciento veinte bancos. Esto es particularmente dra·
mático en una ciudad como Panamá, relat ivamente
moderna, pequeña pero con un ritmo de ce ra
ttucción bastan te alto .

El otro sector afectado es el que está ligado a
los servicios y al comercio, porque muchas empre
sas comerciales, por ejemplo los hoteles, t ienen que
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urru; la rtdu«ión de II cl¡ncidad hotele ri es de
SO por ciento eneslos momenlos, esto por supues.
lOsupone despidos en este sector.

G.5.: _ l Por qut 1- fll u de demlfKll f ,mMti.
nuye el lurismo ?

R.L: _ 81j1 el turismo, bijl lo que es II propil
dinimia dd inttrCimbio, II gente l iende I como
pnlr menos y enlonteS se vende mttlOS, l por qut ?
porque IIIS fondos fueron congdidos, o los d6L1.
res que tienes lu¡rdidos los CUIfdls cStbijo cSt II
CIn\I Y no los lISIS porque teees que Ii. cr isis re
vese, entonces ahorns y eso produce un bija p .
Mnl de Ii. actMdad C(ltTItrcill en JtrItr'II.

G.5.: - lqw sucecSt con Ii. industÑ?
R.L: _ II indusUiI u mbil!n bajl ,s.ufreen cier.

ta forma por ser un tipo de industril complttntnu.
ril o SllSlitu t;"a tri un stnlido, y Idemis es UIII
induSltil búiCi; Iqu(en Pl lllmi nohiy muchl in·
dum il SUptrflUI. No se produ«n jucuetes o an(·
culos de lujo, se ploduu acene, esas COSIS que
siempre se necesiun eemeedel mercado y por lo
menos st loarl man tener un eerto nivel de pro
ductivMlid.

En el aspeclO Igr(coll no , porque no hl Y unl
agroindustrill limenll ria de grandes proporciones.
En CUl nlO a la genle de campo, son lrl bajos por
euenu propia, t ienen sus peque"as parcelas o mi.
nifundio para su sobre'iivencia y eso no fue Ife c
I.Ido, al ccnuarre, hubo un repunte del consumo
de productos de tipo ¡gr(coll IIIcional, porq ue II
gente en yt~ de compl'l r frijoles en lau, compll bi
los frijoles naciolll les, que eran mis barl tos. En
lodo lo que es prod ucto importado , hin bajldo
las venu s.

G.S: _ , y ti ¡obiemo no ha tenido la penpiCi
ciI elefomenur ese tipo de producción?

R.L : _ Hin inten udo foru l«er lo que se lla·
mi II ftria libre, que es la parte elel mtrCido, e in.
Cltntivar tl t ipo 1&r0000Mio eleinveDión, el Siroco
Nlciol'lll~ lodo , m rvbros bisKos ele¡nnos.
Porq ue sin eso,cómo hubil!nmos $Obrevivido?

G.5.: - ,qw~ en el moYimitnlo sindiCll en
este momenl O?

R.L : _ Yo le d ir(1 que tri ti fTIOYimiento sindi
al Iy f¡flle que no estoy hablindo de Ii mlQ
populu sino t5f1'tClTIcamenle del Inbajldor, si
hablas de~n Mi¡vtl ito , II minon-I son tn bajldo
res, el ¡nn común son del sector informal y 6tso
cupidos), en ~llci6n II momento pol(lico IcIU~ ,

e'l iste UIII relic ión bistante d ivididl . No le puedo
decir que el mOYimiento sindial esu a faYOt ele
COLINA (Coalición ¡nn 11 Libtnción Nlcionll l
0 1 faYOt de la oposición, est.i muy diYid ido. Hay
fl ctOtes que yo pienso que lienen un doble filo,
por ejemplo en estos momenlos los stcreurios ge
nerales de la ml yor(a de las ctntrlles sindicales
del pa(s eslin siendo poSlulldos legisladores por
COLINA. Eso tiene un filo positivo digamos, que
es 11 posibilidad de que II gente de la clast olH"erl

que tiene CII'l0 de di~cci6n lIq:uen a ser lelisla
dores, pero umbitn tiene un filo neptivo y es que
~ loO ha sido un proceso comparlido inlema y
or&iniumenle con sus orpniuciones, sino que es
como eJ ofrecimiento pelSOl"lll pero sin un con·
strlS(l ; y en stcundo lupr, que si ellO$lctplln ser
leptidorts titnetl que renund u I sus pueslOS sin.
diules. Ahora, si no quedm como It¡isli.d<:ns,
se quemlrl, como se dict o Se qutmln porque Ii
base sindial es muy helerostnu, la bi:se sindiul
no es COLINA, es oposición, o fue ¡obiemo; u m
bi6l es de dertdl<ll y de ilquierdi, y IImbil!n es de
OIi¡en rvnl; es un.a base p1urida$ista y el l(der
¡remill tiene que lener upKidid de crtil" un ((1ft

strlS(l Y una bi:se PM.I UIII Iuchi ¡remi~; pero si
dtnfmdió I un ¡nrtido delerminm, si IIq6 I ser
undidl lo de un pulido, YI esu loulmenle iden
t ifocadocon ese pulido .

En segundo lugar, li ley eltCloral de Panlm.i in_
diu que los pln idos l it ntn II uJn( idl d de remo
ver I I cl ndidato o lelisJldor qut no Silue 11 I(nea
de SIl Pinido.No st eso c6m0 seri en o lros pl (ses,
pero uene un aspecto muy nept iYO porque Ii base
sind ic~1 d ice: "si yo 'lOto por full no de 1.11 como
undidlto y ~I lIen la I(ntl del PRO y ma"lnl
choca con Ii I(ne~ del PALA, el PALA loma por
Id y ~I sigue defendiendo JI posición obrera , lo
vln a botar como legislador , entonces no tenl o ni
siquierl 1I pranl(1 de que la oposición obrerl se
Ibrl campe sola".

Son elementos, dir(amos, que delimilln o mar
un mucho los IpoyOS que se eSlin dlndo. y o te
dir(a que el stctor sindic¡ l mis ccescfenre, mis
nacionlli5ta, que ha esudo mis lip do a los ¡nrti·
dos de izquierda y I la Iuchl ~nlimPtrillisu , co
mo la CNTP (Ctnlt ll Nl cionl l eleTr~bijldores de
Pinlfll.i) que est;i li¡.1dl al PU lido del Pveblo, son
renle que ts1Ir íl lpOyando mis IbietUmente I
COLINA. II Ccnlrll NloC ionIl de Trl bijldores, es
la iItlUnda tri funu, eW lipdl al Plnido Cornu·,....

G.5.: - ¡CuiJ es la primeno?
R.L : - lI Confederación de Trabijadores de la

Rt9Úblicl de PlrlIfIli , (CTRP), ts.I es de IrOtadi
pITlO$ SOC:;IIdern6cnu, ORIT. Jndl$O " Inti&uo
stCreUrio eenenol, Luis Andtrson, vive ICfUllmen
te en Mú ico y es el stCreurio ¡enen l de la O RIT,
ellos est;in en UIIIposición no incondic ionlJ g il
ESI~ UnidO$, la posición de ORIT es crit ica,
un poco m~ Iil irMWnericani$ll, porque I h( en
ORIT u mbién hay diYe'lencilS, como que ah{ es
la AFL-e IO, la que siempre impone SIl lrnel. Esta
cor responde a Ii IrMI mis lalinoamericlna que
siempre esti en PU&:"l con los eringos. yo d irra
que en las elecciones eSlin d ivididas, que no st
puede hablar de un IPOYO, de un, mlyor{aI nin
guno de los candidatos de los dos sectores. No te
podr(1 fijlr la propo rción pero dirílfllOS que es
mis o menos engrupossimilarts, mi s o menos hay
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un b'~nct en I¡ m.s.a cbrer• . Esam~ se quedó
d~npñ~1 por el despido, q...e siente que filt ren
los ¡ritlJOS pero que los VitlJOS lo h~icron por
Nor~. Ir ach.loun fi~ ln'Ienfe n lo I Noriep y
enlonc:ts se eOrlvicrlc en feN;"nlt oposi lon. Y ..
amo maw., y¡ sea por nK iomli$mo o por ftnuju
buroc:ril ic:asoporque Ir cree I COLINA, lo apoya.
Te dir(¡ que ésre es nús o menos d pmomn¡
sind ical

C.S.: _ ¿Cómo se lraducir (¡ ese en los rnultll
doselectonoles de l dom in¡o 7 de mayo?
. R,L.: _ ¿En cuanto al mundo sind iu l? Qu i~J:

de la misma maller;¡, cUlntiU I;Ylmenlc habl¡ndo
habr(1 uru. especie de repartición de tloi mua
obrera en los dos polos; y conste que le estoy ha
blin do de J, mi sa obrer i sindicl liuda, que no h, .
blo del tr l lllljl dor u obre ro ¡nformal, que es sólo
el 16 por ciento de los lIy ll ril dos del pieS.

G.S.: _ ¡Hay un ,rln lumento del lfab'jo in
form¡l? ¿Siempre U iSlió e50..•?

R,L.: - sr, Wmo no, existió antes pero h.lo y un
I1ln ..menlo . Se u lcull que con ti c,¡Ys hubo
un incnmen lO de mue el 2S y el30 porc:ientodel
$«tor Informal urbano.

G.s.: - ¿Cómo vou r(a ese $«tor informal?

R.L : - Pimto que el $«tOl' mi s orpnindo,
bueno, te lo voy a poner con el sisuiente ekmM
lO, con 11 Cn.cuda C¡"'iliSl;a. Cuando RICe 11 Cn.c
uda C¡"'ilisu el sector que mis K tira a 11 calle a
¡poyarla y que en parte resisle es el seclor sindica
Iiudo, el mb orpniudo; ¿por quH porque es
el KClor mb cc nsctente , que m~s analiu. , Cuil
es 11 bue social del paname"ismo, delarnulfismo?
Siempre ha sido lo que ellos mismos tlaman los
ciudadanos de terce r cuegor(a, los buhoneros, los
carte tllleros.

G.s. .. - 'Qu~ son los carre tilleros?
R.L." _ Es un homb re que apt ra una carre tilla

y te muda tus muebles o que vende ff\lu en uru.
car retilla. No K ve mucho por "Su zona pero por el
centro de 11 ciudad sí, uno "a y con trau al carre
tillero pita que te llew: u l COSl. Entone es buho
neros., carretil leros,~pleMios, vendedores de
periódicos, trab30jadorn por cuenu propill corno
pinlores, fonunetos., plomeros.

G.s... - . Por qu~ ."Y pr~ ileec i6n por Ar .....Jfo
Ariu?

R.L.: - Quid umb~n en el aspecto urhano ,
porque en el Clll'lpo, m el sector rura l hmb~n el
cam pesino IIt ifund isla o sin tiet ras volI por Ar..... ~
í», porqu e es un seclor Itad icioru.lrnente arnulfis ta,
yen el KCtor urbano porque t iene su origen juSIl'
mente en el sec lor rural . El lrabajador sin t ierra o
el peque" o IItifundista, cuando em lgta a la ciudad
siendo arnu lfisla, generalmente K hace lrab~¡ador

informa l, o sea, normalmente no t leM acceso
al mundo del trabajo asalariado porque allí te exi·

, en por lo menos un nivel de escolaridad b,ísico .
Si no lo tienes enttas al mun<lo deltrab30jador in
forma l, es dec ir que si er~ campesino all.l., aquf
debes cocer la cltl'elil ll.. Enlone es h.lI y uru. cotI t l
,..,id ad de ser ItnulflSlTlo nml h.lieill la posiei6n
x tu al urtwla, pues. pro yeeu. su idiosincrasia: ¡ qu f
en la ciucbcl.

En secundo "'pr porque el ar,.., lflSlTlo es un fe
nóme no simbólico, de mueh.ll pasión polÍliQ petO
de pon tuón polftica. A' .....lfo no RlONb,a, no
planln b30 programas, no discu l (a con los OI'OS
undidUOS de un prolnma de trabajo ent re ellos;
no cta una posición aru.lftica , en una posic ión
apasionada , visceral.

Entoncn, ' qu i~n es el sector mi s atra(do por
esa posición? Elsector mi s deso rpniudo, mis ais
lado , con menor ligazón económica or¡~nica y
menos politiudo. ¿Qui~n es el lipo que se pllede
emocionar con Arnul ro, yda su "ida ? El qce "ende
pij tanos por la calle. Un obreto qlle esti sindicali 
zMio, qlle ha tomado cursos de ~llcxión sind ical,
qlle esti h.lIblando de .... ch.ll de clases, de imperia
lismo, que le dan volalnle:s lodos los d (u en la em·
presa, qlle trl!>aj.a , qlle los partidos de u,e,¡ ietda y
centro lo trab.aj.a n y afilia n, porque el partido siem
pre trab30j.a sobre los sindic.uos., es un lipo al que
no le :!Uena el mensa jedeAr,..,lfo y tiende siempre
a te!'let opc iones un poco mh Conscienles, y acle·
mh ~or su inserci6n en el apatalo prod llCtiVO,
es un tipo qlle lieneQlle manej.ar unamiqu ina, qlle
tiene Q\le cumplit un hora rio, que paga un SC1l\l ro
socia l, qlle tiene su ptopillorga nizxión qlle supo
ne el estar dentr o de lln ttabajo orpnizado.

G.S.: _ (C6mo enlr3lqu( el secto r de fUilC iona·
t ios del Estado? ¿Es muy num eroso ?

R.L.: s r, cómo no, aqu ( es mllY numeroso,
eno rme, es el princ ipal.

G.S.: - r rtene pro hibIdo sind icalizarse?
R.L.: - No, la sind icaliuei6n del emp leado púo

blico nunca rlle legalmente prohibida, pero nunca
K hizo porque ntaba mllY condicio~a por la
cllest ;6n polít ica, aqll f no hay car rer3 adm;n~tra·

tiva toda,, (a, en tonces el tral»iadot del Estado
entn. por recomendxión pol ít ica 'luí mismo K
la !tincl'¡I(a. Por muchos ab, eacU vel q...eha.b(a
' ellO'l'Xión de l gob ierno , que es cada CU¡tro aIIos,
K Clll'l biaba toda II cmte. Con la exapción de al
plnas xtMdades mll 'l Iknic~, mu y esp«fflcas
que mtonces s( h.lIb (a una ley inlema orPniel..
El Sanco Naciona l o posiciones t~cn icas en los
min islerios e,¡e no pueden K t RrrlO'Ii60s . En p .
neral el sector no califICadoeta Rn>O'tidopues. es
Ub30 sujeto a los "aivenes de la poIltica.

P,ec is.lmenle alrededor de los a~os 1982-1983
comienza '1 d¡rse el núcleo de formx ión de aso·
ciacione$de empleados del Estadoycomono h~b (a

nada qlle lo prollibiera, y adem's len (a u n cari cler
$0(1'11, par¡ divertirse y demils, eso se fue estrllc
wrando hasta por mOlivos de liS presiones ex ler·



I\IS de In lud w que seda~n en elplfs y despidos
injU$tos, iool/$O l poyl do por al¡ul\I de lI$ 1(
nus de los pmidos oncil le$,de ll. Tendefteil del
PRO y umbiál de Ioli part idos de izquierd l que
tienen gente orpniudl en el cobí«no, l)'Udm a
cru r mis conc:iencil y c.em ti FederJCión de
Emp leld os PUblicos (FENASEP). EUI ;tdquiere
Unl Irm vigenci. sob re todo en los . i\os 1985 y
1986, lIe, . ndo I pll ntU r PlrOS nK ionl1espUbli
ecs, incluso uno en 1987, un poco antes de ¡¡ cr isis.
FENASEP adquiere unl fucru impor l.n te, Ilgu ·
nas veces con m~s cl pl d d. d de moviliuc lón que
CONATO.

G.S.: _ Por ejemplo Iosmlestros, '11 su de l see
tol' secunduio, primario o universitlrio, ¿pertene
cee tlm bifn I FENASEP~

R.L: _ Es un up(tulo apart e. El movimiento
mliltisterill se murw: independientemente de eso y
es en estos momentos I nticomunisu., ru ccionMio,
ret r6crado, esto es mleStrO$ primuios y sea¡ nd;¡.

rios. Son to tllmen te . ntiplbel'lllmentl les.
G.s. : - ¿Por quH
R.L.: - Los mlestr ountesdel &Q1pede Estldo

enn uno de los movimient os m~s prOJl'esisus;
despuis del golpe el gob ierno comete vlr ios erro
res, entre ellos int roduce unl reform. educativa.
Yo segur de cerca UI1 reforma y es buena, es una
reforma tec noc r~t le;¡ que no era sot l.list. ni nad.,
InckJso lost&nk os de 1.1. OEA Illpoyuo n, i5e no
fue el error , que erl l.I extensión de los grldos W·
sicos y en elumpo lo que se IlIrru n Ioscklos bisi·
cos de produc ción , donde se hxen Ioswrr (QIlum
refor mldos; es decir. que los nuestros In,,"tlpn
con los l lumnos a¡.iles son los temu que luIy en
1.1. comunid;td, si es una comunilbd m inetll, i...,;or·
ponn el a¡ rr (a¡ kJm al problenu de tu mini$, eso
es cieñ uTKO.

El error del gobierno fue que no l ener6 un pro
ceso de comprensión y de IncorporKión del mus
tro de lo que etll la reforml educll ivl . Como que
u n sector de l.bu tOl:rldl del Ministerio de Educl·
clón conc ibió un proyecto, con Ar(st ides Royo,
que erlmintstro de Educ.ción, le plreció bueno, lo
comenzó a impulslr con todo ellpo yo; pero lIep
un momento en que eso se convierte en un h«ho
y los mlestl'O$ sienten en primer Iupr que es m~s

trl bajo pln ellos, '11 n° es trab.lpr cinco horn.
ya deben estud iu, etc.; y squ ndo que no ent ien·
den qui es 1.1. nueVl expec U trn., no se les explicó
bien, no est.in inoorpor;tdos dentro de tu meslls
de discusión ; y en tereer Iupr l.I Iglesia toml 1.1.
in ic: illrn. y XU$l I l.I reforma edoatrn. de comu
nista.

G.5.: - ¿Por <rui 1.1. Iglesia?
R.L. : - P",ql:e 1.1. ve como Unl ;¡menl U a l pro

ceso eduCilt;vo, I cuirdue que II Iglesia COnltol;¡
la edu cación, sob re todo en las esferas del sector
privado. LI Iglesia tiend e mucho, y eso se ve en
Nlcu agul, a ser muy sensible cuando se t ru a del

ss
ten'll de 11 edu<:xión, 1.1. fam ilil, los temu ideol6
¡ lc:os porq ue siente que ba es su esferl . no 1.1.
teonom (l , ni la polft icl putidisU ; entonces sien
ten que esto puede ir en deu imento de $U$ lnlere
ses. Ademis lo que yo pelt ibo es qI.Ie lo viven co
mo Un.ll comun ilx ión. Un.ll mlrxilxión, y rel l
mente lo creen porque lo vm como med idu so
d aliu ntes, y son socla lilantes, pero no en el sen
tido de Idoctrinlm~nto, sino en sentido de que
generl u nl colectiviuciOn del conocimiento . Eso
lo hace un sector de 11 19lesil , un sector educ.dor
muy retrógrado, que se lIi1ml Com isión de II Igle
sia en l.I Educació n. Todo esto conforma final
menl e el p.noraml dcl J:r.n movimiento de r«luI·
l a I las reformas edUUlivu. En 1979, WlndO
Royo era presidente , IuIbiendo sido el impulsor de
la reforml e<SIKltrn., se lulce l.I pr imera crI n mI>
vililxión de masas de 1.1. oposición desde 1968.
Fue 1.1. primetll demostrxión de fu ert~ de que
vcist (1 una oposición.

G.s. : - ¿y fueron los mlestros ~

R.L.: - s r. II encl beu ron los milltSUos. Ellos
fncluso celebran u da l ito la f«hl de es¡ maltl\;¡,
C/Ue creo que fueell de sep tiembre,com oun hecho
glorioso. Oespun de onc e ai\os, desd e el &Qllle, erl
fa primerl vez que se sal(1 I 1.1. calle y agrupó en·
tre 50 ,000 y 100,000 pefSonas. Esto generó un
movimiento mlgister ial $Um;¡mente lipdo a II
oposic iÓl'1 mb u adiciollll y mis relCcionaril. Es
el sector que IuI lovado llegar a 1.1. cúpula de los
edIKIOores.

G.s.: - i.Y con 1.1. UnivefSilWl qui p;l$ll
R.L.: - ll. u niversidad es diferent e, t ime Un.ll

uociac l6n de profesores con Oln dlrWniu , m.is
l'f'OIJesisu, pero finalmen te en PII\ItII~ el peso
del sector edIKlt ivo no luI estado nunc l en l.I un;'
versidl d sino en er nivel secunduio. El movimien
to de t ipo m¡gisterill secundlrio es el que maru
un poco l. pauta de l conju nto, son la VlnCU ardil.
Los mustros son terriblemente ant kom unistl Sen
$U ,r.n mayo d l . ESl~n separados del FENASEP,
Iimpoco son del CONATO, por lógica, porque no
son trl baj. dores priVldos y t ienen su propia ecn
vontor il , que es b.I$llnte grlnde. Convonn a pa
dres de flmi lil ,a estud lantes, el pueb lo en generl l,
por<rue todo el mund o tiene algo que ver con l.I
escuel.l, y es un pl(S con un nivel de educxión
b.lslinte litO. ll. escue l.l. es el centro de l poder en
una comunidad. Ant es en lalglesi¡, pero I I\cQ ..
tsCl.lel.l. es mis fuerte que 1.1. lJlesla Yel mxsuo
tiene mh presti¡io que el cu ra porque esel eduu·....

G.5.: - i.0ut! pIsa con 1.1. FENASEP, entonces?
RoL.: - Su eno , par. 'inlrilar con los emplel

dos públ icos. Estos entrl n en escena de una mIne
n mucho m~s condicionad. que los privldos en
ti rminos po líticos. En este momento lo que te
puedo decir es que en tres meses no han consegui.
do un eumenrc porq ue todl II dir iJ:enci. est~ cu-
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pulada, la IUCN de euses paró toulmentt y en
torces no my FEN ASEP en este momento, está
en t i limbo corruco y dupués de las eteectones va
a pasar lo m ismo Que con CONATO, porque los
principales dirigentes de CONASEP están b nu ·
dos como candida tos a legisl¡dores. Tendri que
hacerse algún l ipa de recomposición de li dirigen
ei,} despu~ s de las elecciones.

G.S.: - l A qui to apoyan los emplu dos públi·
tos?

R.L. ; - Esaes lagran discusiónen este país, ¿có
mo van lO votar los emp leados públicos? Una
buena pir te de la propaganda está dirigida lO los
empleados públicos ya que ocupan el 40 por cien
lOdel sector laboral.

GS.: - ¿Cuántos en "fru. más o menos!

R.L. : - Unos 130,000 lO 140,000 más o menos,
de una masa general de 400,000 empleados. Ese
es el foco de la gl1lln discusión. Pienso que la pe.
lu por el espacio va a resullar importilntísima
y que va a defin ir qu iin puede ganar, pero el pro
blema es que hay una mayor(a de emp leados
pUblicas - y esto no es un cuen to de la oposidón
que padece presiones muy fuertes de parte del
gobierno, sumamen¡ e fuerle s, desgrae¡adam ente ;
y no ha sido , en la mayor ía de los casos, el con
veneimienlO persona l lo que los lleva a las concen
tractcnes, Por ejemplo, a los emp leados p~bl icos

les piden el nombre de tres personas obligatoria·
mente, para afil iarlas al PRO (Partido Revolud o ·
nanc Demccrauco], no de empleados p~bl iCO$ sino

de tres familiares. Por eso el PRO nene cerea de
200,000 perso nas inscritas.

G.s.: - O sea que no es una cifra de afiliados
que sea co rrecta .

R.L.; - Yo le puedo decfr que al meno s 100,000
de esas personas inscrilas en e l PRO lo hicieron
volun¡ariamente, pero las otra s \ 00 ,000 son em
pleados públicos y tienen que traer nomb res de
familiares para inscribirlos. Esa esuna de las cosas,
censurables; ta mbii n en muchos casos t ienen la
obligación de ir a las ccncenmcrcnes, los acarrea
descomo le dicen , eso escierto. No siemp re es así,
no esunacoSi vert ica l que se da enellOOpor cienlo
de los casos, a todos niveles. Hay surescon mucha
nexibilidad pero en la mayor"a hay contro l, y con
trotes en grupo; dicen: nos vemos todos los del
dep.lrumenlo tal en la esquina tal; por eso es que
tú ve{as grupos paseando eoue la gente, o grupos
tomando, se ve"a O L:~ eran grupos de minin erios,
era una manera de cont rolar .

G.S.: - SI, admito que me impresionó la magni·
tud de la concentración de COLIN A.

R.L. : - En Santiago de veragu as.u na gente que
traba¡aba en el Minislerio de Co.JUura dice que el
¡efe del departamen¡o pasa por las casas para ver

si estan las banderas puesus fuera del deparu
mento : "ah, en tu casa no hay bande ras, ¿qu t pa
só!"... Tiene que poner las banderasafuera. Vamos
a ver c laro en ese sentido. Hay acarreados. Pero
según la opos ición todos los que fueron ayer eran
acarreados. Eso es imposible, que lodos sean aca
rreados , que el enw s¡asmo sea acarreado; no , hay
gente que esl~ a favor del gobierno.

G.S.; - los chicos de 16 a 20 años no son aca
rreados , y hab(a muchos de tsos.

R.L. : - Claro, esos no son acarreados. Por otrc
lado el gobierno cuenta co n un punto desfavora
ble, que es que casi no ha lenido emple ados públ i·
ecs porque ha despedido a seis mil. Los trabajad o
res del IRME (Institu to de Recursos Hidraúlicos
de Eleetrificación), trab ajador es de la industria
eléctrica. Si pasas ahora por la Universidad vas a
ver, aun que esté cerrada, una fila de tral».jado res
pidiendo dinero, son los 300 dirigenles sind icales
que fueron botados en el ano pasado .

G.5.: - ¿Eran dirigen tes sindical es?
R.L. : - Toda la. plana, lodo el sindicato. Esos

son los que esun acusados de haber parti cipa.do
con e lcoronel Mac(as en un apagón cuando ínten
taren elgolpeconlra.Nor iega en marzo de 1988. El
gob ierno acusa a los sindicatos de Irabajadores de
haber ayudado a la conspiración efectuando el
apagón de un d (a. Pero ese sindicilO lo que ten(a
era una lucha gremial, no era gente de la cpcsl
ción ni del gobi erno sino que era una lucha de rei.
vindicac iones gremiales; incluso los trab a jadores
dicen que fue el gerent e de la empresa el que pro
vocó el apagón porque esta ba consp irando con
Macias. Pero el gobierno ya ten ia entre ojos a este
grupo sindic al porque era de izqui erda y aprove·
chó para despedir a. los tresclemos dirigentes.
Ahora eSf~n ah,. pidiendo, tú pasas y les das algo.

G.S.: - ¿Pudieron reemplazar al perso nal! ¡No
era espec ializado!

R.L. : - Poco a poco se los ha ido reemplazando,
con bas!enle dificultad porque la mayor(a.e ra muy
buena . Pero la empresa es muy grand e, tiene cerea
de 8.000 trabajadores, es lam~s grande de l Eslado.
Volviendo a los empleados públicos, te dec ía que
son una masa en disputa que se mueve enlre las
presiones que sufre, la conciencia que ha ganado;
la cpcsjeión que les est~ diciendo: " si ncsorrcs ga·
namos no los vamos a bolar, los vamos a dejar en
sus trabajos" ; pero al mismo t iempo ven que es la
op osición la que eSI ~ ubicada en las empresas pri·
vadas y es ahf don de m.is despidos hubo du rante
la crisis ; entonces hay much(sim os trabajadores
desemp leados, seguid ores de la oposic ión, que es
f.in esperando un puesto público. EnlOMes yo
pienso que la mayor"a de los trab ajadores públ i.
cos va a VOla ra CO LINA.
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G.5.: - ¿o se¡ que lu PfortÓStieo es que COLl·
NA ¡iN loin M( tsidad de hacer fraude?

R.L. : _ Que hl.Y<I fnoudtputclt su, peronocreo
que M: necesite u nlOcomo 11 princ ipio de LIe...•
P<lti<l. En ese momento yo c<llcu b bi. UN reIKión
de 'h 1.

G.S.: - ¿Qu' qu iere decir 4 <1 l ?
R.L .: - Bueno ,'u N woenl.llj<l de tres o CU<llrO ve

ces mñ sobre el otro, o St<l que ~ h te SlIC<lN
30,000 el otr o SlIc<lr í<l 100,000. Eso lo ve(<I <11
princip io de 1<1 ump<lti<l ; yo <llIor<l di r(<I que 1<1 rela
ción puede esu r 3 <1 2 <1 f<lvor de 1<1 oposición, pe
ro hl.y un 30 por ciento de indecisos que puede n
hKer VIorl <lt tSlI relu.ión.

GS.: - Pero, llo$ indecisos no putcltn VIori<lr 1<1
rt IKión I fl'iOf de l cob ierna?

R.L.: - Si, cb ro, trl f<lVOf del JObiemo, y <l1I(
con un empu;onc ito es posible lotI'It el tr iunfo .
Lo que yo na veo es 11 posibilíc1lld de que b opa
sitión Ilt&ue <1 1poder, w nque pnt. Uo oposición
no VI. <llltgIr <1 1pocItr <lU nque p ne.

G.5.: - ¿Por qui?
R.L. : - Porque no hl.y ninguN disposic ión del

p ierna, de bs Fuern sde Dd eM.l. de enl rel <lrlo.
G.S.: - Pero en esecase ¿cómo V<ll IIx er! T ie

ne que blStlrlos casi todos.
R.L.: - Mir<l , Norlep <lcept6 1~ Stlecclones por ·

que pienSlll<lNr, sino rlO d<lb~ el voto. Pero si no
Ilubier<l h<ibído eltc ciones <lqu(, hu biera lI<lbido
esu clo de sitio, incluso hu biera tenido buenas r<l·
zones, el bbqueo imper i~ lisu, tOO<l 11 economí<l
destroz.Mb; hubier<l d icllo que Sol fs P<l lm~ se qu e
cU dos l ños m~s hasuque se 1lOfTfl<llice b loituxión
ecOOÓfTlÍU y dtspuá se twlm l<Is el«clone5. Yo
pienso que Noriep se bnzó porque ...,(a la dm
sión dd P<lrlido Panamdl isl<l, porque ve(<I bs trc
pellas y tor pezas de Esudos Unidos , lodos los
errores que tsubi. cometie ndo, porqu e vd <l que
esUN creciend o Itnl.llmenle su frgur<l como na
ciof\l.lista, y como es un Ilombre muy inteligente
dijo: " No, yo en estos mesesplttdo levantar esto".

G.S. : - ¿Es inte ligente ! Porque la imagen que
d ~ de ' 1 1<1 prensa gringa y hasta la luinoanl<! riu_
n<l...

R.L. : - Sunwntnte inte ligente.
G.5. : --O W<I que la pin tura que dln de miliur

t(pieo, de bn.lto con un ifor rnt y botas._
R.L: -No, tú Slibts que yo estuve ti 100 P<IQ

do en UN con fer«l'Ii<I con todo el Esl.lldo Mayor,
sobtt el Conw'odo Sur. Erm trtse>tn tOS onc~

It$,sa.lió por C<ldena Nu.ion<Il, fue un~, y
lCepú ir porque me plrece que ti rol de uno es ir
a una tr ibuna donde 1<1 ,ente te pued <l t:SC1Kh<lt,
Indepen dien temen te de que tú no Itnps una co
mun ión con los que es~n altí, tienes que ir y ex
poner y <lproyecllar la t ribun<l. H<lbl' an tes de ir
con Norieg¡l, en su oficina, y 1<1 impresión que sa·
qut de ti ( I~ primera vez que hable con ti) y de
los ofici<lles que <lSiSlieron a la conferencia, las

prtlUnw que ellos hicieron , bueno la c:onclusión
que saQUl!' es que aUí se hag"udo un Stntimimto
de tipo nacionalisu. Por lo mtI'IOS eso me pareció
por lo qut la cen it h.J. upresado, l<Is pttl"nus
erltl muy butn<lli, muy inltliJtf\ltS.

Lo unic:o que senlí, no si si tú lo hu c<IPudo,
es que ellos wnsidtran la rebción con Esudos Uni
dos como un problem<l mtln lO mtln. Son los mili
u res nortumeric<lt!OS, el Coman do Sur, ~I Pena.
gono, Busll, pero sobre todo los ml1i ures ncrtea
merlc<l nos y los milill res panilJlleños. Ellos pien
san. Muy pocas veces en In intervenciones que oí
apUtee el pue lllo, la clase trab<lj ~do ra, como un

pelWfl<lje de imporu ncia en esu contienda. Es so
lamen lt un problema entre l<Is fue rzas armadas
nOltt<lmtr~ y lu Fuerzas de Oefel'lsa y el
pueblo detris de lu Futn:as de Defensa . No un
problaN cnue el pueblo Y los nortumerianos y
lolS FlI'tfUS de DtfeMll de tris de l pueblo. Esmis
un enfrtn l.llmitnto miliurisu qv~ un<l presión
Jk¡b.iJ, is.a es b impresión que me dio.

G.5.: - ¿Oe esa reunión,se publi u ron los ptn
Simientes principiles?

R.L. : - No, pero tli~ en cinta.
G.s.: - ¡ Porque el proble m<l es precis<lmenle

esle? tuvlste 1<1 oporlu nidad de expon er algo un
simple como por qut u óste el Comando Sur:

R.L. : - S í, s(, yo me blSl! en I<llesis.
G.S.: - s r, en IU libro. ¿Se lIan prod ucido no

'ltdades rtsp«to <1 t u libro !, no se de qut; de es
ln.Klur<lS-..

R.L.: - s r, incklso tengo I lgunos otros dalos
para 'Ucer otl'l cosa porq ue pensab.a pMi dentro
de un PoIr de meStS ~tI'" UN esptcie de edición
rf"' ,a,J,l.

G.5.: - Por ejemplo i el f.ltfloso Ejt rcito Sur to
dav(<I tlC iSle ~

R.L : - sr, cluo.
e: - - ¿y cómo es? porq ue ellos manejan el

c(.",~" to E¡trcito Sur como <l igo diSl into del Ca
mand o Sur: pero a veces los meecían...

R.L.: - Sí, s(, es que f (jate, el comj)onen le del
Ej'rci to Sur, que era la Brip d<l 193 ellos la ece
yierten en el EjtrcllO Sur <lmpl i~ndola pero es 1<1
misma cosa con un componente n<lv<l l y una eeree,
Estos com ponentes quedan iguat, pero b 193 se
cOlWierte en el Ejbelto Sur, u í que estt viene <1
_ el componenlt de l Comando Sur.

G.5.: _ A<;erca del Comando Sur, por e janplo
b tt(ll" f<l de l m<lyor Dtlp60 y de NilsCultO, en
tre a iras cosas, es CII't los tI(ll"ltimtfiunos preten
den ICtp u r devolY'tr lodo pero d icen: " dt jennos
tSIOS cu~lro klg¡trts, la isl<l <>aleta, Claytan, Ha
ward y Slltrman... Y<lt&una que otra cosit<l mú-.. ..

R.L .: - Si, es cietlo, has son cuatro cesnpo
nenles ctave PU<I tilos...

G.S.: - y delar subsiste nte llo estruc tur<l delCo·
mando Sur ...

R.L. : _ Ahora 1<1 e$lrUClur<l del Coman do Sur
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l. pued en mudlr porque Il pi fie x!minillru iv,
son (U a l rOC~nln o quinien tas personu , lo que MI
rl. QI.Iarty Hei,hlS. donde estii el AlIo Mllldo. y
se esu~ ~bl.indo de I.i posibilidad de m. ndu lo
<1 Sin Antonio, Ten s; k est í n busC<lndo Iup' di.
un, pero ~iS son lkl ieu que ul il iu n pi no d is
trier.

e.s.: - Entoned, ¿M ies el meollo? ¿Pi no quf:
quieren squir manteniendo el CornMldo S"" en I.i
ZON de-l ~l si In decisiones se tornan desde
un Esudo M¡ yOl' que puede squir en ~n Anto
nio ? ':p.iR ,quf: con tinuar uundo fricciones per.
rruneóendo en L1lon.1 del CuY.t?

R.L: - Por 1.1. ubicKión atntigia del Canal y
$U CCrclIn(¡ con Cenlro.llmericL Vo pienso que si
en Ctnuo,¡¡mf riq no hubier¡ ~do lo que P'56
dnde 1919 p¡no m , hubiCfl sido mucho mu f ii·
eil que lo dej.llrin ; por lo pronto hubienon dej.ldo
UIV. prewncill simból ica que viSil lOt., ele nlbru;
pero en un. "'Ción con el conflicto que se vive y
siendo III úniu. boose imporunle que t iene afue.... ,
es muy dif(d l..•

C.s.: - Bueno, uene l. Roosevelt Rose en Puer
lO Rico, tiene ta de C~gu¡r¡m¡s en...

R,L.: - s r, pero kileschiu.. L~ de Puerto Rico
s( es grande pero est~ en su terri tor io, porque esti
en Puerto Rico ... Yo pienso que lo de Cenlro~mi.

rica debe habe r Influi do...
G.S.; - Si, si lo proyecun sobre I~ Sl l u ~cl6n en

geneul de Amiria Lal lna. Supongamos que ma·
~n~ se soluciona el problem~ de Centroami rlea
al guno de ellos, y en u l hipólesis liqu idan a los
insu'lenles s.aIVidorel\os, CH el gobierJ\O s.andinÍS
u, et c.; entonas Vin a estar pens.ando que el pro·
b1ema v~ ~ ser p¡sado m~l'iULI. con el nucold fltO
en Colombia, el...

R.L.: - Ya lo d ice e1 diS(lJ rso del genera l weer
ner en febre ro ant e un comilt, que el problema es
que _ hemosolvic1MSo de1 Sur, le dio priotid~d

~I Ce:nl.ro pero ahono tt.y que eXlender elt rab.ljo
mtXho m.ú intensamente h.acUi el Sur porque n
~h ( donde se estin CCsundo tosas. El an nce de b
izquie~ en 8 rHi l, el ~vance de b &UUrilla en~
Iombia, el tr iunfo en Venezuel~ y Eculdar de la
soc:iaJdernocnci.l, el rulrco en Bolivia, xndero en
Perú, el derrourniento deSIr~ en Parquay,
que abren lodo t ipo de per5peclivu.

G.s. : - El discurw de Woeme r que mencionas ,
res el que pronunció en Uruguay?

R.L.: _ S(, lo lenemos, se ha pub licado, fue en
una comisión legislal i.... de Estados Unidos , pero
hay otra exposi ción mi s bre.e que hizo ante uruo
comisión priva4a lIama4~ Amigos de la Paz.

G.s. : - ':No la publicasle aqu i?
R.L.: - No, porqu e era muy largo .
G.S.; - lQui sabes de Woerner ?
R.L.: - Es un t ipa que tiene estuo, que es chis

toso, no es un cuadrado rnilltar o.luc puede hablar
de Ami rlca Lal ina pero que 10 s.abe as( como el

tipa de bochinche, del duo que repite lo que le
dicen ; no, es un t ipo sumamenle inteligent e, que
lee no.elas, ponia, talro, lextos de derec ha y de
izquierda; pero no es que lea 115 tosas de Izquier
da porq ue sean de izqu ierda sino que las lee para
ena r enleudo.

G.s.: - Woerner es e1 que dice que preflen: em·
plear el conceplo , m.ú que el de confli cto de
" ba ja inlensidad " el de "alta probab ilidad" ¿qui
diferencUi le notas?

R.L.: _ El di« que no es que preflera habi.lr
de "alu probabilidad" en .ezde "ba ja intensidid",
que t i prefiere ul iliUf confl icto de "b.lja intensi·
dad yJo atu probab ilidM!"porque el desarrollo del
conflicto de ''bata intensidad" lo ve como un con
tiouo, con las caracter(szicas que ya ~mos
de ese lipo de con flicto , pero i l no olvida la "alta
probabilidad" de la con (ronl aeión. Yo creo que
en su concep to trabajar soI~menle sob re "b.lj~ In.
tensid~d " es b.ljar la guardia e incorpora r I~ "al u
prob.lbilidad" de con fron tación en el terreno mili
tar ; es como estar tr~baja ndo lo poI(¡lco,1o ideo
Iógico,lo miliur , pero no estar preparado par¡ dar
el golpe etreero al enemigo. La probabilidad del
eeeruere ya noes de " baj~ int ensidad" sino de alta
" probabilidad " y en el aspecto de lucha conlrain
surgente ...

G.S.; - ':Conlfalnsurgente no se refiere a con
cept os globales, de guerra con.encional1

R.L. : - Yo enl iendomisdel (ipo con venciorull,
porque no iba pol" ejemplo al aspecto nucle~r, si·
no que en esa "baja inle nsidad" cómo no bajl.r I ~

guardia frente ~ la posib ilidad de "alta probabili.
dad", tt.y que eszu prepar~do mililarmente para
usar la eon uainsurgencla tradicional, incluso usar·
la combin~a con la guerra de ' 'baja int ensidad ".

G.s. : - En tu perupci6n, ':CfftSque fuera del
elemen to de acción psicolÓlia que nti librando
Estados Unidos en ~ últimas semanas eontu P"~

nami._?
R.L.: - Y PanarTd eon tra Esudos Unidos , No

riq,a les cm aplicando aqu( a los miliura¡rinp
la CIlt!fTi de "'baja intensidad" tambW"n_.

G.S.; - (Tú crees que a raíl de los resultados
de las ele«iones se puede dar la eventualidad de
una inlerwnción armadi de Estados Unidos, de un
desem barco? Porque nn a secuir insistiendo en
que hubo fraude...

R.L.: _ Creo que est~n utilizando el Ir¡umento,
como dices tú, como guerra psicol6cica; es una
cond ucta t(pica de ellos, cuando hay una c~ u (
amenazan ind i recl~ente, precis.amente para lo
gru el obje tivo. Que se di unl 1nvlsión u f, rÑS
masiva, lo dud o. Creo que no es mome nto en Ceno
trcamérlca, no es momento en Esudos Unidos ni
en P~nam~ para que I ra(l de unas elecciones, con
la moviliución que se produjo en el pals, Invadie
ran . Lo que s( es pos ible pensar es en lo que ellos
mismos han anun cladc como "operaciones qu irúr-



·las", o se~ que intenlen hu ;er un JOlpe, un
~tenu60 contr¡ Nor icp, o I~ tom.¡ de un eu.teJ.
Es MI e:sIilo Y es pc:l$ible que lo~n ~ trlIvú de
fuerus men:ellllÓlS p,¡nltIlCñas.

Estl rmmllll estlb.l vimdo un reporu jc de
MontllbSn, ese comcntlrisu que tenemos ~h(ll"I;

le (~ tl Inducción del ~rt ículo de un periodistl
nor tumeriClno que es ~migo de 1.1. oposición de
¡que, en con tr¡ de Noriep, y dec(¡ que Edu¡rdo
Herrer¡ , el que er¡ emb.lj¡dor en lsrnl y ~hor~ lo
t ienen los nortumerlunos ~m¡rr¡do en Mil mi,
dice que tstí listo, que le dieron bace unos meses
I'SOO,OOO dólu es p,¡r¡ que tr¡ s!¡d¡r¡ un~ peque
,,~ fuerza expediclon¡ ri¡ p¡n¡mer'i¡ y que t i estí
eon los puntos de los bl¡nc.os posibles sel\¡ lwos,
lU$lrtS donde ti piensl que puede du, no COl.
pes definitivos, no se trU.1 de derrour, sino de
JOlpes de efeclo. No me sorprender (~ que un¡
de las posibilidlde:sfuer¡ ál, tQff ¡ me tipo con
un eom¡ndo y que se¡ il quien h¡p el desorden ,
fin¡lmenle lo que dir(lIl los grinJOS es que fue_
ron los mismos p,¡n¡mellos. Esto wmplementldo
con el ¡ poyologISlico, pero no siendo ellos los
que lo hl.g,ln . E$O SI es posible, porque si Rel.g,ln
no intervino me pareee menos prob~ble que lo
h¡p 8 ush, que tiene un estilo mú sofist ic¡do,
mucho menos burdo .

G.S.: - Otr~ COSl, el tema de los u mpesinos,
de los indígenlS y IlS comunidades de bue...

R.L.: - Respecto de los u mpesinos y¡ te dec(¡
yo que eran desorpniu dOJ, no hly orpnizxión
umpesillllNcion.Il que los represenle ~ todos, co
mo al Hondum; es un stelor sumamente debili
wIo ¡unque es ClSi 11 mitld de l¡ pobluión rur¡l
(49 por cienlO) . Aunque en su producción no fue
If«udo por 11 eriJis sí lo ¡ fectl tl defic:ienc~ de
servicios, (lminos, urreteras, etc. que l¡ crisis pro
vocó. Ademú son el sector mú pobre del pI es.
Dentro del seeree mí s pobre estín los ind Cgerw,
que son los pobres entre los pobres, ofici¡lmente
serín un 7 u 8 por dento de I¡ poblu ión, unu
cien mil personu mú o menos. AquI h¡y dos pro·
vindu en que l¡ m¡yor C¡ es ind(stn¡, eSlín los de
Ver~cuu, los gu¡ ym(es, los kunlS y los emberú;
son los que ll¡m.ib.lmos clIocóes, ese nombre se lo
P\lSimos nosolras pero ellos estín reivindÍClndo
que se les ltlme emberh. Los l res grupo¡ "iV'Cn en

. UI\I situ¡ ción de miseN ~b5oIutl, sobre todo los
cu~ym(es y losemberis.

C.s. : - iPtrO ellos no tienen SU propi¡ econo
mía, SUS propios cultivos, lUnque fuer¡n primiti
vos? Ademú, iTorrijos no los hlb(a f~V<M"ecido ?

R.L.: - Pero nUIIQ les dio la camua.. La L~

de Comuu esu en l¡ ASl.mblu hl ee cinco ¡i\os
y no I¡¡~bln ...

G.S.: - iQ~ es I¡ Ley de Comu u ?
R.L. : - L¡ posesión legitim¡ de I¡ lierr¡ comu·

n¡1 y de I¡ prop iedld comun¡ l; no h¡y propied¡d
priVld¡ de lI t icrr¡ , es prop ied¡ d comunitlril. L¡
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propuestl de ley de 11 Comln;¡ gu¡ym r, que es
tl pobllción ind (p:1\I m.islflnde y mis misenble,
nU en II AsunbJe¡ desde hue Ylrlos ¡ b Ylun
con dos l.ilos de lud\;¡ In t impcn.lisu y de liber¡o
ción nacionll lod¡ v(a los I\'aymíes no tienen MI
COfTIIrCl. porque lIIy cinco lerr¡tenientes, enlre
ellos algunos del SQbierno, que no les interes¡ que
es¡ I~ se ¡prue~. LI lueh¡ contri el imperi¡lismo
nohl hecho cesar l¡ luehl de clases,

CS.: - iQuifnes ser(l n los terratenie ntes del
gob ierno que seoponen ~ I¡ l~ ind(gen¡ ?

RoL. : - No te puedo d¡r I¡ I¡su, pero s( tene
mos estudios de I¡ misma reform¡ ¡grul¡, hl Yin.
tereses crudos que inclUjO hIn provocWo que en
estos dos últimos 100s no se h¡ya Iprobldo nin 
eUN ley populu. El Código de Tr¡ bl;o que fue
reformWo por 8.Irlettl sieue reform¡do¡ no se hl
re¡ist~ r\ld¡ , con todo lo que se hlbll, de un
proceso popullr. Ah( nU II As.imblel, en Iosdos
1!Ios de crisisnose I\¡n t llminldo los efectos de tl
crisis. Nosotros lo d«imos esquemítiUmente de
I~ si¡ uiente ITIlnen: II luch¡ delllObierno es un¡
lue:hl n~c ion¡l, el discurso de la oposición es un
discurso democr~t ico, form¡lmen te perodemocr.l
l ico ; el del gobierno es un discurso n¡ c;alll lista y
¡nt impe r~listl . El discurso de I¡ oposición es prc
imperil lisu pero democ: rít ico. LIS m¡n ifest¡cioMs
del 3 y del 4, por ejt mplo; t¡ del 3 ¿ qu~ ofrec(¡ ?
Llberu d , libertld . L¡ del 4, n¡ción, sober¡ n(¡ , ¡ u
todetermin¡ ción . Nosotros penwmos que esto es
importlnte perotlmbitn Iilibertld es impor tlnte.

Pero ni uno ni otro hin incorpoado 11 otra
dimensión, tl del 111 populu. Culndo h.lblo de
populu no me refiero al ¡poyo popul¡r o ~ tls eee
eeees sino I tls reivindialóone!i popubres, tl ec
m¡rc:~, la deropdón de los privilqios, lis 1eye:s
llborl les. El gobierno no hl incorporldo eso, no
lo hl reivindicldo en tl ASl.mble¡ ,1o podr C¡ h¡ber
hecho porque ya no est¡bln 8¡rlett¡ ni Erik Del·
"¡lIe, que cr¡n los olip rus que no lo de}¡b¡n . Si
el ¡obierno hubier¡ ¡prendido esas leyes ni siquie
r¡ le estuí¡ h~bl ¡ndo de 1¡ pos¡bilid¡d de un fr¡u·
de, porque hubier¡ tenido un ¡POyo ¡bsoluto de
los ind(genlS porque y~ lend, (¡n su comuu, y
de los obre ros porque...

C.s. : - t tos indr~enlS vou.n?
R.L.: _ s r, cl¡ro. Hubier¡ sido mis fk il p,¡r¡

el piemo JllW" porque MI blse toeill hubier¡ tt·
nieloque defender no s6IoIl¡ P¡U'iI sino t1mbil!n
11 t ierr¡ Y elSl.brio. El problem¡ esque t1mbif:n UI
especie de poI¡riución de un gobierno que mlne}¡
t I discurso n¡c:iorW pero no m¡ ne}¡ b.slJfup¡eIo
nes popu llres ni tl versión democrítlu ; de un¡
opo¡ic ión qll'C mlIltj~ el concepto democ rí tico
pero no mln ej¡ I¡ concepción dt soberlní¡ ni
umpoco I¡ popul¡r, que no t¡trle I¡ u p¡eid¡d de
m¡ Mj¡ r lo populu, lo democrílico y 10nlcion¡1.

G.S.: - Creo que estú ¡ puntlndo ¡I meollo del
dr¡m¡ de P¡ n¡ mí en 10interno...
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R.L.: - El drama es que el sector popular no
liene la capacidad de erigi~ comovanguardi¡ pira
asumir las tres dimensiones y darle solución ton
una 5alida de tipo popular a la crisis,esto es lo que
lleva a una especie de discusión y polarización
que h¡y en la izquierda en este momento: 1) lasque
consideran a las Fuerzas de Defensa como la van·
guardia po"'lico-fflititar del pueblo hasta el 'l.I'io
2000, y no solamente frente .. Estados Unidos, si·
no una vanguardia como el f rente Sandinista y el
f MlN; y 2) la otra izquierda, que considera que s(
es cierto que hay elementos nacionalistas, pero
que la vanguardia se construye en los sectores po
pulares. Es una discusión secundaria pero no deja
de ser importante, pues eso supone que le entre
gues lodo tu esfuerzo i IasFuerzasde Defensa, que
son una insthuciónde lo m;íscontr<ld ictoria,quees
coherente ahora con la hegemcn fa de Noriega pe
ro que si tu <lnalizas sus golpes y contragolpes ves
que es contradictori<l pues es producto de un
sistem<l también contradictorio , no es producto
de la lucha popular como el Frente Sandinista.
Nace de una lucha dond e h<lY gente formada en
las escuetas militares norteamericanas, con con tra
dicciones entre ellos, con intereses económicos
dentro y tuera, con ccmradtcctones con 1<1 socie
dad . Si se cons idera que ésa es la Y<lngu<lrdia, res
petando y <lproYechando lo que hay all( hay que
ir construyendo desde 1<1 base la yanguardi<l ru l;
los militare s se pueden sumar y ser parte impor
tante de esa vanguard ia. Hay diferencias de fon
do y es <lhfdonde yo veo el problema, porqu e en
el libro aparece cómo las Fuerzas de Defensa Y<ln
<1 mantener el con trol del p<lís pero no cómo se
van a pctenclar en la creación de una vanguardia
pcpura r. Esa es una diferencia y un<l discusión de
fondo que existe desde hace un buen rato. Por eso,
regresando al puntO de los campesinos, de los
cristianos, etc ., para nosotros el trabaje principal
es precisamen te que los sec tores populares tomen
conciencia de que ellos son los que tien en que lo
grar 1<1 emancipación de los trabaj<ldores, como di
jo el viejo Marx: es obra de los tr<l bajadores mis
mos y que t ienen que ensartar a eso militares que
esU:n siendo progresistas y sumar los <1 su proceso
en marc ha,

G.S,,· - ¿En qui condi ciones se encuentra el
movimien to popular para realizar esa taru?

R.L.: _ El movimiento popular en f'anam¡( es
ahora m~s débil que antes de 1968 ; ant es de 1968
el movimiento estu diant il era impresionante, los
campesinos ten(<ln lo que eran las ligas campesinas
en todo el pa(s. Era un pa(s con un proceso en
gestación como El Salvador, Nicaragua, Honduras,
de creación de un<l base social que después se iba
a exp resar en una fucha de liberación ; el resultado,
después de veint e años, ah( est~: protestas, mus
tros derechizados, campesinos y estudiantes des
organizados. No hay organización naciona l de

campesinos, no existe una federación de estudian
tes a nivel nacional , los obreros, a pesar de que
aumenta n su sindicalización , no aumentan sus 11,1·
chas... Otra cosa , incluso grave, en 1968 el 95 por
ciento de 1<1 población de Panam~ estaba dispuesta
a dar la vida si Estados Unidos invadía y en estos
momentos la mitad de la población estar (a dis
puesta <1 <lyudar a los norteamer icanos.

G.S,,· - ¿A ayudar ~ los norteamericanos?
R.L. : - La oposic ión.
G.S.: - ¡ y la oposición es un SO por ciento?
R.L.: - Ponle que sea, o m~s, supongamos que

si no son 60 por ciento, que sea un SO por ciento
que estt dispuesto <1 hacerlo. HabrS una part e que
no querr~, pero la maY')rI'a de la oposición S1. No
estoy h<lblando de Endar<l, estoy hablando de las
200,000 personas que se reunieron el dí<l 3.

G.S.: - ¿y para qué apoyarían a los ncrteame
ric<l nos?

R.L.: - Porque lo consideran 1<1 salvación contra
Nc rlega.

R.L. : - l o personaliz an en 1<1 figura de Noriega .
GS: - Totalmente, y adem~s tedas las inler .

venciones que ha hecho a Estados Unidos desde
que somos República han sido por llamados de 10'

dos los políticos panameños, los "gringo s" nunca
intervinieron sin una con trap arte panameña.

GS : - ¿Ta acuerdas de casos ast', c1Ssicos?
R.L.: _ Uno c1;ísico es la huelga inquili naria de

1925, era presiden te de la Repúbliu Rodolfo
Chiari; t ste llama a los Estados Unidos porque no
puede conlener <1 los inquilinarios. Entonces los
"gringos" dicen: nosotros estamos <lqu í porqu e
nos llamó el president e, no estamos invadiendo .

G.S. : - ¿Qué otro?
R.L.: - Ant es de eso, en 1908 o 1909 hay unas

elecciones ac~ y el secto r perdedor , creo que son
los liberales, los llaman . Lo que te quie ro decir es
que el problema poh'tico int erno de PanamSha lIe·
vado a que una parte, una buena parle, no tenpo
claro el problema de la agresión yes una buen a par
te, me duele decirlo, Gregor io, desgraciadamente,
pero hay gente que ir(a a aclamar a los ncrteamerf
canos, con los pañuelos blancos ir(an a aclamarlos.

G.S.: - ¿y la culpa quién la ue ne! ¿El propio
gobierno por no haber hecho esclarecimiento en ese
sentido?

R.L.: - En una parle si, porque después de la
muert e de Torrijos ere acuerdas lo que el presi
dente 50 1(s Palma llamó "el pestañeo", el"pesta·
ñeo del proceso"? Qué es todo lo que sucede casi
hasta 1982, es Paredes, es Ardito Barletta ...

G.S.: - ¿Peslañeo que quiere decir?
R.L.: _ Yo d,ría que quiere decir que sedurmiÓ.

En esae tapa los que habl~bamos del Comande Sur
éramos nosotros, cuando yo saqué el libro del eo.
mando era una cosa insólita.

G.5.: _ sr, y los que estibamos afuera,
R.L.: - 5(, ademSs había que and ar con cuida-
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do, ir ~ I,In seminl.rio ~ Nblu m~1 ee Esudos
Unidos Nbí~ qUfc hlc:terlo eon cui6l.do, por ~ hf l~

iKIIYNn dte cornl,l nisu y los Kn'Iinuios esuNn
limos ck .lnlicomunistu; Mu fn Corru .lnd.tN lOo
dos los d íB por dor>ck le d.lN la p n.l, inc""so los
diui05 del p;uno SK.lb¡n lod05 losdíB litu l.1
ru erl'ticos .lI1tis.tndinisus, lo qutc fute 1.1 lpoc;ll de
P.lredes, no fu~ trernmdo__

G.5.: _ ( En qut medios! ( En Cr((Iu?
R.L.: - En Crítlu u.tn t ilu l.1re:s, tenún.l11~nn

disculWS .lnl icomunisul. Ese pesu"eo, que es un
I.1rJo ~te"O, ¡ tel'\fcrÓ I,InI. inlerrupción de l proceso
de concienl iución qu~ se C'SI.lN d.lndo hnu la
muerte de Torr itos, y ¡ener.l un rechuo .ll mismo
gobierno qu~ no es un rechuo gr.ttuito. Yo ee
nceeo muchachos, u ( eomo los que hn viS10, jó·
ventes que ~ problem.l es "democr~lico", te llos
qu ier~n libertad, lo que ellos e nli~ nden por liber
u d incluso h.lsta 1.11punlo que libtrUld es que se
ny.l Nor iep y venpn los " Vingos". Han lIepdo
a C$( nivel. Esu po l.triza,ciótl lambiln se ve en el
periodismo, pues IÚl iel'ltS ~ losmedios de iaquier
d~ que define n el problema eomo imperio-n.lción,
y I~ .l la dem;h~ qu~ lom~ el proble m.lcomo
d icUodun-democncia., cU.lndo ~l problem a feS ml,l_
dIO mú complejo. Es una problemSlic~ exl~1'N.

pero h.a y un f.c tot inl~rno qu~ no estS rflUtello.
En P~n.tmS tenemos un procno lI.lCionltlisu

pero nec:esiumos liberlMl. Ahf estS Nic.lr.tpJ ~, le
~ br~ ~l d iuio L" PrMftl, le ~bre ~I deNte público,
te ab re 1.1 democnci.1 porqute ubt que es 1.1 m.tne
n ee consolid~r inlernam~nle na mism.l posición
conlt~ el imperi.11ismo, y nos hK~ falu un prcc e
so popu lar, ee rnpond~r a In reivindicaciones es
trall¡ icn ee la ¡enle, lo que no supone Iltp r .ll
socialismo , no es conlrol de losmedios de produc
ción no, no, es la comarca , reformas de la ley, ce
S.lS que no nos harf.ln pasar.l l socialismo pero aue
nos hacten m~s humanos, mSs soc i.1 ln, incluso sin
perder e! c~piulismo, no afecta al capiulismo.
Ahora si tú me dices que v.lya ~ un foro inlernl.·
cion.ll y que dip .lleo, el V ilO 5Cr~ contra el im_
perialismo. pero si lÚ me dices que prohl ndice
qut pZSlaquf, no es sol~mente el imperia. lismo.

G.5.: _ l~ otr~ prtcgUnu es por qut ruón No
riep no denunc ia. urbi t i Oi'bf la ulst~i.1 dd ile
pi Corn~ndoSur, ten form~ orpniu. ( Por qut no
lo hace ~n te tel Tribunl.llnler~ioN l de .... H.iy.a,
por qul no denuncia. la .lVesi6n o por qut no ir ~

la ONU y dteJ'll,lncia.r b "iobción d~ los lf~udos

pero Yt no ~n discunos sino ~n form.l prik lic.l!
R.L. : - Ah ( Noriep llepr(.l ~I punto dte no re

torno, el puntO de l n,,,"(.I mSs, del qu~mu In na
ves y yo pienso q...e Noriep no ql,lie'~ llegar a ne
punto tod¡v(.l. Si se tir.l .1 b. O NU y denunc i.lun
monl ón de cosas, es m~s dificil ne¡ oc iar por'l"'e
ya hay una dem¡nd¡ f... erle, y¡ hay 1,1 n .lpoyo , un
pl,ln lOen q...e lú put dtes grilar y cuest ionar al otro,
en dond e tú y¡ le mitentas 1.1 m¡dre .11 OtrO, o le

m~us la. madre, y lse .... .1 decir yo no me voy a
ckjir, yo mte voy .l ~npr. l os p¡nameños nos in
tu tumos petO no nos "amos a In m.tnOS, esto es
muy p.ll1.tmteOO, es mu y dificil qu~ _.1 dos P.l
n.tmtel\os pepndose en la ulIe pero se &ri u n lo
que tir no le m.llina:s, en cambio en P.l(scs mú
.Indinos eomo Bolivia. se &riun menos pero \'lln 1
lis mmos, te m~ten ... n N b.zo o UN cuchil la4.
Aqu( no, l<Iu( temOS mSs cu ibeños; un poco .ll
est ilo p.ln.tmeño esode ¡riur y no ir .l b. prkl ic.l
p.ll".l tener la upK idad de nCJOCiu cu.tndo Qm _

bien b.s cond iciones y decir " bueno, mira, l.tUn
¡re no IIe¡ó 1I ' (0, la cosa no fu~ un seria".

G.S. : - <T6 eeeesQIIe .cudir a l .lH¡y~ser (.l un~
menud.l de m.ldre?

R.L. : - Si lo hlc:es .1 lr.lvt s de mecanismos in
rereactcna tes. se:

G.S.: - Siso sin entender por qul P¡ n.lmS no
ut iliza « 11 v.lliou hcrramient¡ de Ir¡Njo, cu yo
"I lot e imporl¡ ncia. -como lo ml,l estr.l tel éxlto de
Nicir a¡u¡ en .... Hay¡ _ no reql,lieren CGrntentlr!o.
Pero p.tr.l no hlc:e, m~s .lbrumadorl nu enl'C'liJo
U , ievSIscr(¡ tu pronóst ico telec IOflI!

R.L.: - Es c laro que no sesee el Iriunfo de EJo
lldos Unidos y que mis q...~ por el pronóstico me
inclino por el di.J&nóst ico. No estoy stlUro que
trilln (~ COLINA, pero te rfcPI10 que es de Iósicl
pufl qutc el rq;men no podri KfcPlir un triunfo
de ADOC. Por lo dernSs no desuno qote hay.l un
"'voto cuti¡o" -como se scere deci, úllilTWMntt
pan Ofros P.l(ses en que los rflUludos no f.tvore
cieron .11orlCi¡lis.mo-, porqu e sob'.l n mol rtos pa
ra el deseenremo inlerno . El ¡obi~rno liene un
disc... ese ten pro ee Ios scctor es popul¡ rcs, pero N ·
ce poco o n¡d¡ por los obreros, c¡ mpesinos e in
d ígen.ls cuyo .lpoyo red ¡ma. Eu conlradicción
entee discurso y praxis hace indiferent es aesos see.
lores .1 1.1 convocator ia o(ici¡l . Pero testo se .lgr.lva
porque P¡n¡mS globalmenle estS empobrecitlo,
acosado, dividido.

G.5. : _ Adern ~s de IIImbru do , resent ido, (¡¡110
d~ securidad 'tiul, ~menu.ldo y bBunle d~sta

billzlldo• .lvepn'l yo•••
R.L.: - Dtc ¡cu~do , Yes no lo qu~ muc.lri b.s

elecciones, no unto los Ifotescos mensa;n desde
la Zonao del ~l Mlnq...e hlpn IImlHtn lo suyo,
Ellern¡ princip.ll es 1.1 crisis que ¡olpe¡ 1 b. mayo.
rf.l de la pobbción,11a que por ru oncs histÓficoas
y socia.1n no le puedes ex;,it ~ ltos niveles dte orp
niz.ción y conciencia. po l(l icB, ub ic.tdos n los en
p¡rce lu minoriuri¡s. SI el pueblo obed«e, mís
que .1 las relÓfius p....l idisus, ~ ~s necesid.ldes
búicoas y de cortopb.zo,vouri conlr¡ ~l lobierno ,

pero no porque ador~.l m ¡rin¡ os o por que eru
que End.tr¡ y Aria.s Calderón sc¡n mejores que
CarloS Ouq...e, sino porqu~ - .11menos ... n¡ pUle
de b. genle- supone qu~ tr iun(¡nte ADOC y a
cont inu¡ción "$.ll ido" del poder Noriep , Ilovedn
los dóla,u sobre P¡namS, volverSn.l tene, empleo ,
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t~rmiNri el bloqueo y mejorar~ su nivel «afIÓ.
mico.

Los que desttn "c.ut;p ," al ¡ obittno lo ha·
riIl poi' v;u ;. m ona. Recuerda lo que ya le

dl~ sob re los fNSlrados ind(pna§ !tuna, CUt.,..
m(u y embeds; los lrab.l íldorcs estin f ....Stndos
por Ijs lEyes que refOfJt\Uon el l orrijisU. Cód;,o
de Tnob.l;o y dimirwon II'IIX M de sus jususcon
quisus; los empkados públicQJ estin fNstOOos
por la bJu de UN. ley de urrer.a ~m¡n istnt¡'

ya; los cMllpninos eslbl fruilrados poi' ~ carencu.
de UN reforma q ruu. en serio y no de pxotilb..
No necesito e~plicule por <tu' b. oliglfqu (a y los
que ooroezun a la Iglesia vQll r.fn por Endllrl.
Creo que en buena parle b. decisión cc rrespc n
der" 1 los Indecisos de la c lu e medit, porque los
que )'a fslin decididos volu.fn por ADOC.

Ten en cue nta que la clólse media fue b,¡Slantt
tor,ijista , pero no por eso amil" de losmiliures, y
en este sentimiento desrlYOflb le coin cide gr.¡on
p.te de b. poblKi6n, se remon u. a mlKtlOS años
lit1$. Pero ¡dem;b esU el lóIico desgute de ve;,..

liún ¡ "'os de proctsO, sumido a 11. cON'\lpción bu.
roc ril ica y Idminis!ta l Í'la, y el elisgusto por 1.1 vio
lencia - la de anleS y la de ahon- o si prefl«eS la
cot'R' ión. mi!; las d i~s (emu ru (a la preMi, a
la rad io y a 1.1 televisión ). Y lodo a lo es indepen
eliente y al miflen ele que Esuelos Unidos lYp lo
que esti hxiendo ° lo deje de hxer. Son mlKhos
faclores a¡rq.¡dos a la enorme propapnda de la
oposición y al hecho ele que los undicluos ele
COLINA umpoeo le elicen V<l n COSll a la gente.
Habri por SUpueslO mu(1\¡ votxión por COLINA
y los pa rtidos que la inlqr.lln y habri qu ienes wo
len por ella porque esUn con tra losgringos o a (¡.
\IOr de la polílin exterior ( entrcwn ericl llll del go.
bierno. Pero a mi juicio los que ve ten por ADOC
no lo hari n ta nto por estar a Iavor de Estados
Unidos sino po r estar contra la situac ión actual ln
terna.

C.S.: - Con lo cu ll e l triunfador tul sed el im
per io.

R.L.: - Lamentabletnente h u debed ser una
ele Lis conclusiones.
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