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 Honduras: los
 limites del reformismo
 castrense (1972-1979)

 MARIO POZAS y RAFAEL DEL CID

 El periodo a partir de 1972 se inicia con el fracaso del experimento bi-
 partidista, en un clima convulsionado por la lucha organizada de sectores
 sociales de extracci6n popular y empresarial moderna, pugnando por am-
 pliar su espacio de participaci6n social y politica.

 Con la clara intenci6n de convertir a las Fuerzas Armadas en el "eje
 o punto de equilibrio de la vida pfiblica", se inicia la fase reformista
 encabezada por L6pez Arellano, prolifica en cuanto a medidas de adecen-
 tamiento administrativo, expansi6n del aparato de Estado, satisfacci6n de
 demandas urgentes de la poblaci6n y emisi6n de politicas que apuntan
 hacia la modernizaci6n estatal y el aprovechamiento eficiente de los re-
 cursos locales para el desarrollo.

 La fase claramente reformista es breve, pasando poar un corto periodo
 de transici6n, hasta llegar a un momento en el que las Fuerzas Armadas
 abandonan definitivamente sus posiciones originales, para quedarse im-

 pulsando bAsicamente medidas de crecimiento econ6mico de reducido im-
 pacto social. Una serie de metas contempladas originalmente en el Plan
 Nacional de Desarrollo se quedaran a medias, agudizando con ello las ten-
 siones sociales y limitando los alcances del sector pidblico en la promo-
 ci6n y orientaci6n del desarrollo.

 Se advierte, tambien, la creciente incursi6n de los militares en campos
 antes exclusivamente resexvados a los civiles. Desde puestos de menor
 rango, pasando por ministerios y gerencias de empresas piblicas, hasta la
 direcci6n de las juntas regionales de desarrollo, verdaderas fuentes locales
 de influencia econ6mica y politica y de control civil.
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 1. OSWALDO L6PEZ ARELLANO Y EL REFORMISMO MILITAR (1972-1975)

 a. Aspectos socio-politicos

 El acentuado deteriaro en que fue cayendo el gobierno bipartidista de
 "unidad nacional", provocado por los vicios administrativos y la movili-
 zaci6n cada vez mas radical de las masas populares, determinaron la
 nueva intervenci6n politica de las Fuerzas Armadas en la conducci6n
 gubernamental. El fracaso del Pacto Politico Unitario, la ausencia de
 firmeza para poner en ejecuci6n el Plan Minimo de Gobierno, en fin, el
 agravamiento de los problemas sociales, se presentaron como elementos
 justificativos de la Proclama de las Fuerzas Armadas del 4 de diciembre
 de 1972. Gran responsabilidad se asumia ante un panorama lleno de difi-
 cultades: inestabilidad en el agro, ineficiencia generalizada, crisis fiscal
 agobiante, corrupci6n administrativa, alza inmoderada en el costo de la
 vida, falta de programaci6n en la acci6n gubernamental, indefinici6n de
 la politica internacional, estancamiento de la inversi6n privada, entre
 otros factores, condujeron al pais a una situaci6n de penoso estancamiento
 econ6mico. '

 El nuevo gobierno venia a ser representativo de una constelaci6n de
 fuerzas que, apoyadas en la instituci6n castrense, desplazaban del ejercicio
 gubernamental a los grupos financieros que apoyaban al "zuniguismo"
 tanto en lo politico como en lo econ6mico. 2 Los sectores desplazados cons-
 tituian un bloque formado por terratenientes (en su mayoria absentista),
 empresarios vinculados al capital extranjero, bur6cratas, grandes casate-
 nientes, comerciantes importadores, politicos profesionales de ambos bandos
 tradicionales y estratos altos de la "clase" media.

 La base de sustentaci6n del nuevo r6gimen se habia venido confor-
 mando de manera reciente, fundamentalmente, a raiz de la moderniza-
 ci6n econ6mica experimentada por el pais luego de la larga dictadura
 de Tiburcio Carias Andino. Sectores importantes de la clase obrera
 organizada, la principal organizaci6n campesina (todos ellos agrupados
 en la cTH) y "el sector sano de la empresa privada", para usar una ex-
 presi6n periodistica, 8 constituyeron la base principal de apoyo social del
 ala reformista del ejercito. A esto habria que sumar el "apoyo critico"
 brindado por el sindicalismo social-cristiano, comunista y elementos li-
 berales, lo mismo que sectores campesinos, intelectuales y estudiantiles
 influidos por dichas corrientes politicas.

 Es necesario destacar un elemento politico de enorme importancia, que

 1 "La situaci6n del pais no admite medidas parciales". Tiempo, 3 de enero de 1973,
 p. 12-A y 13-A (discurso de L6pez Arellano).

 2 "El poder y sus bases de sustentaci6n". Tiempo, 18 de enero de 1973 p. 10-A.
 3 Idem,
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 hahri de explicar en parte la delimitaci6n de fuerzas arriba esbozadas.
 La historia politica del pais esti matizada por las pugnas de dos grandes
 bandos: los conservadores y los liberales. La composici6n de ambos ha
 sido policlasista, aunque la toma de decisiones se encuentre monopolizada
 por los grupos que cuentan con el poder econ6mico en los rubros impor-
 tantes de la actividad productiva del pais. Este filtimo hecho ha ido
 erosionando lentamente su base popular, provocando el debilitamiento de
 la influencia de ambos partidos en los nuevos sectores sociales. El cre-
 cimiento de la organizaci6n popular se ha hecho al margen y a veces
 hasta con desden de los bandos tradicionales. El momento cumbre de esa

 escisi6n parece estar marcado por la coyuntura creada con el gobierno
 de "unidad nacional", que signific6 un notable desgaste de esos partidos
 y aceler6 la formaci6n de un nuevo alineamiento de fuerzas que, apoyado
 en la fuerza militar reformista, logr6 hacerse gobierno al margen de los
 partidos tradicionales. Por supuesto que esa nueva constelaci6n de fuer-
 zas no estaba exenta de contradicciones internas, que al no poderse resol-
 ver acertadamente se convirtieron en los puntos debiles aprovechados
 por sus adversarios para detener el proceso.

 El Consejo Superior de la Defensa al asumir el gobierno no present6
 alternativas concretas a la situaci6n heredada; su Proclama se redact6
 en terminos tan generales que podia dar lugar a diversas interpretaciones.
 Por eso constituy6 simplemente una estratagema, pues sus intenciones
 politicas quedaron mejor clarificadas con el Mensaje de Afio Nuevo pro-
 nunciado por L6pez Arellano, en su condici6n de Jefe de Estado, el pri-
 mero de enero de 1973. Las bases fundamentales de su politica refor-
 mista estin alli plasmadas con claridad: convertir el programa de Reforma
 Agraria en el quehacer fundamental, hacer de los recursos forestales
 patrimonio nacional e instrumento de capitalizaci6n del campesinado,
 dictar normas para el desarrollo manufacturero y de servicios, organizar el
 Instituto Nacional de Formaci6n Profesional, darle 6nfasis al desarrollo
 de programas de medicina preventiva, Ilevar a cabo la Reforma Educa-
 tiva, modernizar y adecentar la administraci6n pfiblica, reformar el sis-
 tema impositivo y otras relativas a la politica exterior. Desde un prin-
 cipio fue advertida la "falta de enfasis en la hondurefiizaci6n de la eco-
 nomia", "a fin de que la capitalizaci6n repercuta decisivamente en el for-
 talecimiento financiero nacional" y la no menci6n de la reforma bancaria,
 pot la que habian venido clamando los empresarios reformistas y la
 CTH. * Es decir, que la definici6n de la politica gubernamental no espera
 hasta la emisi6n de los conceptos fundamentales del Plan Nacional de
 Desarrollo (discurso de L6pez Arellano del 19 de enero de 1974); aparece
 conceptualizada desde un principio, es su instrumentalizaci6n la que que-
 darA en suspenso, como a la espera de que los directamente interesados
 la detengan o la hagan avanzar.

 Antes de la divulgaci6n pi'blica de los Conceptos Fundamentales del

 4 "Nuevo gobierno define su politica". Tiempo, 3 de enero de 1973, 10-A.
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 PNR, el gobierno militar aprob6 una serie de decretos-leyes tendientes a
 ganarse la simpatia del sindicalismo y del empresario moderno. Efecti-
 vamente, decretos-leyes tales como el N9 3, del 6 de diciembre de 1972,
 que desautoriza las deducciones de contribuciones "voluntarias" de los
 empleados pi'blicos a los partidos politicos inscritos; el N9 8 del 26 de
 diciembre de 1972, que obliga al arrendamiento forzoso de las tierras
 incultas; el N. 10 del 28 de diciembre de 1972, que crea el Instituto

 Nacional de Formaci6n Profesional; el N. 12 del 6 de enero de 1973, que conlleva la abolici6n de privilegios en la importaci6n de ciertos pro-
 ductos industriales ligeros en competencia comercial desleal; el N9 14 del
 9 de enero de 1973, que introduce una importante reforma al C6digo
 de Trabajo en el sentido de que todo trabajador no sindicalizado que
 goce de los beneficios de un Contrato Colectivo de Trabajo, debera pagar
 al Sindicato una cuota igual a la que pagan sus afiliados; el N9 49
 del 27 de junio de 1973, que reestablece con ligeras reformas las exen-
 ciones y franquicias fiscales concedidas a las empresas, personas o indus-
 trias con base en la Ley de Fomento Industrial el Convenio Centroameri-
 cano de Incentivos Fiscales al desarrollo industrial y otras leyes, dispo-
 siciones y decretos especiales; contribuirin a clarificar en los hechos la
 caracterizaci6n del r6gimen. De estos, el decreto-ley NQ 8 y el N9 14
 resultarin ser los mas controversiales; el primero, por tocar aunque sea
 muy por encima los intereses de los terratenientes y el segundo, por apa-
 rentar una inclinaci6n sindicalista de L6pez Arellano y algunos de sus
 ministros.

 Durante el primer afio de gobierno militar las fuerzas sociales en pugna
 van reagrupandose, defini6ndose y midiendo sus fuerzas. Las presiones
 en uno u otro sentido (porque rompa el estancamiento con reformas
 profundas y porque no inicie ninguna reforma de contenido social) van
 calando en el regimen. La fuerza del poder econ6mico garantiza una
 mayor capacidad de presi6n por parte de los opositores al proceso refor-
 mista haciendo vacilar al gobierno, la indecisi6n se hace sentir tempra-
 namente. Y a pesar de las manifestaciones de L6pez Arellano sefialando
 que "los intereses sagrados de la patria no admiten vacilaciones" 5 se re-
 trasa a cuentagotas la aplicaci6n de las promesas (en esto hubo mucho
 de gusto por el juego del suspenso, de gozar la algarabia de la "reparti-
 ci6n de confites") : la misma publicaci6n del contenido del PND fue pro.
 metida, el 19 de enero de 1973, para un plazo no mayor de seis meses, y
 se dio a conocer hasta un anio despu6s, ocurriendo algo similar con la

 "La situaci6n del pais no admite medidas parciales". Ya citado.
 "Ineptitud y corrupci6n puso fin al gobierno de Cruz". Tiempo, 15 de diciembre
 de 1972, p. 5-A.
 "Ya no hay tiempo para estudiose. Los proyectos para superar el atraso tienen
 que ser de emergencia, a corto plazo y como me dijo el Jefe de Estado, hemos
 llegado a un grado en que hay que entrarle de inmediato a los problemas y eats.
 mos de acuerdo ya que no hay tiempo que esperar". (Oscar Gale Varela, presi-
 dente del SITRATERCO).
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 Ley de Reforma Agraria, la Ley de Salario Minimo y otras. Los senti-
 mientos de impaciencia que el gobierno despierta en sus espontineos
 aliados se dejan sentir en un editorial de Tiempo al sefialar que "mu-
 chos de los anhelos de la colectividad, y que este gobierno ha alimentado
 en el principio de su gesti6n, van por la via de la frustraci6n, y que el
 gobierno en su primer afio de labores no ha logrado nada que lo dis-
 tinga". 6 Pero a pesar de la lentitud en la acci6n, L6pez Arellano parecia
 dispuesto a seguix hacia adelante: "La empresa privada tiene la obliga-
 ci6n de actuar con responsabilidad social", -decia en una entrevista con
 propietarios y directores de medios de comunicaci6n- en aparente res-
 puesta a una "lista de insatisfacciones" que el COHEP le habia hecho
 Ilegar el 6 de diciembre de 1973.' "Le tienen aqui miedo a la palabra
 revoluci6n... ~Qu6 queremos? j Una revoluci6n pacifica o una revo-
 luci6n violenta? La queremos pacifica y por eso estamos empefiados a
 realizar el plan". 8

 Al fin, el esperado Plan Nacional de Desarrollo es dado a conocer en
 sus lineamientos fundamentales. A partir de ese momento resulta mas
 f cil predecir la orientaci6n politica del regimen, sus intenciones, alcances
 y limites de las reformas. Las diferentes fuerzas van defini'ndose alre-
 dedor de 6ste, radicalizando la pugna entre los bandos de apoyo y de
 oposici6n. Los sectores populares, entusiasmados por lo que denominaron
 "aspectos positivos" del plan, mostraban su apoyo y fuerza a traves de
 sendas concentraciones l1evadas a cabo en San Pedro Sula (13 de enero
 y 22 de diciembre de 1974) y en varios centros urbanos del pais con oca-
 si6n del primero de mayo (1974 y 1975); foros, mitines y pronuncia-
 mientos puiblicos diversos complementaban sus expresiones de apoyo. Sin
 embargo, se pueden advertir debilidades importantes: ademis de las for-
 mas de exhibici6n de fuerza arriba indicadas no se ensayaron otras me-
 didas de presi6n tanto al r6gimen como al sector conservador; se tenia
 el temor de que con acciones mais radicales podria perjudicarse al gobier-
 no al asustar a sus miembros menos convencidos y a los opositores. Por
 otra parte, los diversos sectores componentes de la fuerza de apoyo al
 plan sefialaron detenidamente su posici6n ante 61, los acuerdos y desa-
 cuerdos, las omisiones, etc6tera, eran posiciones individuales (de cada sec-
 tor), que en ningfin momento liegaron a plasmarse en un claro proyecto
 alternativo, que permitiera nuclear -sobre todo a la fuerza laboral-
 alrededor de objetivos mas radicales (que si los tenian) hacia los cuales
 ir inclinando paulatinamente al r6gimen. Todavia no era tarde cuando se
 escucharon las primeras voces lamando a la formaci6n de un Frente Am-

 % "GHan fracasado politicamente las Fuerzas Armadas?". Tiempo, 4 de diciembre
 de 1973, p. 1.

 ; "COHEP plantea al gobierno su lista de insatisfacciones". Tiempo, 7 de diciem-
 bre de 1973, p. 27.

 8 Oswaldo L6pez Arellano: "La Empresa Privada debe actuar con responsabilidad
 social". Tiempo, 19 de diciembre de 1973, p. 3.
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 plio de apoyo al PND, 9 mAS, sin embargo, esto no lleg6 a concretizarse,
 posiblemente por desacuerdos internos de las fuerzas interesadas o por
 emular del r6gimen la lentitud que se criticaba.

 Las fuerzas opositoras a los planes reformistas fueron mas efectivas en
 la consecuci6n de sus objetivos. Desataron una virulenta campafia a
 trav6s de distintos medios de comunicaci6n, tratando de desvirtuar el con-
 tenido y logros del PND y apuntando a evitar la promulgaci6n de una Ley
 de Reforma Agraria demasiado alejada de sus intereses de clase. Las
 acusaciones al r6gimen de "populista" o de "procomunista" calaron hondo
 en ciertos sectores empresariales, medianos y pequefios propietarios urba-
 nos y rurales, y alent6 temores en los gobiernos vecinos, sobre todo el
 nicaragiiense. Tambi6n acudieron a otras formas de desestabilizaci6n
 coma el acaparamiento de los productos basicos de consumo popular,
 con el fin de crear un clima de descontento entre la poblaci6n, especial-
 mente entre los sectores mas pobres de la misma. Para combatir la espe-
 culaci6n se cre6 la Agencia del Banco Nacional de Fomento para el Su-
 ministro de Productos Basicos (BANASUPRO), constituida el 20 de junio
 de 1974, que organiz6 una red de expendios de mercancias, contribuyendo
 a abaratar algunos bienes de amplio consumo. Los BANASUPRO fueron
 victimas de diversos sabotajes: robos, inutilizaci6n de comestibles mediante
 el empleo de materias cAusticas, incendio de locales, etc6tera. 10

 La posici6n del anti-reformismo se vera reforzada por las actitudes de
 represalia desatadas por las compafiias bananeras, principalmente la Stan-
 dard Fruit Company, al oponerse festinadamente a la actitud del gobierno
 hondurefio de formar parte de la Uni6n de Paises Exportadores de Banano
 (UPEB) y de aprobar un impuesto de un d61lar por caja de banano ex-
 portado, seg'in el Acuerdo de PanamA. Las presiones de dichas empresas
 consiguen que finalmente el gobierno decida aprobar un impuesto de cin-
 cuenta centavos de d61lar por caja exportada, segi'n del Decreto-Ley 122
 del 18 de abril de 1974. Los recursos provenientes del impuesto bana-
 nero se destinarian exclusivamente al financiamiento del PND a trav6s de
 la creaci6n de un Fondo Nacional de Desarrollo.

 A raiz de esta 6ltima decisi6n de la Standard Fruit Company desata lo
 que el SUTRASFCO denomin6 "Agresi6n econ6mica contra Honduras",1'
 de acuerdo a ello la empresa deja perder 40,000 cajas de banano y afecta
 en sus salarios a 5,000 obreros. Todo ello como concretizaci6n de las ame-

 nazas de la compafiia de suspensi6n de embarques y de generaci6n de des-
 empleo.

 Persistentes rumores de golpes de Estado comenzaron a circular desde

 9 "Proponen formaci6n de Frente Amplio para apoyar la ejecuci6n del PND".
 Tiempo, 27 de abril de 1974, p. 2.

 10 Partido Comunista de Honduras: "Informe de balance de la actividad del Par-
 tido Comunista de Honduras". Ya citado, p. 15.

 11 SUTRASFCO: "Standard Fruit Company desata agresi6n econ6mica contra Hon-
 duras". Tiempo, 11 de mayo de 1974, p. 18.
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 el mes de abril, agudizandose con la visita de Somoza a finales de marzo,
 donde manifest6 su clara oposici6n a las medidas que estaba impulsando
 L6pez Arellano. 12 A fin de ganar apoyo el gobierno decide emitir la Ley
 de Salario Minimo, que entraria en vigencia a partir del primero de mayo
 de 1974. Al anunciar oficialmente esta decisi6n, L6pez Arellano mani-
 fest6 que no desconocia la existencia de salarios "que son apenas un dis-
 fraz de hambre, y es a estas situaciones desesperadas a las que primero
 se ha tratado de atender", recuerda luego que "estas conquistas sociales,
 asi como las leyes que las amparan, son de tipo progresivo y que el previ-
 sible aumento de nuestra economia nos ira suministrando tambien las
 bases para un movimiento ascendente en el salario minimo vital".1 s A
 riesgo de abundar en citas, creemos necesario destacar que en esa misma
 ocasi6n L6pez Arellano dej6 sentada una advertencia, que se debe recoger
 como constancia hist6rica del inmediato porvenir: "Seria [...] nefasto
 para la naci6n, cruel para el pueblo hondurefio, afrentoso para nuestra
 reputaci6n como colectividad humana, que este plan salvador Ilegara a
 frustrarse por mala fe, egoismos bastardos o fanatismos banderizos que
 s61o buscan la satisfacci6n de ambiciones personales".

 A veinte meses de gobierno un editorial periodistico destacaba los
 aspectos negativos de la gesti6n de L6pez Arellano. La indecisi6n, la
 falta de coordinaci6n, errores en la aplicaci6n de ideas y una manera
 de hacer politica de gobierno a base de impulsos desarticulados, en vez
 de una acci6n sistemitica y sostenida, son indicados como causas del
 aumento de la desconfianza p6iblica en algunos casos, el desaliento en
 otros, y la reafirmaci6n del escepticismo secular de los hondurefios en otros
 mas. A su vez, destaca los pasos positivos del r6gimen como ser la or-
 ganizaci6n de la COHDEFOR, la Ley de Salario Minimo, la CONAI, la
 limitaci6n a la importaci6n de vehiculos automotores, el impuesto a las
 exportaciones de banano, la politica hacendaria y la conducci6n de los
 asuntos relacionados con El Salvador. "Pero estas realizaciones han que-
 dado rebasadas en un mar de indecisi6n, de desconfianza, de falta de
 promoci6n humana, y no han sabido despertar el entusiasmo en la colec-
 tividad que, en verdad, ha estado receptiva y con animo positivo en
 cuanto al exito del gobierno". 4

 Gracias al soborno, a presiones de otra naturaleza o a ambas, las com-
 pafiias bananeras consiguen finalmente una rebaja sustancial en el im-
 puesto a sus exportaciones. Un nuevo decreto del 26 de agosto de 1974
 acuerda escalonar el impuesto comenzando con 25 centavos de d61lar, 5
 centavos mas en 1975, 5 centavos en 1976, 5 centavos mas en el 77, en el
 78 y en el 79, hasta completar la cifra de 50 centavos. La posici6n de las

 12 "L6pez Arellano: jEl desafio a un golpe de Estado?". Tiempo, 8 de abril de
 1074, p. 16.

 13 L6pez Arellano: "Seria afrentoso y cruel para Honduras el fracaso del Plan
 Nacional de Desarrollo". Tiempo, 2 de mayo de 1974, p. 4.

 14 "%A d6nde vamos?". Tiempo, 6 de agosto de 1974 p. 6.
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 compafiias se impuso aunque con algunos aditivos: las compafiias paga-
 rian en adelante el 40 por ciento sobre sus ganancias de impuesto sobre
 la renta, en vez del 30 por ciento que habian venido haciendo efectivo,
 poniendose al nivel del resto de las empresas del pais; adem6s, se toma-
 ron medidas para beneficiar a los productores independientes y asociados
 a raz6n de un aumento de 15 centavos de d6lar por caja de primera. 15

 El 18 de septiembre el huracan "Fifi" abate principalmente la Costa
 Norte del pais produciendo dafios de considerable dimensi6n: por lo me-
 nos 500 millones de d6lares en dafios y de dos a cinco mil muertes. Tam-
 bi6n dej6 a miles de desempleados, detruy6 cerca del 60 por ciento de la
 capacidad productiva de la naci6n, daii6 seriamente la infraestructura y
 recort6 la capacidad exportadora a la mitad. '6 Dicho acontecimiento fue
 bien aprovechado por los sectores de la ultraderecha para presionar al
 gobierno en la detenci6n de las reformas planeadas. Toda una campafia
 de prensa clam6 por el traslado de las operaciones de ayuda y recons-
 trucci6n del sector gubernamental hacia agencias privadas, en vista -se-
 gun, ellos-- de la mala administraci6n y corrupci6n en el manejo de los
 fondos. Esto no detuvo el flujo de la ayuda internacional, logrando el
 gobierno importantes 6xitos en el respaldo financiero intemacional'7 y
 en el apoyo de las organizaciones de masas. Destacado papel jugarin
 los ministros mas progresistas del gabinete, las brigadas universitarias y las
 organizaciones campesinas y obreras, para sacar adelante al pais en los
 momentos de emergencia nacional. De todas maneras, para aliviar las
 presiones -a las que se suman las compafiias bananeras pidiendo la abo-
 lici6n del impuesto bananero en vista de las cuantiosas pirdidas en las
 plantaciones-- L6pez hace concesiones a los sectores antirreformistas: en
 noviembre permnite que los oficiales militares de derecha expulsen a la
 brigada medica cubana, que fue despedida por millares de ciudadanos
 agradecidos, entre ellos el ministro de Salud Pidblica, en el aeropuerto
 de San Pedro Sula; en enero, permite a estos mismos oficiales la depor-
 taci6n de 30 exiliados chilenos.

 Los partidos politicos tradicionales aprovechan tambi6n la ocasi6n para
 exigir el retorno al orden constitucional,' en una nueva actitud de ale-
 jamiento de los reclamos populares, que a trav6s de sus organizaciones

 15 "Asi se modific6 el impuesto bananero". Tiempo, 18 de abril de 1975, p. 2.
 16 American Friend of Guatemala: "Honduras: Who's Running the Show?". Gua-

 temala & Central America report, Berkeley, California, N' 7, july 1975, p. 3.
 l' "Pleno respaldo internacional al gobierno militar". Tiempo, 9 de diciembre de

 1974, p. 26-27.
 "215 millones de lempiras para defensa de la balanza de pagos". Tiempo, 16 de
 diciembre de 1974, p. 38.

 18 "Liberales y nacionalistas preocupados por actitud divisionista del gobiernQ de
 'oL.A'". Tiempo, 10 de diciembre de 1974, p. 15.
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 reiteraban su deseo de "reconstruir transformando".'" En una gran con-
 centraci6n popular realizada en San Pedro Sula el 22 de diciembre, L6pez
 Arellano reafirma su decisi6n de seguir adelante con el PND y no dar marcha
 atris en la aplicaci6n de la Reforma Agraria.20

 La Ley de Reforma Agraria es dada a conocer el primero de enero
 de 1975. Poco despu6s, se nombra como director del INA a un militar,
 al teniente-coronel DEM y licenciado Mario Maldonado, perteneciente a
 la generaci6n de oficiales j6venes del ejercito. Este nombramiento sig-
 nificaba la decisi6n gubernamental de aplicar con rigor la reciente ley
 agraria. Casi al mismo tiempo, se anuncian reestructuraciones internas
 dentro del ejercito consistentes en organizar tres regiones militares en lu-
 gar de las siete zonas militares existentes. Esto fue interpretado como
 una maniobra de la vieja oficialidad derechista para concentrar en forma
 m6s provechosa el poder dentro de las Fuerzas Armadas y controlar a la
 oficialidad intermedia. 21 Pero dicha maniobra no dio resultados. El

 primero de abril se produjeron una serie de cambios internos, que pusie-
 ron en el mando al Movimiento de Oficiales J6venes, cambiando incluso
 la jefatura de las Fuerzas Armadas. El general L6pez Arellano acept6
 entregar la jefatura al coronel Melgar Castro, aunque conserv6 la direc-
 ci6n del gobierno. Indudablemente que se trataba de una virtual p'rdida
 de poder por parte de L6pez, de un "golpe militar", que lo desplazaba
 no s61o a 61 sino tambien a toda una generaci6n de viejos coroneles de
 derecha. Qu6 cosas se escondian detras de estas medidas? Nos resulta
 dificil contestar con exactitud. Un columnista del diario Tiempo se
 aventur6 a sefialar lo siguiente: Cuales son los objetivos de esta reorga-
 nizaci6n?... 1] Lograr una mas completa unidad de acci6n y de pensa-
 miento en las Fuerzas Armadas; 2] Eliminar al m.ximo la corrupci6n en
 el sector militar y en el civil administrativo; 3] Aumentar la participaci6n
 de las Fuerzas Armadas ---como instituci6n- en la toma de decisiones
 gubernamentales; 4] Acelerar la realizaci6n de las reformas econ6micas y
 sociales propuestas por el gobierno; y 5] Profesionalizar y especializar mis
 afin la organizaci6n y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas". La
 misma fuente evaluaba las derivaciones posibles de dicha organizaci6n: "1]
 Las Fuerzas Armadas consolidan su institucionalidad; 2] El regimen mili-
 tar se fortalece; 3] Se acelera y profundiza el proceso reformista planteado
 por el gobierno; 4] Las Fuerzas Armadas pasan a manos de generaciones

 1x Lema adoptado por la Comunidad Universitaria -UNAH-- durante su Primer En.
 cuentro en noviembre de ese afio.

 so "Terminar con las pricticas tradicionales que tienden a perpetuar la explotaci6n
 del hombre por el hombre". Tiempo, 23 de diciembre de 1974, p. 30-31 (discurso
 de L6pez Arellano).

 21 Mario Argiieta y Edgardo Quifiionez: Historia de Honduras. Escuela Superior del
 Profesorado, Tegucigalpa, abril 1978, p. 158.
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 j6venes con mayor capacidad t6cnica, mejores conocimientos acad6micos
 y mas actualizada formaci6n profesional; 5] Se eliminan en forma consi-
 derable los factores que interferian el proceso de unidad doctrinaria en el
 seno de las Fuerzas Armadas; 6] Aumenta el poder politico del ejercito; y
 7] Se refuerzan las posibilidades de continuidad del regimen militar".22

 La separaci6n de L6pez Arellano de la Jefatura de las Fuerzas Anna-
 das se mezcla con las revelaciones que por esos mismos dias hace el peri6-
 dico newyorkino The Wall Street Journal, en el sentido de que la trans-
 nacional norteamericana United Brands habia sobornado a altos funcio-

 narios del gobierno hondurefio, entre los que posiblemente se encontraba
 el mismo jefe de Estado. Al rechazar las acusaciones del diario newyor-
 kino L6pez Arellano constituy6 una comisi6n investigadora, formada pot
 prominentes personalidades del pais, con el objetivo de investigar a fondo
 la veracidad de las denuncias hechas.

 Aprovechando el ambiente de enorme malestar contra las transnacio-
 nales bananeras, el gabinete decide el 21 de abril de 1975, expropiar a la
 Standard Fruit Company la cantidad de 22,000 hectireas en el sector
 de Isletas, departamento de Col6n. Esta muestra de radicalidad signific6
 tambien el rechazo a la propuesta de la Compafiia de organizar en ese
 sector una Empresa Mixta, con participaci6n del gobierno, la empresa
 privada y la empresa bananera. Ya el snusTRAFco se habia encargado de
 denunciar con vehemencia los intereses que se escondian tras esa pro-
 puesta de la transnacional,223 misma que habia provocado el abandono
 de esa zona, en una decisi6n unilateral que caus6 el desempleo de unos
 seis mil obreros, a raiz del huracAn Fifi y las inundaciones.

 Al dia siguiente, L6pez Arellano es depuesto de su cargo de Jefe de
 Estado y sustituido por el coronel Juan Alberto Melgar Castro, al negarse
 el primero a autorizar a la Comisi6n Investigadora del Soborno la inda-
 gaci6n de sus cuentas bancarias en Suiza, asunto clave para el esclareci-
 miento del bochornoso hecho. 2 Con la caida del general se cerraba una
 importante etapa en la vida politica nacional.

 22 "Politica y Politicos". Tiempo, 4 de abril de 1975, p. 6.
 23 "StrrAcFco dice Ino! a empresa mixta bananera". Tiempo, 4 de enero de 1975.

 p. 3.

 "Empresa mixta: una "carnada" de ]a Standard al gobierno". Tiempo, 20 do
 enero de 1975, p. 10.

 24 Ya el 16 do abril en un Pronunciamiento pfblico el Partido Liberal y el Partido
 Nacional habian demandado la separaci6n de L6pez Arellano de su cargo como
 tnica alternativa "para salvaguardar a las F.A. del posible ridiculo y total
 irrespeto".
 "Unica alternativa: separar a L6pez Arellano de su cargo". Tlempo, 18 de abril
 de 1975, p. 4.
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 b. Politica social, economica y administrativa del gobierno de
 L6pez Arellano

 (Breve analisis del Plan Nacional de Desarrollo)

 La filosofia del PND habia sido expuesta por L6pez Arellano desde su
 discurso del 19 de enero de 1973, un afio mis tarde daba a conocer los
 fundamentos del Plan de una manera mucho m6s acabada. Lo que que-
 remos dejar anotado es, que toda la gesti6n del gobierno militar reformista
 gir6 alrededor del cumplimiento de los objetivos trazados por el PND.
 La parte fundamental de dicho proyecto, la reforma agraria, no pudo ser
 realizada par el mismo L6pez Arellano debido a que su separaci6n del
 cargo sucedi6 recidn emitida la nueva ley agraria.

 Los grandes objetivos generales del Plan eran los siguientes: "asegurar
 a toda la poblaci6n un nivel de ingresos adecuados para la satisfacci6n de
 sus necesidades vitales; disminuir en forma sostenida los niveles de des-
 empleo, y subempleo; mejorar la calidad de la vida de la poblaci6n asen-
 tada en el campo; lograr una mas equitativa distribuci6n del ingreso y de
 los medios de producci6n; transformar la estructura productiva para
 diversificar y aumentar en forma creciente y sostenida la producci6n na-
 cional; racionalizax la explotaci6n de los recursos naturales para asegu-
 rar su perpetua y continua utilizaci6n y derivar de los mismos, en favor
 de la comunidad hondurejia, los mayores beneficios; ensanchar y moder-
 nizar la industria nacional en forma que permita la transformaci6n de
 nuestras materias primas exportables en productos terminados o semiela-
 borados; lograr que el pais perciba los miximos beneficios de la produc-
 ci6n exportable y fortalecer la posici6n de nuestra economia frente a los
 cambios del mercado internacional". 25

 Como podr& observarse, los objetivos apuntan hacia una modernizaci6n
 de las estructuras socioecon6micas del pais que permita aprovechar en
 beneficio de este la explotaci6n de los recursos nacionales. El contenido
 del mismo contempla la aplicaci6n de un Plan Nacional de Reforma
 Agraria y de Plan de Reforma Forestal, que constituyen sus aspectos
 basicos; tambien busca el fortalecimiento del Estado, en tanto instrumento
 de promoci6n del desarrollo y la realizaci6n de una serie de proyectos
 estrat6gicos con la finalidad de expandir la capacidad de exportaci6n del
 pais y de crear las condiciones de su industrializaci6n (pulpa y papel,
 hidroelkctrica del Caj6n, Siderirgica y la refineria de petr6leo).

 En el transfondo de estos objetivos subyacen intereses de clase, que son
 expresi6n de la alianza contradictoria entre una burguesia reformista -de
 reciente conformaci6n- e importantes sectores laborales de orientaci6n
 tambien reformista, educados en la politica impulsada por la onrr y el
 Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre. Dada la

 25 Oswaldo L6pez Arellano: Discurso pronunciado el 31 de diciembre de 1974.
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 debilidad econ6mica y la ausencia de canales de expresi6n institucional,
 que permitieran a estos sectores asumir la direcci6n gubernamental para
 llevar adelante su propio proyecto, necesitaron apoyarse en la fuerza ar-
 mada del ejercito, que por diversas circunstancias hist6ricas (resultados
 de la guerra con El Salvador, fracaso del Mercado Comiin Centroame-
 ricano, perdida de fe en los partidos tradicionales, surgimiento de una
 nueva intelligentsia militar, experiencias peruana y panamefia, etc6tera),
 coincidieron en la puesta en pr6ctica de un "proyecto nacional de actua-
 lizaci6n hist6rica". Este se basa en los acuerdos comunes de los dos pri-
 meros sectores arriba mencionados; sin embargo, el equipo de gobierno
 (incluyendo al Consejo Superior de la Defensa) tuvo el cuidado de abolir
 los planteamientos mais radicales de aquellos, por ejemplo, la reforma
 bancaria, la regulaci6n de las inversiones extranjeras, formas elementales
 de co-gesti6n obrera, la conducci6n campesina del proceso de reforma
 agraria y el caricter regional de afectaci6n agraria.

 Desde el punto de vista de su caricter de clase los objetivos del PND
 serian:

 - Acelerar el desarrollo del capitalismo, a trav6s de la ampliaci6n del
 mercado interno por la via de la incorporaci6n de un importante
 sector del campesinado al goce de la propiedad territorial y el
 incremento de la productividad agricola.

 - Incentivar el desarrollo de la industria y de la agroindustria sin
 modificar sustancialmente las condiciones de participaci6n del capi-
 tal extranjero ni transformar la esencia de la participaci6n de los
 trabajadores asalariados en la misma.

 - Otorgar al Estado un papel mis destacado en la promoci6n y orien-
 taci6n del desarrollo econ6mico y social.

 - Sentar con todo ello las bases estructurales para una estabilidad
 social prolongada.

 Se argumentaba que el elemento de fuerza, que permitirfa llevar el
 Plan hasta sus filtimas consecuencias, seria la permanencia en el poder
 de las Fuerzas Armadas durante un buen tiempo. Esto lo dej6 siempre
 bien claro el mismo L6pez Arellano: "Durante un lapso de muchos afios

 seguirfi existiendo una relaci6n directa entre el funcionamiento eficiente
 de las Fuerzas Armadas y la buena marcha de la administraci6n general
 del pais". 26 Esto significaba que el ejercito habia decidido asumir un
 papel tutelar de las instituciones nacionales, en palabras del propio go-
 bernante: "Las Fuerzas Armadas han llegado a constituir el eje o punto
 de equilibrio de nuestra vida puiblica".27

 26 "Politica y Politicos". Tiempo, 8 de octubre de 1973, p. 6.
 27 Idem.
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 REFORMA AGRARIA

 La politica agraria de la liamada primera etapa del gobierno militar
 tiene dos momentos bien diferenciados: el primero, se fundamenta en el
 Decreto-Ley NO 8 y el segundo, en la aplicaci6n del Decreto-Ley N9 170,
 Ley de Reforma Agraria.

 El Decreto-Ley N9 8 fue concebido como una medida de emergencia
 con el prop6sito de lograr la estabilizaci6n de la presi6n campesina exis-
 tente mientras el gobierno elaboraba la nueva legislaci6n agraria. Sus

 limites est.n explicados por esta misma circunstancia. Desde la fecha de emisi6n del decreto (diciembre de 1972) hasta el
 14 de enero de 1975, cuando fue emitida la Ley de Reforma Agraria
 vigente, las organizaciones campesinas ANACH, FECORAH y la UNC, junta-
 mente con grupos de campesinos independientes, fundaron, organizaron
 y afianzaron 608 empresas campesinas al amparo del arrendamiento for-
 zoso de tierras incultas u ociosas que autorizaba el Decreto 8, previa com-
 probaci6n por el Instituto Nacional Agrario. En ese mismo periodo se
 realizaron 608 asentamientos campesinos, para un total de 21,518 familia?,
 en un area afectada de 135,846 manzanas. 28

 La aplicaci6n del Decreto-Ley mencionado no alter6 significativamente
 la relaci6n de tenencia de la tierra en el agro, manteniendo inc6lumes las
 grandes empresas agricolas latifundistas. De las tierras entregadas, el
 72.6 par ciento de ellas eran nacionales, 8.5 por ciento ejidales y apenas
 un 18.9 por ciento estaban catalogadas como privadas. 29 Hay que tenet
 en cuenta la calidad y ubicaci6n de estas tierras para reafirmar la idea
 anterior.

 Un hecho interesante a destacar es la forma adoptada por los campe-
 sinos para la explotaci6n de sus parcelas. Los campesinos beneficiados
 por el Decreto 8, constituyeron empresas de explotaci6n colectiva, orga-
 nizindose de la manera siguiente: cooperativas 104 empresas (18.8 por
 ciento), ligas campesinas 113 empresas (20.5 por ciento), subseccionales
 205 empresas (37.1 por ciento), organizaci6n tradicional 108 empresas
 (19.6 por ciento), empresas comunitarias 22 empresas (4.0 por ciento).
 Estos tipos de organizaci6n mantuvieron, todos, la forma predominante
 de trabajo colectivo, la explotaci6n de la tierra en forma comunitaria y
 el uso colectivo de la maquinaria. En este sentido, el 83.8 por ciento de
 la maquinaria es usada colectivamente por todos los socios de las empresas
 creadas; el resto, utiliza la maquinaria en forma individual en un 14.4
 por ciento y en forma mixta en un 1.8 por ciento. Solamente en lo que
 se refiere al ganado predomina el tipo de propiedad y/o uso individual. "o

 Otro logro importante del Decreto fue el haber reducido casi a cero

 28 PROCCARA-INA: 46 meses. Tegucigalpa, diciembre 1976, p. 111-6.
 29 Idem, p. III-11.
 30 Idem, p. 111-14.
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 las tomas de tierra por parte del campesinado durante el periodo de su
 vigencia. En efecto, la amenaza de dejar excluidos de los beneficios del
 proceso de reforma a quienes promovieran este tipo de acciones y los
 enredos juridicos que el decreto signific6, mantuvieron al campesinado
 dentro de los canales legales estatuidos por el gobierno. Sin embargo,
 la explicaci6n iltima radica en la confianza que, de hecho, deposit6 el
 campesinado organizado en las promesas del gobierno de realizar a corto
 plazo una verdadera transformaci6n de las injustas relaciones agrarias.

 Los mismos informes oficiales reconocieron las limitaciones que tuvo
 la aplicaci6n del Decreto 8. Asi lo sefiala el borrador confidencial de
 PROCCARA que hemos venido citando: a] en el decreto hubo indefinici6nr
 en cuanto a la politica de reparto de la tierra, produciendose despropor-
 ciones en cuanto a la cantidad de tierra por niimero de asentados. El
 promedio nacional de tierra adjudicado a los socios de las empresas fue
 de 5.9 manzanas (insuficiente para el mantenimiento de una familia cam-
 pesina) habiendo lugares donde la relaci6n fue mucho menor, contribu-
 yendo a la creaci6n de mas minifundios; b] la casi totalidad de las empre-
 sas campesinas fue ubicada en Areas marginals, desde la perspectiva de
 la producci6n y la de su localizaci6n frente a los mercados y a la estructura

 vial del pais; c] el cartcter de tierras arrendadas fren6 la realizaci6n de
 inversiones fijas en infraestructura (prohibidas en la reglamentaci6n res-
 pectiva) y restringi6, por otra parte, las posibilidades de diversificaci6n de
 la producci6n, que qued6 reducida a cultivos anuales, predominantemente
 granos basicos de escasa rentabilidad en las condiciones tecnol6gicas dentro
 de las cuales se enmarc6 la producci6n de las empresas campesinas creadas
 a su amparo. Eso ademis, comprometi6 la expansi6n de la producci6n y
 de la productividad agricola y permiti6 que el resultado econ6mico de dichas
 empresas quedara totalmente subordinado a los factores de orden clima-
 tico (por ejemplo, el huracin Fifi que azot6 al pais durante el periodo
 de vigencia del Decreto); d] las empresas campesinas carecieron de apoyo
 t6cnico y de otros servicios productivos de asistencia y no dispusieron
 de servicios de comercializaci6n que les permitieran liberarse de la explo-
 taci6n impuesta por los agentes y modalidades tradicionales prevale-
 cientes. 31

 El gobierno se preocup6 por acompafiar la aplicaci6n del Decreto 8 con
 medidas de capacitaci6n organizacional, tanto del campesinado como de
 los funcionarios encargados de su aplicaci6n. Este programa se hizo efec-
 tivo a trav6s del Proyecto de Capacitaci6n Campesina para la Reforma
 Agraria (PROCCARA), apoyado por la ONU, a trav6s de la FAO. Dicho pro-
 grama, iniciado el 19 de marzo de 1973, estuvo dirigido por el conocido
 agrarista Clodomir Santos de Morals y desempefiara un papel relevante

 31 Idem, p. III-8 y 111-12.
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 en la promoci6n de formas colectivas de producci6n y en la asesoria de la
 legislaci6n agraria a emitirse. 32

 El segundo momento de la politica agraria del gobierno de L6pez

 Arellano se inicia con la publicaci6on del Decreto-Ley N? 170 el 19 de
 enero de 1975 y que entr6 en vigencia el 14 de enero de ese mismo afio.

 La nueva Ley de Reforma Agraria se plante6 los objetivos siguientes:
 a] ampliar el mercado interno; b] calmar la presi6n campesina; y c] ex-
 propiar las areas ociosas o mal explotadas del sector manejado por los
 productores hondurefios. 33

 Dentro del diagn6stico interpretativo de la situaci6n agraria hondu-
 refia se concibe la existencia de tres grandes compartimientos: el tradi-
 cional, representado por la constelaci6n latifundio-minifundio; formado
 por un grupo de 279 grandes explotaciones, que constituyen el 0.2 por
 ciento del total de fincas del pais y cubre el 19.6 par ciento de la tierra
 agricola censada con un total de 500 mil hectareas; esto es un promedio
 de 1,800 hectireas por finca. Ademas esta compuesto por unas 126 mil
 fincas, que representan el 67.5 por ciento del total y disponen del 12.3
 por ciento de la tierra censal, es decir, unas 313 mil hectAreas, o sea, un
 promedio de 2.4 hectareas por finca. 34 El moderno, que lo integran
 las unidades de producci6n tecnicamente desarrolladas y se estima que
 esti formado por las 105 fincas que el III Censo Nacional Agropecuario
 clasifica como sociedades comerciales; este compartimiento utiliza el 31
 por ciento de la superficie en cultivos y genera el 66 por ciento del pro-
 ducto del sector agricola. 3 El contempordneo, constituido por empresas
 comunitarias campesinas, cooperativas agricolas, ligas campesinas, sub-
 seccionales de ANACH y asentamientos campesinos. Para 1976, el pano-
 rama de este sector ha cambiado notablemente si lo comparamos con las
 cifras que presenta el Plan Nacional de Reforma Agraria. 36 Lo integran,
 en 1976, 199 cooperativas, de las cuales 169 son agropecuarias, 25 cafe-
 taleras, 1 avicola y 4 pesqueras. En este grupo estan comprendidas 82
 cooperativas y precooperativas de FECORAII con 4,400 socios; 850 ligas
 campesinas de UNC con 65,000 afiliados y 1,030 subseccionales de ANACH
 con 87,000 afiliados. Estas agrupaciones incluyen un total de 156,400 afi-
 liados, los cuales representan un nuimero importante si se compara con las

 32 Mario Posas Amador: Politica Estatal y Estructura Agraria en Honduras (1950-
 1978). Tegucigalpa, 1979, p. 30 (mimeografiado-inedito).

 S3 Instituto de Investigaciones Econ6micas y Sociales: Boletin, NO 89, UNAIH, no- viembre 1978, p. 8.

 3' CONSUPLANE: Plan operativo del Sector Piblico 1977, Tegucigalpa, febrero 1977,
 p. 25 (mimeografiado).

 a5 Idem.

 36 INA: Plan Nacional de Reforma Agraria, Tegucigalpa, diciembre 1973, p. 34.
 "El compartimiento contempordneo esti formado por 440 empresas comunitarias
 campesinas (70 cooperativas y pre-cooperativas, 40 ligas campesinas, 30 subsec-
 cionales de ANACH y 300 asentamientos) las cuales agrupan alrededor de 22 mil
 familias en aproximadamente 80 mil hectireas".
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 378,800 familias que forman la poblaci6n rural de Honduras en 1976. 3
 De acuerdo a las intenciones de la Ley de Reforma Agraria se buscaria
 consolidar el compartimiento moderno y eliminar el compartimiento tra-
 dicional reemplazandolo por el compartimiento contemporaneo.

 Dado el caxaicter estrictamente modernizante de esta Ley, basado en el
 principio de la "funci6n social de la tierra", que constituye -segitn E.
 Feder- 38 un instrumento de la contrarreforma, su alcance en cuanto a
 la cantidad de tierra a afectar y al ni'mero de beneficiarios es bastante
 limitado. Intenta resolver, fundamentalmente, los problemas inmediatos
 del estrato campesino registrado en el Censo Agropecuario de 1965-1966
 como minifunditsas y campesinos sin tierra. Estos constituian, seguin la
 fuente mencionada, 120 mil familias y son la base principal de recluta-
 miento de las organizaciones campesinas, es decir, constituyen el sector
 mis combativo del agro. Para beneficiar a ese nfimero de familias el C6-
 digo Agrario formula un conjunto de prioridades de afectaci6n, comenzan-
 do por las tierras con infraestructura basica estatal, luego con las tierras de
 minima infraestructura basica y, por iltimo, con las tierras de frontera agri-
 cola. 9 La Ley decret6 tambi6n la expropiaci6n de todas las tierras afec-
 tadas bajo la aplicaci6n del Decreto-Ley N 8, y estableci6 como base un

 Fondo Agrario de Tierra de aproximadamente 600,000 hect.reas, para dar un promedio de 5 hect~reas por familia. En promedio cada empresa
 debera reunir 100 familias, lo que requerira la organizaci6n de 1,200
 asentamientos campesinos, de acuerdo a la siguiente programaci6n:

 Aiios NP de familia Empresa Superficie (hectdreas)

 1 30,000 300 150,000

 2 30,000 300 150,000

 3 25,000 250 125,000

 4 25,000 250 125,000

 5 10,000 100 50,000

 TOTAL 120,000 1,200 600,000

 FUENTE: INA, Plan Nacional de Reforma Agraria, 1973, p. 31.

 Como lo interpreta el citado informe de PROCCARA, la Ley Agraria
 parece responder a la correlaci6n de fuerzas de los estratos involucrados

 37 CONSUPLANE: Plan operativo del sector pdblico 1977, ya citado, p. 25.
 38 Ernest Feder: Violencia y despojo del campesino: el latifundismo en America

 Latina. Siglo XXI, MWxico, 1972, p. 91. Cap. III.
 '9 INA: Plan Nacional de Reforma Agraria. Ya citado, p. 30-31.
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 en el proyecto impulsado por las Fuerzas Armadas. Por eso es que dentro
 del contexto hondurefio la Ley no es radical sino mas bien "amplia" e "in-
 dulgente". En este sentido, son muchas las concesiones otorgadas a los terra-
 tenientes, veamos: a] los lineamientos y las intenciones b?sicas de la ley
 fueron divulgados un afio antes de su promulgaci6n y la misma fue pu-
 blicada dos semanas antes de entrar en vigencia. Ello permiti6 que muchos
 de los grandes terratenientes distribuyeran entre sus parientes y amigos tro-
 zos de sus latifundios, restando deliberamente grandes superficies del fondo
 agricola destinado a la afectaci6n; b] la Ley agraria no tiene por objeto
 borrar a los latifundistas ya que s61o expropia los trozos ociosos de sus pro-
 piedades, dandole incluso el plazo de tres afios para que las ponga en cultivo
 y facilidades para la inversi6n en otros campos productivos; c] el Decreto

 Ley N. 170, al intentar no ahuyentar a los empresarios agricolas "mo- demos", estableci6 criterios de eficiencia productiva bastante conserva-
 dores y flexibiliz6 la negociaci6n sobre los techos de la propiedad estable-
 cidos por la ley (que van desde 100 hasta 2,000 hectaireas, seglin las zo-
 nas del pais), pudiendo ampliarse con fines de inversi6n de capital. Las
 modalidades del cr6dito agricola se mantuvieron casi inalteradas, lo que
 permite a los latifundistas seguir usufructuando mas del 80 por ciento
 del mismo. 40

 REFORMA FORESTAL

 Antes de la emisi6n del PND la situaci6n imperante en lo que se refiere
 a la explotaci6n de los recursos forestales era francamente lamentable.
 El pais recibia divisas por concepto de exportaci6n de madera calculadas
 en mas o menos 35 millones de lempiras al afio. El valor de estas expor-
 taciones era anualmente superior a los 120 millones de lempiras. El
 Estado apenas percibia 4 millones al afio por dicho rubro. Eso significaba
 que apenas un 10 por ciento del total de las divisas generadas por la
 exportaci6n de madera ingresaban al pais, ademis de que las empresas
 aserradoras, al utilizar los permisos de corte, sacaban 5 o 6 Arboles mis
 que lo permitido. El bosque era producto de un verdadero saqueo por
 parte de las compafiias exportadoras de la madera que evadian impuestos
 declarando cifras inferiores a las realmente exportadas, tal como lo mos-
 traron estudios hechos poar el propio gobierno. A todo esto se le agregaba
 el deterioro constante de las carreteras producido por los camiones made-
 reros, la erosi6n de las tierras -que en algunos casos convirtieron enor-
 mes areas del pais en zonas semides&rticas- y pago de bajisimos jornales

 40 PROCCARA-INA: 46 meses. Ya citado, p. 11-32.
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 a los trabajadores hondurefios. 41 Unicamente en 1972 dejaron de ingre-
 sar al pais, par exportaci6n de madera, 62 millones de lempiras en divisas.
 Al igual que en otros rubros fundamentales de la economia nacional, el
 capital extranjero era quien se beneficiaba de tan lucrativo negocio. De
 los 130 aserraderos existentes en 1974, 28 tenian el control de mas del
 90 por ciento de la madera aserrada en el pais. Esos 28 asesraderos en
 su gran mayoria estaban en manos de productores extranjeros (cubanos,
 italianos, norteamericanos). 42

 El Plan Nacional de Desarrollo reconoci6 la importancia del sector
 forestal y lo catalog6 como el principal recurso natural del pais. La nueva
 politica forestal procuraria alcanzar los siguientes objetivos:

 - Proteger los recursos forestales para asegurar su perpetuidad y lograr
 su maximo aprovechamiento.

 - Desarrollar una eficiente industria forestal capaz de utilizar la mate-
 ria prima de los bosques, a fin de transformarla en productos de alto
 valor econ6mico y generar excedentes que puedan ser utilizados por el
 Gobierno para impulsar el desarrollo de otros sectores basicos para
 la economia, especialmente el agrario.

 - Racionalizar el mercado interno de la madera con el prop6sito de
 asegurar un adecuado abastecimiento de este producto tanto en
 terminos de calidad como cantidad; y

 - Lograr que las divisas que genere la exportaci6n de los productos
 forestales reviertan al pais y mejoren sus reservas internacionales. *

 Con la finalidad de alcanzar plenamente los objetivos planteados, el
 gobierno decidi6 afectar los bosques de propiedad privada y nacionales.
 De esta manera, la explotaci6n, conservaci6n, reforestaci6n y comerciali-
 zaci6n de los mismos pas6 a control exclusivo del Estado. Estas funciones
 de control, se ejercerian a trav6s de la Corporaci6n Hondurefia de Des-
 arrollo Forestal (COHDEFOR).

 La COHDEFOR fue creada mediante el Decreto-Ley N9 103 del 10 de
 enero de 1974. Para cumplir con las funciones que la ley le confiere la
 COHDEFOR funciona como una empresa, tanto en la prestaci6n de servicios
 forestales y en la promoci6n y formaci6n de unidades productivas, como
 en la producci6n de bienes derivados de la madera para el consumo in-
 terno e internacional.

 La promoci6n y formaci6n de unidades productivas las realiza mediante
 el otorgamiento de cr6ditos a la empresa privada y su participaci6n en la
 formaci6n de empresas de naturaleza mixta. La participaci6n de la
 empresa privada de capital local se da en las labores de madereo, aserrio,
 resinaci6n y transformaci6n de los productos derivados del bosque. 44

 41 "Pierde Honduras mis de 85 millones al aiio por exportaci6n de madera". Tiempo
 24 de octubre de 1973, p. 2.

 42 "Hechos y no palabras", Tiempo, 22 de noviembre de 1974, p. 7. (COHDEFOR).
 43 Oswaldo L6pez Arellano: Discurso... ya citado.
 4 CONSUPLANE: Plan Operativo... ya citado, p. 96.
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 A travs, del Programa Social Forestal la Corporaci6n se encarga de
 promover y organizar asociaciones campesinas y cooperativas forestales
 brindindoles asistencia tecnica y crediticia, para que participen en los
 beneficios de la explotaci6n del bosque.

 A trav6s de la COHDEFOR y la CONADI el Estado ha promovido la crea-
 ci6n de dos importantes empresas mixtas: la Corporaci6n Industrial de
 Olancho (CORFINO) y Forestal Industrial Agua Fria (FIAFSA). Ambas
 empresas desempefiarin un papel importantisimo en la realizaci6n del
 Proyecto de Pulpa y Papel que se ha venido impulsando desde hace mu-
 chos afios.

 Para tener una idea de la magnitud de las operaciones de la COHDEFOR
 y algunos de sus logros se hace necesario mostrar algunas cifras. En los
 primeros diez meses de su funcionamiento la Corporaci6n habia obtenido
 para el Estado 3 y medio millones de lempiras, que contrastaban con los
 285 mil lempiras obtenidos por el Estado como promedio anual en ocho
 afios (1966-1973). La labor de la COHDEFOR elevaba esos ingresos en
 mas de doce veces. En el periodo que va de 1970 a 1973 el promedio
 del valor exportado en madera fue de 48 millones de lempiras, siendo
 1973 el aiio cumbre de la exportaci6n maderera con 74 millones de lem-
 piras. Al finalizar 1974, la COHDEFOR habia exportado 81 millones de
 lempiras estableciendo una diferencia de 33 millones de lempiras por
 encima del promedio de los cuatro afios en referencia. El incremento
 result6 ser de mas de 40 por ciento en los ingresos al Estado. 56 En 1976,
 la partida presupuestaria que el gobierno asign6 a la Corporaci6n fue de
 110 millones 957 mil lempiras.46

 POLITICA INDUSTRIAL

 El contenido de la politica que el gobierno se proponia impulsar con
 respecto a esta actividad productiva apuntaba al logro de 18s objetivos
 siguientes: diversificar y elevar la producci6n; promover o instalar indus-
 trias basicas o estrat6gicas; especializar la industria manufacturera de
 acuerdo a ventajas tales como la abundancia de recursos naturales, mate-
 rias primas y mano de obra; aumento de la productividad y del nivel
 tecnol6gico de la industria; utilizaci6n maxima de las materias primas
 agropecuarias y forestales; descentralizaci6n regional de la producci6n
 industrial; racionalizaci6n de las inversiones; y, expansi6n y diversifica-
 ci6n de las exportaciones.

 45 "La COHDEFOR tiene la raz6n". Tiempo, 19 de mar7o de 1975, p. 7.
 46 Fernando Cruz Sandoval: Empresas Putblicas y MAixtas en la politica hondurefia

 de desarrollo. Ponencia presentada al III Congreso (Centroamericano de Socio-
 logia, Tegucigalpa, abril 1978, p. 4. mimeografiado).
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 En esta politica se nota la ausencia de decisi6n para resolver un pro-
 blema bMsico del particular crecimiento industrial del pais; la concentra-
 ci6n productiva de la propiedad industrial y el dominio asifixiante del
 capital extranjero. 7 Esta deficiencia del PND fue reclamada por el sector
 empresarial reformista, poco vinculado al capital extranjero, quien ha
 venido pugnando por que se efectue una reforma de las actividades de la
 banca privada 48 y la regulaci6n de la inversi6n extranjera en el pais. So-
 bre este 6ltimo aspecto, ese mismo sector sostiene que, el "punto clave para
 deslindar los campos en el sector privado, es lo que se refiere a la regula-
 ci6n de la inversi6n extranjera en Honduras". 49

 Para contribuir de manera directa al logro de los objetivos de la politica
 industrial, el gobierno decidi6 crear la Corporaci6n Nacional de Inversio-

 nes (CONADI), asi aprob6 el Decreto-Ley N. 135 del 9 de julio de 1974, iniciando sus operaciones en enero de 1975. Los objetivos de esta Empresa
 piiblica son: el contribuir al desarrollo econ6mico del pais mediante la pro-
 moci6n de nuevas empresas industriales o la ampliaci6n y consolidaci6n de las
 existentes, asi como organizar y activar el mercado nacional de capitales
 y valores. Desde la 6ptica del PND, en lo tocante a politicas sobre ahorro
 nacional, la creaci6n de CONADI contribuira a incrementar el ahorro na-
 cional encauzando los recursos hacia fines relacionados con el desarrollo. 50

 Para febrero de 1978, la CONADI habia realizado inversiones en accio-
 nes con un valor de 23 millones de lempiras y habia facilitado creditos
 industriales por un monto de 53 millones; ademrns, habia avalado empre-
 sas hasta por un monto de 51 millones de lempiras. Combinando esos tres
 tipos de actividades (inveirsi6n en acciones, pr6stamos y aval) el destino
 por ramas de actividad aparecia asi: a] industria de alimentos, 74.7; b]
 sector forestal, 12.0; c] industria textil, 10.1 millones de lempiras. 51

 Ademis de participar con la COHDEFOR en las empresas mixtas CORFINO
 y FIAFSA, arriba mencionadas, tambien participa en la otra empresa mixta
 existente en el pais, la Compafiia Azucarera Cantarranas S.A. de C.V.
 (ACANSA), constituida en marzo de 1975.

 47 Rafael del Cid: "Honduras: Industrializaci6n, empleo y explotaci6n de la fuerza de
 trabajo", Economia Politica, Segunda 6poca, N9 13, Instituto de Investigaciones
 Econ6micas y Sociales-uNAH, Tegucigalpa, Noviembre 1976-junio 1977, Cap. II).

 48 La posici6n de este sector al respecto, se encuentra plasmada en el "Proyecto
 de Ley Reguladora de la Banca Extranjera" presentada al Congreso Nacional
 en noviembre de 1972; publicada en Tiempo de 4 de noviembre de 1972, p. 16-17.
 Ver tambien:

 "Debate sobre Reforma Bancaria". Tiempo, 7 de noviembre de 1972, p. 5-A.
 "Las Reformas obligan a definir la politica", Tiempo, 8 de noviembre 1972, p.
 10-A.

 49 " Estan fracasando politicamente las Fuerzas Armadas?" Tiempo, 21 de agosto
 de 1973, p. 1.

 50 Fernando Cruz Sandoval: Empresas priblicas y mixtas en la politica hondureiia de
 desarrollo. Ya citada, p. 7.

 51 Idem, p. 8.
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 Por intermedio de la CONADI y de otras empresas piiblicas el Estado piensa
 organizar otras empresas mixtas en la rama de los textiles, alimentos,
 cementos, pulpa y papel, acerias, etcetera.

 En el logro del incremento de la productividad y eficiencia empresa-
 rial se inscribe, tambien, la creaci6n del Instituto Nacional de Formaci6n
 Profesional, destinado a la capacitaci6n del trabajador en tecnicas avan-
 zadas de la producci6n y a elevar, consecuentemente, su productividad.

 POLITICA FISCAL Y ADMINISTRACION PiBLICA

 En materia fiscal el PND contempl6 concentrar el esfuerzo del gobierno
 en el apoyo de los programas de Reforma Agraria y Forestal; prometi6
 la austeridad en el gasto, el mejoramiento y la eficiencia de los servicios
 y la honestidad en los actos de la administraci6n; la revisi6n de las poli-
 ticas monetaria, cambiaria y crediticia para adaptarlas a las exigencias de
 los planes de reforma productiva y social; y, la reforma del sistema tri-
 butario para aumentar los ingresos fiscales y establecer una mayor justicia
 en este campo.

 En relaci6n a la administraci6n puiblica el gobierno reconoci6 sus enor-
 mes deficiencias, derivadas de la complejidad y lentitud de los procedi-
 mientos, las duplicaciones funcionales y la descoordinaci6n entre los or-
 ganismos pi'blicos, prometiendo las respectivas medidas correctivas.

 En este Ailtimo aspecto, el gobierno de L6pez Arellano realiz6 reformas
 que se quedaron a medias. Asi lo sefialaba un reclamo de la prensa escrita:
 "Si hubo cambios de personal fue en los cargos mas altos y se par6 alli.
 Casi no ha alcanzado a los departamentos con excepci6n de los inoperan-
 tes gobernadores politicos, sustituciones que ---dicho sea de paso- no se
 basaron en su totalidad en la mejor escogencia.

 "Todavia quedan funcionarios representativos del sistema de corrupci6n
 montado con alguna perfecci6n, y otros servidores de menor influencia,
 si bien es cierto que bastante inhibidos de aplicar los procedimientos acos-
 tumbrados.

 "Inhibici6n nada mas, como (a la) espera de otros acontecimientos, ya
 que segi'n el decir de uno de los partidos politicos (se refiere al Partido
 Nacional, RDc), ya no habra mIs cambios de personal porque hay un
 entendimiento privado entre los directores de la politica de hoy y los que
 recibieron el golpe del 4 de diciembre de 1972". 52

 Considerando la importancia que la administraci6n puiblica tiene en
 la aplicaci6n de cualquier plan gubernamental y su marcada resistencia

 52 "Debe avanzar la reforma de la administraci6n". Tiempo, 30 de abril de 1973,
 p. 10.
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 a los cambios, resulta explicable la preocupaci6n por reformar y adecentar
 la bucrocracia estatal. En un estudio realizado por Jorge Yllescas Oliva 53
 se sostiene que la administraci6n pi'blica heredada de los sucesivos go-
 biernos nacionalistas venidos desde 1963, no se identifican con el PND,
 tanto porque representan la incondicionalidad a un partido politico de
 mentalidad retr6grada, como pox la poca o ninguna participaci6n de las
 oficinas gubernamentales en la elaboraci6n del Plan, que result6 ser
 mas bien un producto de la actividad de los planificadores concentrados
 en el CONSUPLANE.

 POLITICA SOCIAL

 En este aspecto, las metas propuestas estfin en estrecha relaci6n con los
 logros de la aplicaci6n de la Reforma Agraria y Forestal. Se contemplan
 medidas en el plano de la educaci6n, salud y nutrici6n, vivienda y tra-
 bajo. Dado que los alcances del Plan son bastante limitados no podia es-
 perarse una soluci6n profunda a la inmensa cantidad de problemas so-
 ciales que afronta el pais. Por esa raz6n, el reto para el futuro inmediato
 que se le planteaba a los sectores menos favorecidos de la poblaci6n
 estribaba en conseguir, ademas de la aplicaci6n cabal del PND, medidas
 de naturaleza mucho mas radical. En eso se basaba seguramente la con-
 fianza que buena parte de la poblaci6n deposit6 en el gobierno de L6pez
 Arellano, expectativas que en poco tiempo se vieron frustradas.

 2. CRISIS Y AGOTAMIENTO DEL REFORMISMO MILITAR (1975-1979)

 a. Aspectos socio-politicos

 Los cambios internos que se operaron en las Fuexzas Armadas a finales
 de marzo de 1975, ubicaron en clams posiciones de poder a la generaci6n

 53 Exfuncionario de la administraci6n de Melgar Castro. Fungia como Director
 General de Aduanas. Public6 en la prensa los resultados de una investigaci6n
 realizada en su dependencia, que revel6 la corrupci6n existente, con nombres y
 apellidos de los culpables. Las medidas que tom6 el gobierno fueron Ila des-
 tituci6n del denunciante!

 Jorge Yllescas Oliva: "'Re/orma Administrativa". Presencia Universitaria, N9 19,
 Aiio 8, Abril 1976, p. 2 y 3.
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 de j6venes tenientes-coroneles. Las razones y posibles consecuencias de este
 hecho lo dejamos descrito lineas arriba. Lo mas destacado fue el relevo
 en la jefatura de las Fuerzas Armadas, que para algunos signific6 el "ver-
 dadero" golpe contra L6pez Arellano. El escindalo suscitado despues con
 las revelaciones del soborno bananero no signific6 sino la excusa esperada
 para desplazarlo de la Jefatura de Estado.

 De todas maneras, las expectativas cifradas sobre esos hechos eran opti-
 mistas, en el sentido de que se producian para darle mis impulso a los
 planes reformistas. La indecisi6n y el desgaste en que cay6 en sus postri-
 merias el gobierno de L6pez Arellano, exigian de parte de los militares
 definiciones precisas y parecia que ahora la juventud militar estaba mas
 dispuesta a terminar con aquellos defectos de gobierno.
 Sin embargo, la colocaci6n de Juan Alberto Melgar Castro en la Jefa-

 tura de las Fuerzas Armadas primero, y como jefe de Estado, despu's,
 hicieron aparecer tal reestructuraci6n militar como producto de negocia-
 ciones entre el ala reformista y otra mas moderada.

 Melgar Castro pertenecia al sector conservador del ejercito, habia sido
 entrenado en los Estados Unidos, comandado el Cuerpo Especial de
 Seguridad (policia nacional) y detentado las funciones de ministro de
 Gobernaci6n y Justicia (interior) en tiempos de L6pez Arellano. En fe-
 brero de 1975 habia sido trasladado como comandante de la zona norte,
 donde tenia fuertes lazos con la comunidad empresarial conservadora.

 Melgar Castro se diferenciaba de los otros oficiales de su generaci6n por
 su punto de vista politico y por sus contactos con el Movimiento de Ofi-
 ciales J6venes. Este hecho le permiti6 asumir casi una posici6n arbitral

 con relaci6n a las. distintas corrientes politicas del ejercito a la vez que
 ocupar los altos cargos arxiba mencionados.

 Un informe politico calific6 al gobierno de Melgar como "el primer
 escal6n de la conjura politica montada por la ultraderecha y los monopolios
 contra el proceso reformista-burgues". Y agregaba, "por eso, desde el
 primer momento el nuevo gobierno dio muestras de una tendencia reac-
 cionaria. La asesoria econ6mica comenz6 a desempefiarla Guillermo Bueso,
 quien, desde la presidencia del Banco Central, aplica la linea del Fondo
 Monetario; y, como asesor politico, se design6 a C&sar A. Batres, apo-
 derado legal de la Standard Fruit Company"." 5 Alguien habl6, incluso,
 de que la llegada de Melgar al poder significaba un "golpe por etapas"
 a los sectores reformistas. Los hechos vinieron a coincidir despu6s con
 tales apreciaciones.

 El primer sector que se manifest6 en apoyo al nuevo gobierno fue la
 empresa privada, condicionando su actitud al cumplimiento de tres exi-
 gencias principales: 1] Que el gobierno sea "transitorio" para que desem-
 boque en un regimen de derecho; 2] Que se respete en todos sus extremos

 a4 Partido Comunista de Honduras. Ya citado, p. 35.
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 el regimen de "libre empresa", tal como lo concibe el COHEP; y 3] Que
 sea modificada la Ley de Reforma Agraria. 55

 El sindicalismo decidi6 mantenerse en actitud vigilante e independiente
 frente al gobierno; exigi6 el castigo a los implicados en el soborno bana-
 nero y manifest6 su oposici6n al retroceso politico; ademas mostraron su
 descontento por la composici6n del nuevo gabinete de gobierno, escogido
 por el propio jefe de Estado. 56

 Los primeros discursos del nuevo jefe de gobierno tuvieron una t6nica
 moderada, que poco a poco fueron clarificando la orientaci6n desarro-
 Ilista del r6gimen; esto es, que se fue haciendo mas infasis en el creci-
 miento econ6mico que en los cambios de estructura.

 Los problemas agrarios y obreristas fueron la nota relevante de la admi-
 nistraci6n de Melgar Castro, los procedimientos que utiliz6 para resol-
 verlos sentaron sendos precedentes represivos, que dieron la raz6n a
 quienes vieron en ella el principio del fin del reformismo militar. En su
 fase final, los asuntos electorales y el escindalo del narcotrifico constitu-
 yeron los puntos principales de atenci6n.

 La llamada segunda etapa del regimen militar se inici6 en medio de
 un clima convulsionado por la exacerbaci6n de las contradicciones sociales.
 Los grupod antag6nicos se mostraban mais decididos a ensayar formas
 agresivas de lucha; los terratenientes realizaban campafias econ6micas
 para compra de armamentos y contrataci6n de peones con fines repre-
 sivos.

 La posici6n del campesinado organizado contra el INA se manifest6
 particularmente belicosa, enfatizando la ineptitud y personalismo de su
 nuevo director, el teniente-coronel Mario Maldonado, a quien culpaban
 de la lentitud en la dotaci6n de tierras. A su vez, en el seno del Consejo
 Nacional Agrario las dirigencias campesinas manifestaban su desacuerdo
 por la politica del INA de organizar las Empresas Asociativas. Ya en el
 sector expropiado a la Standard Fruit Company se estaban dando los pri-
 meros pasos para organizar la Empresa Asociativa de Isletas; otro tanto
 se hacia en la Empresa Asociativa de Guaymas.

 Las Empresas Asociativas constituyen formas autogestionarias de orga-
 nizaci6n empresarial, mucho mis avanzadas que las cooperativas, por
 cuanto aquellas proscriben -salvo en casos muy especiales- la divisi6n
 entre asalariados no-propietarios y los socios. Las dirigencias campesinas
 veian en ellas el peligro de que las mismas se fueran desprendiendo de
 las organizaciones existentes. Ademis de que sus socios terminaron siendo
 simples asalariados del Estado. El trasfondo del asunto radicaba, mas bien,
 en un temprano temor al liderazgo econ6mico y politico que podrian llegar

 55 "Politica y Politicos". Tiempo, 28 de abril de 1975, p. 10.
 56 "FESITRANH asume actitud de observaci6n y vigilancia frente al nuevo gobierno".

 Tiempo, 2 de mayo de 1976, p. 2.
 "Sindicalistas del Centro temen un retroceso politico". Tiempo, 3 de mayo da
 1975, p. 2.
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 a adquirir tales empresas en el futuro, dada la composici6n de sus aso-
 ciados, fundamentalmente, exobreros agricolas cesanteados por las com-
 pafiias bananeras.

 El asunto de las Empresas Asociativas fue motivo de discrepancias entre
 las bases y dirigencias campesinas y obreras. Por ejemplo, a nivel ejecutivo
 la ANACH rechazaba este tipo de empresa; pero con ello violaba un acuerdo
 de su filtima convenci6n en la que se aprobaba la constituci6n de aquellas.
 Un grupo de dirigentes campesinos de base opinaba al respecto, "que el
 Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL) y el
 Instituto Centroamericano de Estudios Sindicales (IESCA), a trav6s de sus
 programas de ayuda han presionado y distorsionado la mentalidad de los
 funcionarios de la ANACH, para que las empresas asociativas no se implanten
 en Honduras". 57

 Al parecer, la posici6n de Mario Maldonado era proclive a la constituci6n
 de estas empresas, identificindose con la politica que tambien impulsaba
 el PROCCARA, de acuerdo al espiritu de la ley agraria, y que coincidia con
 las opiniones de los poderosos sindicatos bananeros y otras fuerzas pro-
 gresistas. Esa actitud le gan6 la aversi6n de las dirigencias campesinas de
 ANACH, UNC y FECORAH.

 Habia en las masas campesinas verdadera impaciencia por la resolu-
 ci6n de sus problemas de tierra. El hambre y las expectativas que cre6
 la promulgaci6n de un nuevo estatuto legal en materia agraria, actuaban
 como elemento detonante. Eso explicaba su organicidad y disposici6n
 a la movilizaci6n. Por otro lado, la ley no comenzaba a aplicarse por dos
 razones: a] porque las declaraciones juradas de los poseedores de tierra no
 denunciaban la existencia de tierras incultas, lo que estaba obligando al
 INA a nuevos traimites, como ser la comprobaci6n in situ de la veracidad
 de tales declaraciones de ley. Comenzaban a manifestarse las limitaciones
 juridicas y administrativas de la ley agraria en perjuicio del campesinado;
 b] porque la reglamentaci6n de la Ley de Reforma Agraria no habia sido
 discutida ni aprobada par el Consejo de Ministros, ni mostraban interns
 en ello. Comenzaba a verse la oposici6n oficial a la reforma.

 Una cantidad considerable de solicitudes de tierra permanecian enga-
 vetadas a la espera de la soluci6n de los tediosos trimites burocraticos y
 de la "buena voluntad" del jefe de Estado y de su Consejo de Ministros.

 El 19 de mayo de 1975, en sincronizadas acciones relimpago la UNC
 promueve 108 tomas de tierras en 10 departamentos del pais, "como res-
 puesta a la pasividad del INA para atender los problemas que afectan al
 campesinado en el sector agrario". La dirigencia de la UNC (Pedro Men-
 doza) sefial6 como responsable directo de tales acciones al director del

 57 "Bases campesinas presionan para que Empresas Asociativas funcionen". Tiempo,
 15 de mayo de 1975, p. 2.
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 INA, a quien describi6 como "un militar que esti poniendo en mal pre-
 dicado al ejercito con sus ejecuciones civiles". 58

 La situaci6n se complic6 cuando ese mismo dia noventa hombres ar-
 mados, pertenecientes a la Asociaci6n de Ganaderos y Agricultores de
 Olancho (afiliada a la FENAGH), se tomaron por asalto las oficinas regio-
 nales del INA, manteniendo a doce empleados en calidad de rehenes. Justi-
 ficaron este acto como una protesta al operativo nacional de la UNC.

 La disposici6n de las bases campesinas a las tomas que se produjeron
 no necesitan mas explicaci6n, pero que motivaciones se escondian en
 la conducta de su dirigencia? Es muy dificil contestar con exactitud a esta
 pregunta. El propio director del INA opinaba que la dirigencia de la UNC
 actuaba "con fines politicos". Observaba con acierto que "las invasiones
 no se han hecho en terrenos nacionales ni ejidales, sino en privados", 5
 cosa contraria a la politica observada por las organizaciones campesinas
 que siempre se han cuidado de tocar solamente terrenos ejidales y nacio-
 nales. Diez y siete organizaciones sindicales de tendencia progresista
 emitieron un pronunciamiento puiblico en el que se mostraban compren-
 sivos de las razones objetivas del campesinado para tomar la tierra pero
 advertian "que detras de ese movimiento existe una conjura politica,
 organizada por elementos de la derecha incrustrada en el gobierno, que
 de esa suerte han pretendido colocar en una situaci6n dificil al coronel
 Mario Maldonando, director del INA, con vistas a precipitar su cai-
 da..." 60 Asi lo entendi6 el propio perjudicado al declarar que detris de
 la UNC hay un partido politico, que deseaba colocar en su posici6n a uno
 de sus miembros. 61 Se estaba refiriendo al Partido Dem6crata Cristiano.

 La pregunta que nos queda es, estaba la Democracia Cristiana nego-
 ciando con Melgar Castro la direcci6n del INA? Hechos posteriores mos-
 trarAn que la conjura politica de que hablaban los sindicatos era real e
 iba dirigida contra la juventud militar que apoyaba los cambios refor-
 mistas. jFue la Democracia Cristiana consciente de esa conjura politica?
 Alguna vez se conocer6. la historia verdadera.

 El gobierno dio un plazo de 48 horas a los campesinos para desalojar
 las tierras; la UNC acord6 el retiro de sus bases. A su vez, la ANACH, que
 habia visto con simpatia las acciones de la UNc, contest6 al gobierno dan-
 dole un plazo hasta el 31 de mayo para que procediera a satisfacer las
 demandas campesinas.

 La bandera del anticomunismo surgi6 por doquier. Los grandes sindi-
 catos del norte del pais son acusados de estar infiltrados y controlados por
 el Partido Comunista, estas acusaciones proceden de los llamados "Frentes

 58 "En relampagueante maniobra la UNc realiza 108 "recuperaciones"". Tiempo,
 20 de mayo de 1975, p. 3.

 5s "La UNc no nos impediri hacer la reforma agraria. Maldonado". Tiempo, 22 de
 mayo de 1975, p. 4.

 60 "UNC y ANACH: instrumentos de una conjura politica". Tiempo, 23 de mayo de
 1975, p. 4.

 61 "La UNc no nos impedira hacer la reforma agraria...". Ya citado.
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 democraticos", tendencias obreras con mentalidad de guerra fria. El
 mismo INA es acusado de estar infiltrado; asimismo circul6 un impreso
 que acusaba tambien al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de
 contar con elementos comunistas en su interior.

 Al mismo tiempo, los partidos politicos tradicionales acentuaron su
 campafia por "el retorno al orden constitucional", el cese a las invasiones
 campesinas y la elaboraci6n de la ley electoral. 62

 La situaci6n nacional alcanza un punto conflictivo con el anuncio, por
 parte de la UNc, de realizar en la iltima semana de junio el operativo
 "Esteban Rodriguez", o sea una "Marcha de Hambre" sobre Teguci-
 galpa, con la finalidad de presionar al gobierno por la agilizaci6n de la
 reforma agraria. En el departamento de Olancho, escenario de agudos
 conflictos agrarios, un grupo de terratenientes y militares intenta el boicot
 del operativo campesino. En primer lugar, se produce el allanamiento
 armado del Centro de Capacitaci6n Campesina "18 de febrero", pro-
 piedad de la UNc. En esta acci6n civil y militar se utilizaron a nifios de
 una escuela primaria como escudo de los agresores. "Los nifios estaban
 alli sin saber por qu6, los profesores gritaban y por el port6n lateral
 entraron cuatro agentes del DIN y ganaderos armados; todos ellos dispa-
 raban", declar6 a la prensa una testigo del hecho. 63 En ese sitio murie-
 ron cuatro personas y dos resultaron gravemente heridas, ademais de que
 un grupo numeroso fue arrestado. El 26 de junio el terrateniente Manuel
 Zelaya, utilizando volquetas del gobierno bloque6 la carretera para evitar
 el paso de los campesinos, que a pie se dirigian en marcha hacia la capital.
 Un contingente militar reforz6 la acci6n del terrateniente.

 La situaci6n en todo el pais se volvi6 tensa. Las oficinas de la CGT y la
 UNG en Tegucigalpa fueron allanadas por la policia, capturando a los se-
 cretarios generales de esas organizaciones y dos dirigentes mats, lo mismo
 que cinco periodistas que se encontraban en el local recogiendo informa-
 ci6n. En la misma capital fue tambien ocupado por los cuerpos policiacos
 el Centro Loyola, hogar de sacerdotes jesuitas y estudiantes. Segiin aque-
 110os, buscaban armas y una emisora clandestina.

 Por 6rdenes del Ministerio de Gobernaci6n, el mayor Enrique Chinchilla
 Chinchilla, comandante regional de Olancho, procedi6 a la expulsi6n de
 5 sacerdotes y 2 monjas, todos extranjeros, "pues s61o se dedican a acti-
 vidades politicas desde los pilpitos". 64

 Un nuimero apreciable de miembros activos de la iglesia cat61ica -re-
 ligiosos y seglares- fueron tomados presos en Olancho y El Progreso
 (norte del pais), algunos de ellos fueron vejados (caso del sacerdote Es-
 teban Gross). 'Radio Paz", emisora eclesiastica que funcionaba en la zona
 sur, fue clausurada al igual que una emisora comercial en Tegucigalpa.

 62 Partido Nacional-Partido Liberal: Pronunciamiento Pfiblico, 5 de junio de 1975.
 63 "Sobrevivientes de la tragedia de Olancho hablan para Tiempo". 27 de junio

 de 1975, p. 5.
 64 Idem.
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 A los sacerdotes jesuitas de la ciudad de El Progreso se les decomis6
 un aparato de radio-comunicaci6n utilizado en labores pastorales. Se die-
 ron par desaparecidos dos sacerdotes, Ivan Betancourt y Miguel Cypher
 Jerome -colombiano y norteamericano, respectivamente-, lo mismo que
 dos jovencitas. Una de ellas, cufiada del sacerdote colombiano, visitaba
 temporalmente el pais.

 Las autoridades militares de Olancho aseguraban que las personas desa-
 parecidas habian pasado a engrosar las filas de un movimiento guerrillero
 que se estaba gestando, raz6n por la que el ejercito desplaz6 contingentes
 hacia las posibles zonas de acci6n realizando cateos y abusos contra la
 poblaci6n. El 18 de julio, los desaparecidos, junto con otro gxupo de 9
 dirigentes campesinos, fueron encontrados en el fondo de un pozo de
 malacate dinamitado, ubicado dentro de la hacienda del terrateniente
 Zelaya. Todos ellos mostraban evidentes signos de torturas fisicas.

 Posteriormente, la Comisi6n Investigadora de Alto Nivel nombrada
 por el gobierno, encontr6 como culpables de tales hechos a un grupo de
 civiles y militares, entre ellos el comandante departamental de Olancho.
 En su posterior defensa, este se declar6 inocente pues s61o cumplia "6r-
 denes superiores". La Comisi6n declar6 que los hechos de Olancho eran
 parte de un vasto plan represivo dirigido par la FENACH; esta se defendi6
 sefialado que los militares querian utilizarlos de "chivos expiatorios" para
 esconder su culpabilidad en los acontecimientos.

 La Iglesia y las organizaciones populares tuvieron reacciones airadas
 ante la gran embestida represiva que se habia desatado. Exigieron la in-
 vestigaci6n a fondo de los hechos, el castigo a los culpables, el cese de la
 represi6n contra el pueblo, garantias para el trabajo apost61lico y la toma
 de medidas radicales para el cambio de las estructuras injustas. 65

 Fracasada la "Marcha del Hambre" y pasados los momentos de aturdi-
 miento dejados por los acontecimientos filtimos, las organizaciones campe-
 sinas vuelven a la presi6n contra el regimen. En octubre, las tres organi-
 zaciones agrarias existentes deciden unificar acciones y le dan vida al
 Frente de Unidad Campesina -FUNC- con el "fin de afrontar en forma
 colectiva la soluci6n a la problemitica agraria...". 66 Poco despu6s, hacian
 entrega al gobierno de un emplazamiento, contentivo de un plazo hasta
 el 22 de octubre para dotar de tierras a 30,000 familias. 67

 El director del INA, teniente-coronel Mario Maldonado, interpone su
 renuncia -al parecer presionado por el Consejo Superior de las Fuerzas

 65 "Iglesia cat6lica pide el cese de toda actividad represiva". Tiempo, 7 de julio
 de 1975, p. 2.
 "Iglesia cat6lica exige castigo a culpables, garantias personales y el retiro de tro-
 pas". Tiempo, 12 de julio de 1975, p. 2.

 66 "Doce dirigentes firmaron el acuerdo de Unidad Campesina". Tiempo, 11 de
 octubre de 1975, p. 2.

 67 "Antes del 22 de octubre el gobierno debe beneficiar con tierras a 30 mil fami-
 lias". Tiempo, 11 de octubre de 1975, p. 22.
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 Armadas- y es enviado virtualmente al exilio diplomatico en Washing-
 ton, como miembro de la Junta Interamericana de Defensa. "Los ata-
 ques a Maldonado fueron insistentes. Acusado de seguir una politica per-
 sonalista en el INA, fue sometido a tremendas especulaciones e intrigas.
 Antes se le habia querido botar con una "marcha campesina" que, entre
 otras finalidades, llevaba la de colocar un director del INA de filiaci6n
 democratica-cristiana". 68 Precisamente, qued6 como director interino de
 ese instituto pablico un ciudadano de tal filiaci6n politica.

 Dias despues, el gobierno pidi6 al FUNC un plazo prudencial para ini-
 ciar la distribuci6n de tierras solicitadas. Pero en los iltimos dias de ese
 mismo mes y primeros del siguiente, oleadas bien coordinadas de bases
 campesinas, pertenecientes a la ANACH y a la UNC, realizaron numerosas
 tomas de tierra en casi todos los departamentos de la Repablica. La prensa
 calific6 esto como "un hecho sin precedentes en la historia nacional". 69
 El gobierno reaccion6 condenando las tomas y amenazando incluso con
 medidas de fuerza si fracasaban los medios pacificos.

 La fuerte presi6n campesina hizo ceder al gobierno, quien ya para el
 17 de noviembre iniciaba un plan de emergencia, el operativo rel6mpago
 "Juan Alberto Melgar Castro". El alcance de ese operativo se limit6 a la
 zona noroccidental del pais, culminando en enero del afio siguiente, ha-
 bi6ndose recuperado 12,871 hectAreas de tierras ejidales y nacionales que
 beneficiaron a 3,660 familias. 70

 Pese a todos los acontecimientos suscitados durante 1975, se mantenian
 ciertas expectativas en cuanto a que el gobierno podria retomar el rumbo
 reformista. Se esperaba que una vez se superaran los escollos burocra-
 ticos (aprobaci6n del reglamento para la aplicaci6n de la Reforma Agraria
 y catastro agrario) las medidas reformistas tendrian su realizaci6n. Pero
 las lineas programaticas de gobierno, sefialadas por Melgar Castro en su
 discurso de 31 de diciembre de 1975, omitieron toda referencia al Plan
 Nacional de Desarxollo, proponiendo mas bien un programa de cuatro
 puntos: a] continuaci6n de la reforma agraria tal como ha sido planeada;
 b] ejecutar el proyecto turistico de Tornasal; c] acelerar la construcci6n
 de la fibrica de pulpa y papel; y d] tomar medidas para realizar el pro-
 yecto hidroenerg6tico de El Caj6n. Ello mostraba que los sectores adversos
 al Plan Nacional de Desarrollo estaban logrando imponer sus criterios, me-
 diatizando las reformas estructurales con un desarrollismo empresarial. 7

 El diario Tiempo, expresi6n periodistica de la burguesia reformista sam-
 pedrana, sefialaba con acierto algo que se habia estado confirmando:

 68 "El liderazgo agrario y la renuncia de Maldonado". Tiempo, 25 de octubre de
 1975, p). 6.

 69 "Invasiones de tierras sin precedentes en Honduras". Tiempo, 4 de noviembre de
 1975, p. 2.

 TO CONSUPLANE: Plan Operativo..., ya citado, p. 26.
 vi "El Partido Comunista de Honduras y el momento politico actual". Tiempo, 14

 de enero de 1976, p. 7. (PCH).

 iG



 636 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 "asoma ya un deslinde inevitable, en el sentido de que quienes van a pasar
 definitivamente a la oposici6n al regimen militar son los sectores paxtida-
 rios del desarrollo econ6mico y social, si el proceso hacia la constituciona-
 lidad enfila al monopolio secular en la politica de los sectores conserva-
 dores tradicionales. Y la raz6n es simple, van en disminuci6n las accio-
 nes gubernamentales en favor de la promoci6n del desarrollo y se observa
 un claro repliegue a la posici6n adoptada por el conservadurismo econ6-
 mico y politico". 72

 Durante ese afio de 1976, lo referente a la politica agraria del gobierno
 de Melgar Castro se mantiene sin mayores sobresaltos. A mediados de afio
 es juramentado un nuevo director del INA, el licenciado Rigoberto San.
 doval Corea, de gran prestigio profesional en materia agraria y quien se
 habia estado desempefiando con la FAO en Roma. Este nombramiento dio
 pie para que el campesinado abrigara nuevas esperanzas con respecto
 a la puesta en practica de la ley agraria. Antes de cumplir un afio en la
 direcci6n del INA, Rigoberto Sandoval estaba renunciando, evidenciando
 asi el agotamiento total del reformismo militar.

 La renuncia de Sandoval Corea se sumaba a otros cambios a nivel de

 las esferas de conducci6n gubernamental. En las filtimas semanas de
 diciembre de 1976, varios oficiales progresistas fueron desplazados de sus
 posiciones y enviados a misiones diplomiticas del exterior. El afio de
 1977 anunciaba un viraje mas claro hacia posiciones conservadoras y, en
 efecto, fue un afio cumbre en cuanto acciones enfiladas hacia los sectores
 de apoyo del reformismo desplazado.

 La gesti6n de Sandoval Corea en el INA sirvi6 para darle a esta ins-
 tituci6n una mayor definici6n politica, dirigida hacia la recuperaci6n
 de tierras nacionales y ejidales u ociosas de propiedad privada, de impulso
 a las formas asociativas de producci6n y de estimulo a la producci6n de
 renglones agro-industriales o crediticio y t6cnico del Banco Nacional de
 Fomento y el Ministerio de Recursos Naturales, respectivamente. 7

 En esa linea de acci6n, el director se lanza a la afectaci6n de tierras

 ociosas de propiedad privada, hasta ese momento intocables. Amparmn-
 dose en lo que denominaba politica azucarera del r6gimen, procedi6 a
 la expropiaci6n de 3,170 manzanas de tierra de la Compafiia Azucarera
 Hondurefia, S.A. (CAHSA). La politica azucarera en que Sandoval se
 apoy6, tenia su fuente en la misma ley de Reforma Agraria, que mandaba
 a los ingenios azucareros a utilizar s6lo una parte de su producci6n como
 materia prima, ya que el resto debia ser comprado a los grupos benefi-
 ciarios de la reforma agraria dedicados a dicha actividad. De esta ma-
 nera, el ingenio Santa Matilde, propiedad de CAHSA, comenz6 a comprar
 la producci6n del proyecto cafiero San Manuel, operado por grupos cam-
 pesinos que explotan colectivamente la tierra.

 72 "Dos oposiciones al gobierno militar". 8 de enero de 1976, p. 6.
 :7 Mario Posas Amador. Ya citado, p. 38.
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 El caso de expropiaci6n, suscitado con la mencionada compafiia azu-
 carera, fue perdido por Sandoval Corea, tanto en el seno del Consejo Na-
 cional Agrario como ante la Corte Suprema de Justicia. La Compafiia
 recuper6 de esta forma 800 hectireas del total expropiado. 74

 El otro punto controversial de la politica seguida por Sandoval Corea,
 fue la firma de un acuerdo de expropiaci6n de 35,000 hectireas de tierras
 detentadas por la Tela Railroad Company. Las presiones que la com-
 pafiia ejercera sobre el gobierno a raiz de esta medida precipitaran la
 caida del mencionado funcionario. Segin denunciaba un extrabajador
 del INA, 75 semanas antes de su renuncia Sandoval Corea habia convocado
 a los grupos campesinos beneficiarios para constituir una comisi6n con-
 junta con el INA para pasar a ocupar dichas tierras. Al final, se expro-
 piaron a la compafiia solamente 2,000 hectireas, meses despues de la
 renuncia de Sandoval.

 Las razones que fundamentaron la salida de Sandoval se basaron en
 la falta de apoyo oficial y en la perdida de autoridad que sufri6 al crearse
 un nuevo organismo agrario por encima de su persona: la Comisi6n Coor-
 dinadora de la Reforma Agraria. ?G Era evidente que sus disposiciones
 reformistas habian entrado en choque con el conservadurismo ya plena-
 mente consolidado.

 Rapidamente, Melgar Castro nombr6 un nuevo director del INA, el
 ingeniero Fabio David Salgado. Este se habia venido desempefiando
 como subdirector de esa instituci6n hasta el 19 de maxzo, en que fue
 revocado de su cargo, a petici6n del licenciado Sandoval, que nunca hizo
 piblicos los motivos su decisi6n. La revocatoria de Salgado le vali6 a
 Sandoval Corea el enfrentamiento con la dirigencia de FECORAH. Sin
 embargo, un comentarista radial denunci6 abiertamente lo que pudo
 haber causado tales hechos: que Fabio Salgado estaba enfrascado "segu-
 ramente", junto al presidente de FECORAH y un comerciante de tracto-
 res, en un negocio corrupto.77 Hace muy poco (diciembre de 1979)
 Salgado ha sido destituido como director del INA, y una comisi6n militar
 ha concluido sus indagaciones sobre supuestos manejos de fondos por
 parte del controversial exdirector agrario.

 Desde el nombramiento de Salgado en la direcci6n del INA, la reforma
 agraria entrard en una fase de virtual estancamiento. A pesar de que
 el jefe de Estado, Melgar Castro, no autoriz6 nunca la revisi6n de la ley,
 tal como lo estuvo exigiendo constantemente la FENACH; en los hechos,

 "4 Para mas detalles, ver: Mario Posas Amador, Ibident, p. 39-40.
 75 Allan Fajardo: "Se esti confundiendo la aplicaci6n del Decreto 170 con la sola

 aplicaci6n del Articulo 170 de ese Decreto". Presencia Universitaria, No 32, Ailo
 5, junio 1977, p. 9.

 76 "Renuncia Sandoval". Tiempo, 16 de marzo de 1977, p. 22.
 77 Herman Allan Padgett: Comentario Radial en Diario Matutino, HRN, 10 de mar-

 zo de 1977.

 Y ver tambien, Victor Meza: "Punto de Vista... iAl fin cay6 Fabio!". Tiempo,
 10 de diciembre de 1979, p. 6.
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 si se produjo un importante viraje en la concepci6n de la politica agraria
 original.

 Oficialmente fue anunciada la puesta en practica de un Plan Operativo

 Agrario (POA), que continia siendo aplicado en la actualidad. Este plan,
 prcticamente libera de la afectaci6n a los latifundistas. El programa de
 afectaci6n se orientaxa principalmente hacia las areas que considera
 prioritarias -que fundamentalmente se trata de zonas de colonizaci6n-
 y s610o, complementariamente, en aquellas zonas donde se producen con-
 flictos agrarios.

 Los programas de "Reforma agraria" se concentraran, entonces, en el
 ilamado "Sector de Desarrollo Rural Concentrado". Dicho sector, esti
 conformado por zonas que presentan las caracteristicas de: a] ubicarse en
 tierras nacionales, ejidales o cedidas; ya en Areas dotadas de infraestruc-
 tuxa basica, como en Areas de colonizaci6n. No se trata, pues, de zonas
 de alta conflictividad social; b] localizarse en las proximidades de empresas
 agroindustriales importantes (relacionadas, en terminos de control de in-
 versiones, directa o indirectamente con las compafiias bananeras). Hacia
 dicho sector se destinartn los mayores esfuerzos y recursos de los proyectos
 de reforma. El mismo POA justifica esta decisi6n en base a la necesidad
 de aprovechar los recursos externos (prestamos y donaciones), interesa-
 dos en estimular actividades complementarias a los intereses de las trans-
 nacionales. Veamos detenidamente un ejemplo, que nos presenta el estu-
 dio realizado por Mario Posas en esta misma linea de reflexiones:

 "Con el apoyo de un cuantioso pr6stamo ofrecido por el BID (40 mi-
 Ilones de d61lares) ha de iniciarse la 'segunda etapa' del proyecto del Bajo
 Aguan. Los pr6stamos administrados por el BANAFOM obligan a los cam-
 pesinos cooperativizados a la producci6n de palma africana y citricos, fun-
 damentalmente. La producci6n de palma africana procesada en sus eta-
 pas iniciales es vendida localmente a las subsidiarias de la United Brands
 y Castle and Cook, para ser procesada en sus fases finales, con lo que estas
 empresas multinacionales adquieren insumos sin haber realizado gastos
 de infraestructura de producci6n y sin riesgos laborales, al tiempo que
 usufructuian por via indirecta del cuantioso financiamiento internacional.
 Los citricos se plantean tambien con una perspectiva de transformaci6n
 agro-industrial". 78

 De ese ejemplo pueden desprenderse las muitiples ventajas que las em-
 presas agroexportadoras han obtenido de los programas llamados de re-
 forma agraria. Debemos dejar claro, que la complementariedad advertida
 entre los sectores reformados y las empresas agroexportadoras, no es inhe-
 rente s6lo a la politica del POA sino a toda la orientaci6n de la reforma

 79 Mario Posas, obra citada, p. 38.
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 agraria en su concepci6n original. 7 Lo que hace el POA es despojar al
 proyecto inicial de su contenido anti-absentista, convirtiendolo de un pro-
 yecto modernizante en una reforma agraria marginal, neocolonial y re-
 presiva. Esto iltimo, por cuanto se basan en la llamada "migraci6n in-
 ducida", que obliga a los campesinos reclamantes a trasladarse a la "capi-
 tal de la reforma agraria" (la zona del Bajo Aguin). No en vano, los
 resultados en materia de "reforma agraria" han sido infimos, comparados
 con las pretensiones del Decreto-Ley NQ 170.

 El "Resumen de datos generales del sector reformado", publicado bajo
 la responsabilidad del INA, en sus cuadros NQ 5 y grifico Nq VI.1.1., nos
 permite obtener varias conclusiones: a] En el pais se viene hablando
 oficialmente de Reforma Agraria desde la emisi6n de la Ley de 1962.
 Sin embargo, el ritmo, magnitud y contenido de las otorgaciones de tierra
 realizadas en su nombre son distintas. Una cosa es la ley de 1962, otra
 el Decreto-Ley N9 8 y otra el Decreto-Ley de 1975 (siendo tambi6n dis-
 tintos sus contenidos originales y la aplicaci6n actual). Observando sim-
 plemente lo relativo a la distribuci6n fundiaria y ni'mero de beneficiarios
 se desprende lo siguiente: En los once afios que corren de 1962 a 1972,
 se adjudicaron 35,961 hectareas; durante los dos afios de vigencia del
 Decreto-Ley NQ 8, se repartieron 79,552 hectareas; y, de 1975 a 1978
 -bajo el amparo de la nueva ley--, se otorgaron 85,565 hect~reas. En
 t6rminos porcentuales, esto significa que del total de 201,078 hectareas
 adjudicadas en 17 afios, el 18 por ciento de las mismas correspondi6 a
 la Ley de Reforma Agraria de 1962, el 39.5 por ciento al Decreto N9 8
 y un 42.5 por ciento a los cuatro primeros afios de la ley actual. so

 Los afios cumbres de la adjudicaci6n fundiaria correspondieron al afio de
 1973 y a 1974, afios de auge del reformismo militar. A partir de 1975,
 el proceso de reparto territorial sufrirn una sensible baja porcentual, son
 los afios en que se inicia e impone la contrarreforma, raz6n por la cual,
 en lugar de acrecentarse la dotaci6n de tierras sucede lo contrario. Com-

 parando la cantidad de tierras en los dos afios de vigencia del Decreto N. 8 con las repartidas en los cuatro afios que van de 1975 a 1978, notamos
 que las primeras representan el 93 por ciento de las segundas, lo que re-
 fuerza lo dicho con anterioridad.

 b] El programa de adjudicaci6n de tierras, contemplado en el Plan
 Nacional de Reforma Agraria, se plante6 como meta adjudicar en el t&r-
 mino de los primeros cuatro afios de aplicaci6n de la ley, el reparto de
 550,000 hectireas que beneficiarin a 110.000 familias campesinas. Los

 79 Lo habiamos advertido tempranamente en un estudio de contenido sobre el
 Decreto-Ley N9 170.
 Rafael del Cid: Reforma Agraria y Capitalismo Dependiente. Editorial Universi-
 taria, UNAH, Tegucigalpa, 1977.

 80 Instituto Nacional Agrario: Resumen de datos Generales del Sector Reformado.

 Departamento de Planificaci6n. Secci6n de Estadisticas e Informaci6n. Tegu- cigalpa, diciembre 1978.
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 hechos muestran pohres resultados. Al comparar la tierra realmente adju-
 dicada con la cantidad prometida, encontramos que la meta solamente
 se cumpli6 en un 15.5 por ciento. Igual cosa sucedi6 con los beneficiarios,
 cuyo nimero apenas alcanz6 a representar el 13 por ciento de las familias
 que debian haber sido beneficiadas, segiin la ley. El porcentaje se vuelve
 mucho mis irrisorio cuando se compara la cantidad prometida con el area
 adjudicada que resulta laborable (11.7 por ciento).

 Si observamos con atenci6n los cuadros que se muestran en la p.gina 31 del "Resumen" citado, se deduce facilmente el impacto regional desi-
 gual de la reforma y su caritcter marginal -es decir, de colonizaci6n.
 Tengase en cuenta que los cuadros se basan en las cifras totales de los
 17 afios que van de 1962 a 1978.

 La zona de desarrollo rural concentrado es, evidentemente, la m6s
 privilegiada tanto por los factores antes mencionados como en cuanto a la
 adjudicaci6n de tierras. En esa zona, se ha otorgado el 45 por ciento de
 las tierras (89,925 hectareas) al 32 por ciento del total de beneficiarios.
 Observase c6mo solamente el proyecto del Bajo Aguin cubre el 53 por
 ciento del total adjudicado al sector de desarrollo rural concentrado y el
 38 par ciento de los beneficiarios.

 El promedio de tierra otorgado por grupos campesinos varia notable-
 mente de una zona a otra. En la zona de consolidaci6n el promedio es
 de 83.5 hectareas y en la zona de desarrollo rural concentrado de 230
 hectSreas poar grupo. Varia, tambien, la calidad de las tierras. En la zona
 de consolidaci6n la tierra otorgada es un 61 por ciento cultivable, mien-
 tras que en el otro sector lo es en un 92 por ciento.

 En un trabajo anterior, haciendo algunos cAlculos gruesos, sosteniamos
 que, de Ilegar a cumplirse con las metas de adjudicaci6n estipuladas en
 el Plan Nacional de Reforma Agraria, la cantidad afectada andaria por
 el 24 por ciento del total de la superficie en fincas existentes segin el
 Censo de 1965-66. Los beneficiarios (120.000) llegarian a representar el
 67.5 por ciento de la poblaci6n agricola, seg6in ese mismo Censo. 81

 Pero la poblaci6n es un elemento cambiante y de una alta tasa de
 crecimiento en el pais, aminorando con el paso del tiempo los posibles
 efectos de las medidas de reforma. Asi lo da a conocer, en una parte
 de su ensayo, Enrique Astorga Lira --exticnico del PROCARA, que sirve
 ahora a la Reforma Agraria mexicana--. Sefiala lo siguiente: "...en los
 cuatro afios de reforma agraria, el cxecimiento de la poblaci6n hizo au-
 mentar el niimero de los posibles beneficiarios en 33,000 familias, en el
 periodo sefialado, ello significa que casi el 75 por ciento del esfuerzo de
 reforma agraria fue absorbido por el crecimiento natural de la poblacidn.
 De manera que el nfimero de beneficiados alcanz6 -en t rminos rea-
 les- a s61o 11,700 familias. Comparado con el nfimero de familias sin
 tierra o con muy poca existentes en 1972, el impacto de la reforma agra-

 8x Rafael Del Cid: Reforma Agraria..., ya citado, p. 135.
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 ria alcanza a cubrir s61o el 5.8 por ciento de las familias necesitadas.
 Proyectando esta cifra a las 200 mil familias potenciales, se requerirdn
 casi 70 afos para incorporar a esas familias a las tierras de acuerdo al
 ritmo de los cuatro afios mencionados". 82 (subrayados del autor).

 El viraje politico suscitado a raiz del ascenso de Melgar Castro a la
 jefatura de gobierno, vuelto particularmente represivo en 1977, afectara
 tambien al sector obrero, cuyos episodios caracterizarin la gesti6n del
 mencionado gobernante.

 Un hecho sin precedentes en la historia del sindicalismo nacional se
 produjo el 9 de agosto de 1977 cuando un comando militar tom6 las
 instalaciones de la Refineria Texaco, ubicada en Puerto Cortes (zona
 atlintica), y las Fuerzas Armadas emitieron una ordenanza que declaraba
 de alta a los obreros en huelga de dicha refineria, sujetandolos al fuero
 de guerra. El motivo de la huelga obrera radicaba en la negativa de la
 empresa a negociar una serie de clausulas del Convenio Colectivo de
 Trabajo. Llenados todos los requisitos de ley 83 el sindicato de la refineria
 se va a la huelga tomandose las instalaciones de la empresa. Alegando
 intereses estrategicos, el ejercito militariza al sindicato y somete las nego-
 ciaciones a un fallo arbitral. Despues de una larga espera se emite
 finalmente el fallo, que segiin los trabajadores les perjudic6 en un 70
 por ciento.

 Ese fue el cuarto acontecimiento antisindical que se producia en ese
 afio. 84 En febrero se habia producido una intervenci6n militar en la Em-
 presa Asociativa de Isletas. Esa empresa habia surgido en mayo de 1975
 en las tierras abandonadas por la Standard Fruit Company, debido a los
 desastres provocados por el huracain Fifi. Despu6s que el gobierno de
 Melgar decidi6 expropiar dichas tierras a la compafiia en el mes de sep-
 tiembre de ese afio, la Empresa Asociativa de Isletas se convirti6 en el ma.s
 significativo proyecto de reforma agraria del pais.

 Laborando con la ayuda de un fondo de emergencia proporcionado por
 el gobierno (1 mill6n 41 mil 700 lempiras), los trabajadores (exobreros
 agricolas de la Standard y campesinos) rehabilitaron en poco tiempo las
 instalaciones abandonadas para hacer, poco tiempo despu's, el primer em-
 barque de bananos. A mediados de octubre la Empresa habia obtenido
 ingresos de 200 mil lempiras por venta de bananos. El gobierno planific6
 en la zona una serie de proyectos de diversificaci6n agricola para el abas-

 82 Instituto de Investigaciones Econ6micas y Sociales, obra citada, p. 3. Subrayados
 del autor.

 8s "Sindicalistas de la refineria agotaron procedimientos legales". Tiempo, 30 do
 julio de 1977, p. 2.

 84 Si se descuenta el despido del Ministro de Trabajo acaecido en enero de ese mismo
 afio, por presiones de la empresa privada y de las dirigencias sindicales ama.
 rillas, descontentos por su gesti6n y ante la perdida de posiciones de direcei6n
 por parte de estos filtimos.
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 tecimiento interno y la construcci6n de obras de infraestructura. 85 Por sus
 antecedentes, la masa obrera se mostraba afin a las posiciones politicas
 sostenidas por la dirigencia del SUTRASFCO --que en los 61timos afios mos-
 traba gran trayectoria combativa, de apoyo al PND y de despiadada critica
 hacia las acciones de la Standard Fruit Co.-. Por esas razones, no tardaron
 en tener problemas con la Compafiia --en relaci6n a las condiciones de
 compra-venta de la fruta- y con la recien creada Corporaci6n Hondu-
 refia del Banano (COHBANA, octubre 1975). Asi, pues, en medio de un
 creciente clima de guerra fria, bajo la acusaci6n de malversaci6n de fon-
 dos, la dirigencia de la Empresa Asociativa de Isletas va a parar a la
 carcel. Y aunque las autoridades del INA sefialaron la inocencia de los
 inculpados en base a un informe financiero hecho por esa dependencia,
 6stos permanecieron presos durante tres afios y medio. Al final, las auto-
 ridades judiciales los encontraron libres de cargo.

 Otra Empresa Asociativa floreciente sufri6 tambien la intervenci6n
 policial. Se trataba de la Empresa Asociativa de Guaymas, localizada en
 el departamento de Yoro. El 9 de abril su dirigencia en un namero de
 16 fueron tomados prisioneros, logrando la excarcelaci6n poco tiempo
 despu6s.

 En la iltima semana de marzo la dirigencia del poderoso sindicato
 de trabajadores de la Standard Fruit Company es descabezada, en una
 maniobra del llamado "Frente Democxrtico", con ayuda de las autori-
 dades militares. A pesar de la ilegalidad de tal acci6n, 8C el nuevo Mi-
 nistro de trabajo reconocer6. a la directiva usurpante.

 Algo similar estuvo a punto de ocurrir con el SITRATERCO poco antes de
 la instalaci6n de su Asamblea Quincenal en la primera semana de abril.
 Alli un grupo de mas de mil obreros impidieron la concretizaci6n de hechos
 semejantes a los de SUTRASFCO.

 Todos esos acontecimientos no estaban divorciados de una politica ofi-
 cial, confabulada con dirigentes afines al llamado "sindicalismo libre
 y democrntico". En medio de un clima anticomunista exacerbado, se
 crearon los "frentes democriticos" que sirvieron de puntales para intentar
 descabezar las dirigencias no afines a la linea gubernamental. Princi-
 palmente, estas acciones se orientaron a los grandes sindicatos bananeros
 donde las dirigencias "amarillistas" habian perdido sus mis importantes
 bastiones (en octubre de 1975), el viejo lider sindical Oscar Gale Va-
 rela, que por muchos afios habia dirigido el SITRATERCO, tuvo que entregar
 !a direcci6n por voluntad de las bases congresistas a Luis Thiebaud, de li-
 nea independiente).

 Las discrepancias sindicales adquirieron particular relieve durante la
 xix Asamblea General Ordinaria de la Federaci6n de Sindicatos Nacio-

 nales de Honduras (FESITRANH), celebrada en abril de 1977. Alli, por

 ss Miguel Pineda R.: "Isletas". Honduras Agraria, NQ 1, PROCCARA-INA, Tegucigalpa,
 enero-abril, 1976. p. 205-206.

 86 "Se toman sede del 'SUTRASFCO' ". Tiempo, 28 de marzo de 1977, p. 3.
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 una serie de motivos que consideraron arbitrarios e injustos, un niimero
 de 19 sindicatos abandonaron dicha Asamblea. La particularidad de este
 hecho radica en que esos sindicatos representaban la mayoria de la mem-
 bresia de la Federaci6n y su fuente mais importante de cotizaciones.

 Tiempo m6s tarde, el SITRATERCO decide abandonar al grupo de sindi-
 catos disidentes (la Intersindical del Norte) para mantenerse en una pos-
 tura independiente. Con excepci6n de otro mis, los restantes sindicatos
 terminarxn afiliAndose a la Central General de Trabajadores (abril 1978),
 de tendencia predominantemente Social-Cristiana. De esa manera, esta
 central pas6 a constituirse en la mis poderosa del pais si se toma como cri-
 terio el niimero, grado de organicidad, cohesi6n y combatividad de sus
 componentes. Ese hecho ha tenido un impacto bastante fuerte en el acon-
 tecer nacional, en la medida que inicia un nuevo despunte de la iniciativa
 laboral.

 Duxante el periodo de gobierno de Melgar Castro adquiri6 de nuevo
 importancia el asunto electoral. El punto principal del discurso del 31
 de diciembre de 1975 lo constituy6 el anuncio del gobernante de proceder
 a la creaci6n de un Consejo Asesor de la Jefatura de Estado, que tendria
 como finalidad principal la elaboraci6n de la Ley electoral y, secundaria-
 mente, el asesoramiento al Jefe de Estado en asuntos de inter6s nacional.
 Para integrar este Consejo Melgar Castro Ilam6 a un diAlogo nacional con
 todos los sectores organizados del pais.

 El Consejo Asesor de la Jefatura de Estado (CONASE) quedara final-
 mente creado el 9 de marzo de 1976, mediante Decreto-Ley NQ 327. Se-
 giun este Decreto, se integraria con 48 representantes propietarios y 39
 suplentes, representativos de la jefatura de Estado, las Fuerzas Armadas,
 la Corte Suprema de Justicia, los partidos politicos (incluyendo dos no
 reconocidos por ]a ley, La Democracia Cristiana y el Partido de Innova-
 ci6n y Unidad), el COHEP, la CTH y diversas organizaciones campesinas,
 profesionales y estudiantiles.

 Con su propuesta de ley el gobierno tuvo el cuidado de mantener un
 cierto equilibrio entre las fuerzas favorables a las reformas sociales y aque-
 Has que le estaban haciendo ferrea oposici6n, tratando de quedar 6ste como
 la tercera fuerza, la fuerza arbitral.

 La limitaci6n mas importante de este Consejo fue el haber nacido
 adscrito a la jefatura de Estado, careciendo de iniciativa de ley, pues
 el jefe de Estado, en Consejo de Ministros, retenderia la facultad legis-
 lativa por entero.

 Las reacciones de los distintos grupos sociales organizados a esta pro-
 puesta gubernamental fueron diversas. Los partidos politicos tradicio-
 nales y la empresa privada se opusieron a su formaci6n desde un prin-
 cipio, alegando que para redactar una ley electoral no se necesitaba
 montar un aparato buxocritico, econ6micamente lesivo al Estado. Al

 final decidieron no integrarlo y formar su propia organizaci6n-: a Uni6n de Instituciones DemocrAticas; UND. Los sectores populares reaccionaron
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 positivamente hacia 6l, por cuanto vieron en ese Consejo un instrumento
 para que sus inquietudes fueran escuchadas y convertirlo -incluso- en
 una tribuna agitativa en torno a las necesarias transformaciones nacio-
 nales.

 Pocos advirtieron, sin embargo, lo que en realidad era el trasfondo
 de la integraci6n de dicho Consejo Asesor. Un comentarista politico opi-
 naba que con ese Consejo "el gobierno espera que la oposici6n se desgaste
 e invierta sus mayores energias en una lucha al mejor estilo de la politi-
 queria criolla"; y mas adelante agregaba: "las opiniones y consejos que
 el Consejo pueda dar serin tomas en cuenta en la medida en que asi lo
 consideren conveniente los tenientes coroneles".87

 Y, en efecto, aparte de que la integraci6n y los debates del famoso
 Consejo Asesor mantuvieron por mucho tiempo ocupados a los dirigentes
 de las diversas organizaciones populares, muy pocas de sus sugerencias
 fueron atendidas por el gobierno. 88 El mismo "Proyecto de Ley Elec-
 toral y de Organizaciones Politicas y Registro Nacional de las Personas",
 sufri6 al final --en el Consejo de Ministros-- una serie de modificaciones
 que disminuyeron los alcances de la misma y violentaron el espiritu ori-
 ginal con que habia sido redactada.

 El Decreto de creaci6n del CONASE establecia que, 6ste funcionaria
 desde el 15 de junio de 1976 hasta la instalaci6n de la Asamblea Nacio-
 nal Constituyente; sin embargo, el CONASE fue cancelado par los gober-
 nantes que sucederian en la Jefatura de Gobierno a Melgar Castro, com-
 placiendo a los sectores que, desde un principio venian solicitando su
 cancelaci6n.

 Las postrimerias del r6gimen de Melgar Castro se caracterizaron por un
 nuevo auge de las tomas masivas de tierra y por el escAndalo suscitado
 con el asesinato de los esposos Ferrari. Las investigaciones sobre este
 iiltimo hecho lievaron al descubrimiento de que Honduras estaba siendo
 utilizada como puente en el trafico internacional de estupefacientes, ne-
 gocio en el que se hallaban involucrados altos personeros militares.

 Esas revelaciones de corrupci6n oficial, las evidencias de una estrecha
 alianza entre Melgar Castro y dirigentes del Partido Nacional --que tenia
 como finalidad preparar las condiciones para su "constitucionalizaci6n"
 como presidente de la Reptiblica- y las luchas de poder al interior de
 las Fuerzas Armadas, se sumaron para determinar su "renuncia" como Jefe
 de Estado, el 7 de agosto de 1978.

 Una Junta Militar compuesta de tres miembros asumi6 las responsabi-
 lidades ejecutivas de gobierno. El general Policarpo Paz Garcia, jefe de

 87 Victor Meza: "El Consejo Asesor". Tiempo, 16 de marzo de 1976, p. 6.
 88 Esa raz6n motiv6 al Partido de Innovaci6n y Unidad -PINU-- a dejar dicho

 organismo, aparte de manifestar su deseo de no continuar avalando desde alli
 una politica lesiva a los intereses populares, ver:
 "El PINU deja el Consejo Asesor del Jefe de Estado". Tiempo, 11 de enero de
 1977, p. 5.
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 las Fuerzas Armadas; el teniente-coronel Domingo Alvarez Martinez, co-
 mandante general de la Fuerza Aerea; y el teniente-coronel Amilcar
 Zelaya Rodriguez, comandante general de la Fuerza de Seguridad Puiblica,
 integraron el triunvirato militar.

 Los motivos que argument6 el Consejo Superior de las Fuerzas Ar-
 madas para separar de su cargo a Melgar Castro se basaron en la no
 aceptaci6n por parte de 6ste de un planteamiento, "que a juicio del jefe
 de Estado ponia en entredicho el principio de autoridad y la jerarquia
 del mandatario. Asimismo, ese planteamiento iba cargado de inten-
 ciones". Eso iiltimo lo revelaba el Consejero principal del jefe de Estado,
 Cesar A. Batres, en una entrevista periodistica. s

 Al poco tiempo, el celebre planteamiento cay6 en manos de la prensa
 escrita, siendo publicado en un diario de Guatemala y en el peri6dico
 oficial de la Federaci6n de Estudiantes Universitarios (FEUH). Su con-
 tenido revelaba lo que se calific6 como el programa de gobierno de la
 junta militar.

 Varios ministros controversiales (excepto el ministro de Trabajo) de-
 bian ser sustituidos, debian crearse las juntas regionales de desarrollo:
 emitirse una ley de la Comunicaci6n Social ( venganza por el relevante
 papel desempefiado por la prensa en la denuncia del narcotrifico?);
 adopci6n de una politica mas energica en el sentido de prevenir y man-
 tener el orden piblico y robustecer las organizaciones democriticas (cam-
 pesinas, obreras, estudiantiles, profesionales), afines al gobierno de las
 Fuerzas Armadas; y, poner bajo conocimiento y control del Consejo
 Superior de las Fuerzas Armadas los arreglos con un partido politico para
 constitucionalizar un representante del instituto armado en el pr6ximo
 torneo electoral. 90

 Por supuesto que la veracidad de tal documento fue puesta en entre-
 dicho por la junta de gobierno, por lo que popularmente se le conoci6
 como el "Memorandum ap6crifo".

 Lo cierto es que casi todo su contenido se fue paulatinamente cumpliendo.
 Las nuevas condiciones politicas que se fueron creando en el pais y en el
 area centroamericana impidieron su total realizaci6n.

 Si el gobierno de la junta militar se orientaba por ese tristemente cole-
 bre "memorandum", resultaba evidente el golpe de muerte al reformismo
 militar inicial y el cambio hacia una forma de gobierno, inspirada en la
 "Doctrina de la Seguridad Nacional".

 Asimismo, si el gobierno de los militares desechaba sus intentos trans-
 formadores originales, perdian toda legitimidad para su mantenci6n en
 el poder -cosa que habia venido sucediendo desde el gobierno de Melgar
 Castro- en tanto, 6ste se habia asumido en nombre de los cambios nece-

 89 "Melgar fue destituido por no aceptar caprichos". Tiempo, 9 de agosto de 1978,
 p. 22.

 o90 "Contenido del documento que derrib6 a Melgar", Tiempo, 26 de septiembre de
 1978, p. 6.
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 sarios que urgian para la salvaci6n del pais y para el logro de la "feli-
 cidad del pueblo". 91

 Los nuevos gobernantes procedieron a la integraci6n de un nuevo ga-
 binete y, mas tarde, a la creaci6n de las juntas regionales de desarrollo.
 Estas iltimas eran idea del CONSUPLANE, presentadas como proyecto al
 Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y al Consejo de Ministros. Su
 finalidad era la de planificar, coordinar y ejecutar las acciones del sector
 pi'blico a nivel regional; la canalizaci6n y manejo de fondos piblicos se
 involucraba dentro de sus funciones. La direcci6n de estas juntas corres-
 ponderia a los representantes del CONSUPLANE, en nombre de la jefatura
 de gobierno. Sin embargo, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas
 determin6 que la direcci6n de las misma recaeria en los respectivos co-
 mandantes militares de zona.

 Como lo ha sefialado acertadamente Victor Meza, "esas juntas se han
 convertido en mecanismo de control politico en extremo eficientes, que
 al propio tiempo que anulan los iltimos vestigios de autonomia municipal,
 conducen a la militarizaci6n de la vida civil". 92

 La junta militar de gobierno le ha dado continuidad al proceso elec-
 toral, es decir, el retorno al orden constitucional. Sin embargo, la con-
 ducci6n del misno no ha sido muy afortunada y es grande la oposici6n
 despertada en torno a la manera como se est. desarrollando.

 El asunto arranca del contenido mismo de la ley, que contrario a las
 disposiciones de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de
 la ONU y a otros acuerdos internacionales, deja fuera del cotejo electoral
 a quienes no comulguen con la ideologia del bloque dominante. Por otro
 lado, complica la inscripci6n de fuerzas electorales nuevas con un sinnii-
 mero de trimites innecesarios, cuando se tiene la voluntad de ser real-
 mente pluralistas. Esto se vuelve peor con la presencia en el seno del
 Tribunal Nacional de Elecciones, de una correlaci6n de fuerzas total-
 mente favorables a un partido politico, conocido par su particular incli-
 naci6n al uso de los metodos tradicionales de la politiqueria criolla.

 Los gobiernos militares han contado, en todo momento, con el apoyo
 civil de una burocracia identificada politicamente con el Partido Nacio-
 nal. Esta "alianza natural" volvi6 a hacerse patente con el gobierno de
 Melgar Castro con vistas a su futura constitucionalizaci6n. Asi, en julio
 de 1978, se producen una serie de cambios en las municipalidades de todo
 el pais. M.s del 90 por ciento de los nuevos alcaldes nombrados resul-
 taron ser militares del Partido Nacional, caso similar sucedi6 con los go-
 bernadores politicos. Para el gobierno, esos hechos resultaron ser "meras

 91 En este sentido resultan interesantes las opiniones vertidas por Edmon L. Bo-
 grin, miembro destacado del sector empresarial reformista de San Pedro Sula,
 ver: "El Gobierno carece de justificaci6n hist6rica y politica". Tiempo, 9 de
 enero de 1976, p. 4 y 5.

 92 Victor Meza: "La trayectoria de la dependencia en Honduras". Le Monde di-
 plomatique en espailol, N? 11, Afio I, M~xico, noviembre 1979, p. 24.
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 coincidencias". La importancia de estos cambios se relaciona con el pro-
 ceso electoral, en tanto, las muncipalidades son las encargadas de extender
 la documentaci6n ciudadana que sirvi6 para la elaboraci6n del censo de
 electores.

 El Partido Liberal emiti6 sendos pronunciamiento en los que denunciaba
 el sinn'mero de anomalias cometidas en la extensi6n de partidas de naci-
 miento y amenaz6, incluso, con su retiro de las justas electorales de 1980, si
 se continuaban presentando anormalidades en los procedimientos respec-
 tivos. 93

 Basados en pruebas de la existencia de las anomalias denunciadas, el Par-
 tido Liberal, la Democracia Cristiana, el Partido de Innovaci6n y Unidad y
 diversas organizaciones populares, exigieron al gobierno la extensi6n del pe-
 riodo para el Censo electoral. El gobierno deneg6 esas exigencias, quedan-
 do unas 30,000 personas fuera de dicho Censo.

 Mientras tanto, el Partido Nacional entrab6 las posibilidades de ins-
 cripci6n de la Democracia Cristiana hasta logirar dejarla fuera de la con-
 tienda electoral. Primero el argumento de recibir financiamiento extran-
 jero, asunto que por falta de pruebas fue desechado par los organismos
 judiciales y finalmente, sefialamiento de nimias anormalidades de proce-
 dimiento, sirvieron de armas al Partido Nacional para terminar con las
 aspiraciones electorales de los Dem6cratas Cristianos.

 Por otra parte, los procedimientos internos que manda la ley para la
 elecci6n de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, fueron
 burdamente violentados por los dos partidos politicos tradicionales. De
 esta manera, impusieron los candidatos de sus sectores mis conservadores,
 marginando a amplios grupos de su misma masa electoral. Con excep-
 ci6n de los candidatos del novel Partido de Innovaci6n y Unidad, que
 logr6 su inscripci6n, los candidatos mis fuertes (en terminos de poder
 de manipulaci6n) son los mismos que en el ayer protagonizaron el des-
 gaste de los partidos tradicionales, Ilevando al fracaso al gobierno de
 "Unidad Nacional". De lo que no pudo ser aquel gobierno surgi6 el largo
 periodo de gobiernos militares que aan subsisten... . Se repetira la his-
 toria?

 Todos esos hechos han suscitado la perdida de fe de amplios sectores
 ciudadanos en los pr6ximos comicios. Las organizaciones ahora integrantes
 del Ilamado "Frente Patri6tico Nacional" (Partido Dem6crata Cristiano,
 Partido Comunista, Partido Marxista-Leninista, Partido Socialista, Movi-
 miento Revolucionario del Pueblo, Central General de Trabajadores, Fren-
 te de Unidad Campesina y una serie de organizaciones sindicales del centro,
 estudiantiles y profesionales), practicamente se han definido por el repudio
 al proceso electoral, que podria culminar en un llamado al boicot de las
 elecciones de abril.

 98 Panorama (Resumen Centroamericano de Noticias), N9 83, Segunda Epoca, Gua-
 temala, diciembre 1978.
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 Si sumamos a todo lo anterior, la crisis econ6mica en que se debate
 el pais, cuyas tasas de crecimiento econ6mico estAn experimentando
 alarmantes descensos (1977: 8.4 por ciento; 1978: 7.8; 1979; 6.8 poar
 ciento), provocados por el factor inflacionario y otros factores de orden
 interno, a los que hay que agregar la culminaci6n de los periodos de gra-
 cia de los pr6stamos internacionales a partir de 1980, y el peso negativo
 de una balanza de pagos deficitaria que alcanza los 300 millones de lem-
 piras. 14 Y si miramos a nuestro derredor, a los paises vecinos del area,
 no podemos sino presagiar acontecimientos de gran trascendencia en la
 vida de la naci6n para la decada que se inicia.

 94 "Honduras hacia el caos: segfin Guillermo Bueso y Jorge A. Reina". La Tribuna,
 11 de enero de 1980, p. 7 (Cifras presentadas por G. Bueso).
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