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Editorial

Compañeras y compañeros integrantes de 
nuestra querida Conferencia, me es muy grato 
enviarles mi abrazo fraterno, y saludarles con 

motivo de la publicación de la séptima edición de 
nuestra Revista Convergencia. 

A poco menos de un mes de celebrar nuestro 44 
aniversario, en la COPPPAL seguimos avanzando en 
los objetivos y en las metas que nos hemos trazado. 
Nuestras comisiones despliegan trabajo, el Instituto 
Gustavo Carvajal Moreno hace lo propio en materia de 
capacitación política, nuestro Observatorio Electoral 
se mantiene presente en todos los procesos de nuestra 
América, con cada vez más eficacia y también con un 
mayor reconocimiento internacional a su importante 
labor, mantenemos nuestro apoyo solidario ahí donde 
nuestras misiones de paz y solución de conflictos sean 
requeridas, la mayor parte de las veces en la discreción 
que estas acciones generalmente ameritan. Este 
año, hemos dado inicio al proceso de globalización 
de nuestra Organización, desde junio estamos 
avanzando en nuestros acercamientos con partidos 
de la democracia social, tanto en Norteamérica, como 
en otros continentes.

En este contexto arribamos a la presente publicación 
donde, teniendo como eje la propuesta de un Pacto 
Global para el Medio Ambiente, se abre también 
este espacio a la libre expresión temática tanto de 
integrantes de la COPPPAL, como de la Alianza 
Progresista, y se otorga un lugar especial, en calidad 
de suplemento, nuestro homenaje a un hombre 
emblemático de la política mexicana y de otras 
latitudes también, que el pasado 9 de julio se convirtió 
en un ser de luz y dio un paso hacia la eternidad: 
Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Precursor de 
la República Demócrata Social de México.

A través de esta breve introducción, les invito a 
disfrutar de las ricas participaciones contenidas en 
este número, donde J. Alberto Aguilar Iñárritu nos 
platica de nuestro amigo Muñoz Ledo; Rolando Drago 
aborda la temática de La Sociedad Civil Organizada, 
COPPPAL y el Aliento a las ONG; Conny Reuter 
nos convoca Hacia un Nuevo Pacto Social Global 
Progresista; Margarita Guille nos comenta sobre El 

Nacimiento de la Paradoja; el Presidente Jaime Paz 
Zamora nos plantea El Amor como Tecnología de 
Punta en el Siglo XXI.

También Fidel Ulloa nos ilustra sobre Recuperación y 
Sostenibilidad Económica de Panamá; Carlos Mancilla 
hace lo propio en Gobernanza Latinoamericana para 
el Medio Ambiente; Dolores Gandulfo trata el tema 
de La Resiliencia de la Democracia Ecuatoriana; 
Jorge Drkos nos platica acerca del Día del Niño 
en Paraguay; Valeria Flores aborda Efemérides; 
Guillermo Miguelena temas sociales y, finalmente, 
Dalmira Martínez nos abre el apetito con Olancho, 
Gastronomía y sus Cuevas de las Calaveras 
Resplandecientes, para cerrar con Cesar Soria y su 
síntesis de las conferencias realizadas por el Instituto 
de Formación Política  Gustavo Carvajal Moreno.

La lectura de todas estas aportaciones me resultó no 
sólo informativa, sino formativa, además de muy 
placentera, y estoy seguro que para todas y todos 
ustedes, también así será. Enhorabuena.

Alejandro Moreno Cárdenas
Presidente de la COPPPAL
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“Hacia un Nuevo Pacto 
Global Social Progresista”

Conny Reuters
Coordinador de la Alianza 

Progresista



Otro golpe militar en África, una cumbre 
entre Rusia y países africanos, la cumbre 
Unión Europea- CELAC, son las ultimas 

noticias de estos días, mostrando que pasan cosas 
a nivel global.

Después la crisis financiera de 2008, la 
intensificación de las migraciones y el aumento 
palpable de los impactos del cambio climático en 
todos los continentes la necesidad de renovar el 
multilateralismo y sus instituciones está de vuelta 
al orden del día.

La invasión rusa en Ucrania representa la vuelta 
de un imperialismo agresivo buscando a destruir 
un país vecino y cambiar la frontera por la primera 
vez, después la Segunda Guerra Mundial.

A estas crisis múltiples se junta la crisis más esencial: 
los desafíos por la democracia y los ataques a 
los Estados de Derecho y sus instituciones, de la 
democracia representativa y participativa.

Los progresistas tenemos una tradición histórica, 
un tipo de ADN, que es el internacionalismo, que 
tenemos que valorar otra vez para lograr mayor 
convergencia.

Durante la pandemia del COVID, los gobiernos 
progresistas fueron los que lucharon de manera 
más eficaz contra sus efectos y en favor de la 
habilitación de políticas públicas de salud. Y a 
la salida de esta pandemia surgieron múltiples 
proyectos de cooperación, no exclusivamente entre 
gobiernos progresistas.

Si hoy somos algunos y algunas que entendemos 
que, aunque el campo de la política es en primer 
lugar nacional -como los partidos se han construido 
a ese nivel- necesitamos construir o reconstruir el 
internacionalismo progresista.

Si estamos da acuerdo con el principio, necesitamos 
poner contenidos e identificar los actores 
progresistas sabiendo que las velocidades de las 
múltiples crisis se aceleran.

Al nivel de la competencia global los EEUU, 
Rusia y China se enfrentan en todos partes del 

mundo a través de inversiones estratégicas y de 
intervenciones políticas, económicas y militares. 
La Unión Europea está buscando su plaza en esta 
competencia, pero está dividida entre intereses 
nacionales y orientaciones políticas.

La mirada que tenemos hasta hoy se queda una 
mirada del Norte al Sur siguiendo por buena parte 
las antiguas relaciones post-coloniales, sabiendo 
que el Reino Unido perdió mucho de su influencia 
con el Brexit y su salida de la Unión Europea.

Con la guerra Rusia-Ucrania, Putin quería volver 
como poder imperial global con una guerra rápida 
y sucia. Ahora constatamos que esta guerra va a 
durar y que los rusos, como los americanos, no 
entendieron nada de sus experiencias en Corea, 
Vietnam y Afganistán. Los chinos amenazan 
atacar Taiwán considerando que es su territorio, 
pero saben esperar, en el marco de sus planes 
estratégicos, como la nueva ruta de la seda.

Con esta guerra en Ucrania, los Europeos han 
hecho cambios estratégicos, con inversiones 
en sus defensas nacionales (los famosos 2% del 
PIB) y volviendo a reforzar el transatlantismo 
posicionándose del lado de los EEUU, que están 
apoyando a Ucrania con inmensos medios militares 
y financieros.

La cuestión central para los progresistas no es 
solamente la Guerra y la Paz, sino la Paz y la 
Seguridad, como lo hemos definido en la Alianza 
Progresista con las 4 D: diplomacia, defensa, 
desarme y desarrollo (sostenible).

Las 4 D son los elementos llaves para construir un 
mundo pacífico y más justo, porque no es nuevo 
decir que el origen de los conflictos regionales y 
globales se basa en los desequilibrios económicos y 
sociales. La búsqueda de nuevos pactos y acuerdos 
se ha acelerado con múltiples iniciativas, pero nos 
quedamos en lógicas que dan el beneficio sobre 
todo a la parte Norte del globo. El extractivismo de 
las riquezas se hace al Sur, pero los valores añadidos 
y los beneficios sobre todo en el Norte.

Estamos lejos de realizar los ODS, los 17 objetivos 
del desarrollo sostenible, porque representa una 



agenda común sin obligaciones. Lo nuevo es que 
el mundo sindical y la sociedad civil progresistas 
han construido sus orientaciones programáticas 
alrededor de la agenda 2030. Aunque todavía hay 
muchos partidos progresistas que no han integrado 
esta agenda a sus programas, por múltiples razones.

En esta situación, el verano 2023 nos muestra que 
el cambio climático no espera al 2030, que está 
acelerándose provocando destrucción masiva del 
medio ambiente habitable, aumentando la falta de 
agua y las temperaturas. La vida humana parece 
amenazada y no hay alternativa a formular y 
concretizar un nuevo pacto global.

Soluciones neo-liberales con más mercado y 
más competencia no van a ayudar, soluciones 
tecnológicas puedan ayudar, tratados y acuerdos 
de comercio deberían orientarse en beneficios 
mutuos y justos reales.

¡Para los progresistas, se trata de desmarcarse de 
otras familias políticas, de traspasar egoísmos 
nacionales y de definir una agenda común con la 
cuestión y dimensión social como única referencia 
transversal!

El cambio climático, la revolución digital y la nueva 
competencia global tienen impactos sociales. 
Basándose en la referencia histórica a la clase 
trabajadora y los pueblos en lucha por sus derechos 
y libertades, hoy tenemos que construir el nuevo 
pacto social global insistiendo en el social.

Para avanzar necesitamos plataformas de 
intercambio, tenemos que reforzar las plataformas 
existentes y crear nuevas alternativas que permitan 
cambiar la mirada: Del Sur al Norte. Estas 
coordinaciones ya existen con un pluralismo 
democrático en América Latina y en Asia, pero no 
a nivel global.





“El Nacimiento de la 
Paradoja”

Margarita Guille
Coordinadora de la Red 

Internacional de Refugios
(MÉXICO)



Empezamos a nombrarla y apareció de a poco
sin ojos, sin boca, sin brazos

Sus especificidades nos llenaron de más palabras, 
más definiciones

Nos pasó. No sabíamos lo que era, pero veíamos lo que causaba.
La estudiamos, la diseccionamos,

buscamos cómo conocer más de ella?
Su origen, su evolución, sus causas. Cómo se ha expandido,

cómo persiste. Se disfraza, se esconde, resurge
hasta desbordarse, de las casas, las escuelas, oficinas,
partidos políticos, de nuestros ríos, parajes, montañas, 

de las fronteras

Recuerdo que unas pusieron cruces, otras hicieron marchas
por allá crearon leyes, otras hicieron programas, 

algunas pusieron refugios secretos, otras se lanzaron a las calles,
en barrios, en las montañas, en las comunidades y en las grandes ciudades

Nos organizamos y las nombramos. 

Las empezamos a reconocer, a enfrentar a denunciar
Se puso dinero, se hicieron programas, se dieron pasos y zancadas
y un día abrimos los ojos y, como enredadera, se ha dado la vuelta

se ha reinventado y de nuevo, su daño es ahora colosal, reiniciamos a nombrar, 
violencia vicaria, desaparición, feminicidio, sextorsión, grooming, compartición de imagen íntima sin 

consentimiento, trata, mendicidad, sicariato, bla bla bla. 

Este 2024 se cumplen 30 años de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En 

este tiempo se hace necesario hacer un balance de 
su impacto en la región. Al menos tres generaciones 
de mujeres y niñas han vivido bajo su protección. 
Están las adultas que con la Belém Do Pará -como se 
le conoce a la Convención- de la mano, crearon las 
condiciones para su reconocimiento e implementación 
en cada país de la región. Venía ya el impulso de las 
leyes de 1a Generación, que hablaban de la violencia 
doméstica; con ello brotaron los primeros servicios 
de atención a la violencia doméstica y familiar, los 
refugios, casas de acogida y albergues de protección. 
El riesgo que enfrentaban las mujeres llegaba a ser 
alto, pero no era altamente intimidante, había una 
carencia de andamiaje legal y la incomprensión de las 
instituciones, privaba la ausencia de programas y de 
políticas afirmativas y especializadas. 

En los dos mil, se inician las leyes de 2da. Generación 
que reconocen y tipifican las violencias de acuerdo a 
los lugares en los que la enfrentan las mujeres y niñas. 
Estas leyes incluyen ya los conceptos de la Convención 
Belém Do Pará, entre estos, el más importante, el 
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia. La Convención, que estipulaba claramente 
la obligatoriedad de los Estados para genera políticas, 
normativas, programas, servicios de atención, 
prevención, sanción y presupuestos, comienza a 
permear en toda América Latina y se impulsan en 
todas las naciones, ministerios, secretarías, oficinas e 
instituciones para las mujeres. 

Y puedo ver una tercera generación de mujeres, las 
que nacieron con el derecho a vivir libres de violencia 
reconocido. Las millennials, las generaciones Y, Z 
y cristal. Tienen todo un sistema internacional y 
nacional de protección, salvo en casos específicos 
-Estados Unidos y Canadá-, la mayoría de los países de 



América Latina, han ratificado la Convención Belém 
Do Pará, pero a esta generación le toca la vuelta de 
tuerca, están listos sus derechos para ser protegidos, 
pero el mundo está cambiando y dio gran vuelco, 
durante la pandemia, a una vida digital, y con ello se 
incrementan las tendencias: violencias emergentes en 
la región se consolidan en la segunda década del siglo 
XXI; surgen con mayor claridad violencias de género 
ligadas a crimen organizado trasnacional, a conflictos 
armados y post conflictos, al narcotráfico, actividades 
ilícitas, tráfico de personas, órganos, violencia política 
y digital. Extorsiones sexuales, chats comunitarios 
de perpetradores, violentadores, hackers, violencia 
vicaria, desaparición forzada, feminicidios, 
migraciones motivadas por la paz y seguridad que 
buscan las mujeres. 

Treinta años de la Convención y las realidades 
sociopolíticas de América Latina se han transformado. 
Todo se mira, se explora, se denuncia. pero no se 
resuelve. No parece que exista en este momento la 
respuesta a nivel internacional que sirva de paradigma 
para frenar esta interseccionalidad, en donde cruzan 
todas esas violencias, desigualdades, exclusiones y 
discriminación. 

Las chicas se levantan, quieren transitar libres por 
las calles, sin acosos, sin violencias sexuales, sin 
miedo. “El estado es un macho violador” gritan en 
una marcha coreográfica las jóvenes. “Ni una más” 
gritan en México, pintan edificios, muros, rompen 
vidrios. “Nos queremos vivas” se dice en Ecuador, en 
Colombia, en Argentina, en El Salvador, en Nicaragua, 
en Guatemala, en Venezuela, en Nicaragua. 

La Convención ha vivido 30 años, pero la Cuerpa de  
América Latina sigue enfrentando nuevas violencias. 
Es ahí el territorio de batalla. La cuerpa lleva la 
cuenta. Seguir en resistencia parece una obviedad, 
lo que no parece tanto es dónde se encontrará a 
la Presidenta, al Mandatario, que tenga las alturas 
grandes como las miras de aquellas que gestaron la 
Belem Do Pará, y que puedan en realidad contribuir, 
impulsar, sumarse al sueño que tenemos muchas, un 
real y eficaz Mecanismo de Protección Internacional 
para las Mujeres y Niñas en territorios de excepción 
de derechos, territorios de violencias innombrables, 
inexploradas, inatendidas, que las obligan a migrar, a 
dejarlo todo, solo por salvar la vida. 

Iniciamos hace unos años Ruta 94, una investigación 
transmedia, documental y en video para mostrar 
estas violencias emergentes, sus consecuencias, 

causas, sus resquicios de apuntalamiento, y justo 
este 2024 mostraremos una entrega importante que 
muestra el entrecruzamiento entre las violencias 
domésticas, familiares, las pandillas y criminalidad 
local y claramente ayuda a visibilizar la razón de otro 
Mecanismos de protección internacional, Quimeras 
del Global South estará disponible en 2024. 

Llegamos a 30 años de la Convención Belém Do 
Pará en el nacimiento de la paradoja. Nunca antes 
se tuvo tanto conocimiento, estudio, protocolos, 
investigación y leyes para detener la violencia de 
género pero, aquí la paradoja, nunca antes la violencia 
de género había sido tan letal en tiempos de paz, en 
países democráticos y con acceso a la educación. Los 
índices de peligros medidos que enfrentan las mujeres 
todos los días nos hablan de que debemos resolverlo 
de manera distinta. Encontrar otras respuestas y 
buscar nuevas maneras. Innovar es el camino, en luz y 
libertad, desarrollando potencial, integrando todas las 
partes del problema y haciendo una apuesta distinta 
para acabar la desigualdad.

www. itafilms.com
www.rirered.org
@MaguiGuille  





“Recuperación y 
Sostenibilidad Económica 
de Panamá”

Fidel Ulloa
MBA y Candidato a  PHD

(PANAMÁ)



La pequeña y abierta economía panameña está 
privilegiada por su posición geográfica.  Esto 
hace de Panamá un país rico en recursos y 

lleno de oportunidades para sus habitantes, pero 
dependiente del comercio global para su desarrollo.

Los sectores económicos de Panamá están 
compuestos por servicios que ofrecen las empresas 
como generadoras de empleos, en el comercio al 
por menor y mayor, además de la cadena logística 
de almacenamiento de mercancías y transportación 
interoceánica de productos importados y reexportados 
hacia Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. La 
movilización de productos es facilitada por las 
operaciones del Ferrocarril y del Canal de Panamá 
y su canal seco, con puertos en el océano Pacífico 
y en el océano Atlántico generando movimiento 
de mercancías entre ambos océanos.  Además, 
está el servicio de telecomunicaciones como una 
fortaleza económica, pero aún con grandes desafíos 
en los que el Estado panameño debe tener un papel 
facilitador para beneficio de todos.  La Construcción, 
Manufactura y Minería hacen aportes de ingresos a la 
economía panameña de manera importante.

La apertura de mercados como centro de negocios 
regional y la banca a nivel mundial mueven la 
economía lentamente rumbo al crecimiento.  Las 
actividades primarias tienen dificultades motivadas 
por el clima, ausencia de lluvias o, por el contrario, 
lluvias demasiado fuertes que afectan cultivos y 
la exportación.  Entre los principales rubros de 
producción primaria está la cría de pollos, cerdos, 
ganado y en los agrícolas están el banano, cacao, 
café, coco, papa, arroz y caña de azúcar.  La siembra 
de árboles de caoba y teca son importantes y en 
menor proporción árboles de pino, lo cual colabora al 
sostenimiento de ese sector.

Hay empresas panameñas y extranjeras en el sector 
Construcción con dinamismo y ofrecen buena calidad 
en proyectos de vivienda de alto costo y medio, con 
demanda para locales y extranjeros en planes de 
retiro o segunda residencia o simplemente inversión.  
El estado facilita la adquisición de viviendas para los 
panameños de estratos económicos bajos y medios.  

La minería es desarrollada por empresas extranjeras 
y continuará creciendo.  Los desarrollos comerciales 
crecen lentamente y la construcción de buques 
tiene mejor desempeño motivado por pedidos de 

empresas extranjeras y por las actividades del canal 
de Panamá. La situación económica este año 2023 
está caracterizada por crecimiento económico de 
alrededor del 5 %.  La coyuntura mundial afecta el 
crecimiento económico, la guerra en Ucrania, por 
razones de suministro de insumos como fertilizantes 
para el sector agropecuario panameño.  Al eliminarse 
subsidios estatales para el combustible, incrementa 
precios.  La importación de granos por el Estado y 
la entrada en vigor del tratado de libre comercio con 
Estados Unidos cambiará el perfil de productores 
y empresarios para convertirlos de productores a 
importadores.  

El crecimiento continúa, pero en empresas 
transnacionales, bancos, operadoras de transporte 
logístico, sector automotriz, Zona Libre de Colón, 
aerolíneas, el Canal de Panamá, la minería, entre otros, 
el crecimiento no está generando muchas fuentes 
de empleo. El turismo crece poco y la meta es que 
genere riqueza para la pequeña y mediana empresa. 
La banca puede ser más relevante en el dinamismo 
de la economía, pero el Estado debe crear más 
agresivas políticas públicas que generen crecimiento 
a la pequeña y microempresa. Profesionalmente, se 
buscan perfiles en Ingeniería de Sistemas y nuevas 
tecnologías.  Este año no se espera mayor crecimiento 
de empleos formales, y la ciudad capital es la mayor 
empleadora.   Esta situación hace que crezca la 
informalidad independiente, sin cotizar en la Caja del 
Seguro Social, afectando sus ingresos. 

La población panameña de 4,400,000 personas 
necesita ingresos y las entidades del Estado deben 
facilitar cambios en beneficio de los más necesitados 
en proyectos de educación, salud, obras públicas y 
seguridad. Las instituciones estatales deben minimizar 
su tamaño y promover más comercio e industrias.
 
 





“Gobernanza 
Latinoamericana para el 
Medio Ambiente”

Carlos Gutiérrez Mancilla
Presidente de la COPPPAL Juvenil

(MÉXICO)



América Latina y el Caribe son zonas cruciales 
desde el punto de vista ecológico porque allí 
se albergan casi la mitad de la biodiversidad 

del mundo, incluido el 60 por ciento de la fauna y flora 
terrestre a nivel global. También se concentran 132 de 
los hábitats que existen en el mundo y 57 por ciento 
de los bosques a escala mundial.  Tal biodiversidad 
vuelve a Latinoamérica una prioridad geopolítica 
para hacer avanzar la agenda ambiental global y el 
Pacto Global para el Medio Ambiente. 

A pesar de ser una de las regiones más ricas y diversas, 
América Latina también es una de las regiones más 
desiguales del planeta, con un millar de problemas 
y desafíos que amenazan la integridad de especies, 
plantas y animales que corren el riesgo de desaparecer 
debido a la degradación del hábitat, la caza furtiva y 
la contaminación. 

Uno de los desafíos más apremiantes en la región es 
la deforestación desenfrenada. Países como Brasil, 
Bolivia y México enfrentan la pérdida devastadora de 
sus bosques debido a la tala ilegal para la agricultura y la 
ganadería, así como la explotación sin escrúpulos de la 
madera. Este ataque implacable a los pulmones verdes 
del planeta no solo destruye innumerables especies, 
sino que también contribuye significativamente a las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero, 
acelerando el cambio climático.

En este contexto, es fundamental reconocer y 
abordar la desigualdad y la vulnerabilidad. Aquellos 
que enfrentan mayores riesgos son a menudo 
comunidades en situación de desventaja, con acceso 
limitado a servicios públicos y recursos económicos 
insuficientes. 

Aunado a esto, el sistema de gobernanza global no ha 
sido eficaz para movilizar los recursos hacia los países 
en desarrollo, como América Latina, por lo que nos 
enfrentamos a un problema sistemático donde hay 
escasez de financiamiento para la acción climática, lo 
cual agrava la vulnerabilidad de los países, reduciendo 
la capacidad de financiar sus propias acciones. 

Por ello, es apremiante tomar acción colectiva y 
aprovechar el marco que instrumentos como el 
Pacto Global por el Medio Ambiente nos brinda 
para hacer frente a estos desafíos y tornar los 
retos en oportunidades y fortalezas para mitigar y 
recuperar nuestros ecosistemas. Para lograr un Pacto 

Global efectivo para el medio ambiente, es esencial 
garantizar que ninguna comunidad se quede atrás en 
los esfuerzos de conservación y sostenibilidad.

A pesar de los desafíos existen razones para el 
optimismo. En naciones como Costa Rica y México, 
se están implementando medidas significativas en 
colaboración con la sociedad civil para proteger la 
biodiversidad y reducir las emisiones de carbono. La 
conciencia sobre la importancia de la conservación 
está en aumento, y se está generando un impulso para 
abogar por el cambio.

Para enfrentar estos desafíos apremiantes, se 
requiere una acción concertada en todos los niveles 
de la sociedad. Los gobiernos deben asumir la 
responsabilidad de proteger los valiosos ecosistemas 
y reducir las emisiones, mientras que las empresas 
deben comprometerse con prácticas empresariales 
sostenibles y responsables. La participación de las 
comunidades locales es esencial para garantizar que 
las soluciones sean efectivas y equitativas.

En conclusión, el futuro de América Latina y el 
Caribe, y de nuestro planeta en su conjunto, está 
en nuestras manos. La urgente necesidad de actuar 
en congruencia con el Pacto Global para el Medio 
Ambiente no puede ser subestimada. 

Debemos actuar ahora, uniendo nuestras voces 
y esfuerzos para proteger y preservar la rica 
biodiversidad y los ecosistemas que definen a 
Latinoamérica. Es nuestro deber colectivo actuar 
como guardianes responsables de la Tierra, para las 
generaciones presentes y futuras. 
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“El Amor como 
Tecnología de Punta 
en el Siglo XXI”

Jaime Paz Zamora
Expresidente de Bolivia

Vicepresidente Honorario 
y Miembro Fundador de la 

COPPPAL



Cuando llegó la pandemia nadie pensó que 
la realidad dejaría atrás a la imaginación y 
mucho menos que las actuales generaciones 

de la especie humana vivirían por primera vez un 
fenómeno de esa dimensión. Que la mayoría de la 
gente, independientemente del día o de la noche, 
estaría al mismo tiempo en su casa, como movida por 
una especie de mano invisible, y que los astronautas 
de la misión de SpaceX serían los primeros que 
desde el espacio podrían observar la Tierra y decir, 
sin equivocarse, que era un planeta infectado.

Si bien este impacto abarcó a todos, el desconcierto 
fue mayor en el hemisferio sur. Parecía cosa de locos 
las informaciones que llegaban de ultramar de una 
especie de descontrol de miles de muertos y millones 
de afectados en países en que el mito bien incrustado 
de desarrollo y subdesarrollo nos pusieron la cabeza 
al revés. Nueva York infectada hasta el extremo del 
encapsulamiento de Manhattan, mientras Francia 
y España quitándose barbijos en el aeropuerto de 
Pekín y geriátricos ante hospitales rebasados con la 
consigna de primero los jóvenes.

Hoy la pandemia es global y sus puntos de incidencia 
pareciera que se trasladaron al sur, donde ahora son 
los enfrentamientos por barbijos, respiradores y 
terapia intensiva. En América Latina, países como 
Brasil, México, Chile y Perú parecen ser los más 
afectados. También Colombia, precisamente en 
Barranquilla y Cartagena, la tierra del gran Gabo, 
donde premonitoriamente escribió El amor en los 
tiempos del cólera.

Los organismos internacionales, las corporaciones 
multinacionales y los propios Gobiernos empiezan a 
mostrar su preocupación por cuál será el destino en 
términos de crecimiento económico después de la 
pandemia. Preocupación razonable, pero al parecer 
una vez más unilateral porque igual de importante 

es empezar a prever lo que será el comportamiento 
de la sociedad que con seguridad se ha conformado 
en estos tres o cuatro meses de encierro obligatorio. 
Se articularán y conectarán contenidos y propuestas, 
empezando por aquello de que la pandemia ha 
planteado una línea entre el antes y el después, 
cuando lo que se reconstruya no sea lo mismo que 
lo que se dejó atrás sino algo verdaderamente nuevo 
en el pensamiento y la acción. Prueba de ello son 
las masivas protestas más allá de los Estados Unidos 
por el brutal comportamiento de la policía en el caso 
de George Floyd, como un primer planteamiento de 
que el mundo que viene debe ser inmune a cualquier 
tipo de racismo.

Se van suscitando también otro tipo de iniciativas, 
tal vez más elitarias y en algunos casos con clara 
intención política, como la de la Internacional 
Progresista, alentada por el exministro griego 
Yanis Varoufakis, que se reunirá en Islandia como 
una clara alternativa a lo que de alguna manera se 
va visualizando en Europa como la “internacional 
nacional populista”. De igual manera, pero en un 
contexto más atractivo para el sentido común de la 
ciudadanía, es un manifiesto recientemente divulgado 
por la prensa bajo el título Por un renacimiento 
cultural de la economía para una nueva época de 
un grupo multidisciplinario de intelectuales entre 
los que se destacan el premio Nobel de Economía 
en 2007, el estadounidense Eric Maskin, arquitectos, 
diseñadores de moda, cocineros, comunicadores.

“La crisis actual y las restricciones que esta impone, 
han enfatizado la importancia que cada uno de 
nosotros le da al entorno circundante (…) formado 
por la cultura, la naturaleza y los lazos sociales (…) 
reconociendo que la cultura tiene su lugar en el 
concepto de desarrollo sostenible”. “Esa dimensión 
cultural que da forma a nuestras condiciones de vida 
es indisociable de la economía cotidiana y por eso es 

El siguiente artículo se publicó en un contexto diferente, sin embargo, para 
la publicación en este mes de nuestra revista debo decir que el concepto del 
amor como tecnología de punta se proyecta también hacia lo que debe de ser 
las relaciones de la sociedad y de la economía con la naturaleza y el medio 
ambiente en la necesidad existencial que señala Néstor paz Zamora “de crear 

espacios amables alrededor nuestro”.  Y aquí se los dejo.. .



que encuentra un eco tan fuerte en las circunstancias 
actuales”. “A costa de esta transformación la 
economía impregnada con todo el potencial de la 
cultura expresará plenamente su carácter humano”.

Todo esto nos retrocede a la década de los setenta, 
cuando un mártir de la Teología de la Liberación, 
Néstor Paz Zamora, señalaba proféticamente que 
“debemos crear espacios amables alrededor nuestro”; 
es decir, espacios regidos por el amor al que a su vez 
definía “como la urgencia de resolver el problema del 
otro”. Definición dialéctica del amor que se consuma 
en el otro y que más allá de cualquier abstracción 
teológica “el amor se trata de resolver el problema 
de los demás”, o sea amor igual a fraternidad, 
solidaridad, cooperación, tolerancia, ayuda mutua, 
ternura, acción conjunta, preocupación recíproca. 
El amor como la expresión máxima de la condición 
humana, como la manifestación de lo óptimo de los 
valores humanos. Hannah Arendt en sus escritos 
habla de la “brillante luz de la presencia constante 
del otro” refiriéndose a una responsabilidad conjunta 

“de cuidar el mundo que compartimos” “mundo 
común” y “su inevitable conexión con la pluralidad 
de opiniones y la libertad humana”.

Admito que todo esto puede oler a utopía, pero 
parece ser que a través de una cadena de utopías 
termine siendo el desarrollo humano y el cuidado 
de la naturaleza lo que condicione todo lo demás. 
Desarrollo de valores humanos en el que el amor sea 
el compendio superior de los mismos dependiendo 
de lo que empecemos a construir hoy. Que el amor se 
constituya en un plus irrenunciable e indispensable 
en la era que viene, en que la sociedad, la economía, 
la política, la cultura y la naturaleza asuman los 
contenidos de una nueva realidad. Tal vez sea 
entonces el tiempo para que el amor en sus múltiples 
dimensiones sea la tecnología de punta en el siglo 
XXI. 

(Artículo publicado en el diario “El País” en la 
sección Opinion del 18 de junio del 2020)
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“La Sociedad Civil 
Organizada. COPPPAL y 
el Aliento a las ONG”

Rolando Drago
Diplomático (CHILE)



La sociedad civil históricamente ha buscado 
maneras de hacerse parte y apoyar en la solución 
de problemas que aquejan el desarrollo de los 

países, en especial aquellos más acuciosos que requieren 
amplia participación de individuos y entidades con 
capacidades para aportar en la identificación de 
necesidades y en la definición de iniciativas para 
superarlas.

La constitución de las Organizaciones No 
Gubernamentales -ONG- como forma de asociación 
que la sociedad civil se ha dado para co-participar 
apoyando en la solución de problemas que nos 
aquejan, data del Siglo XVIII, sin embargo, fue a inicio 
del siglo XX que se conoció de manera más acotada 
su existencia y propósitos. Y recién, en 1945, se creó el 
concepto que hoy conocemos y se reconoce su labor, a 
través del Artículo 71 de la Carta de Naciones Unidas 
en que se delinea su aporte a la sociedad1. 

Desde entonces, y en los más variados ámbitos, la 
sociedad civil viene identificando esferas en las cuales 
aportar y aunque es difícil cuantificarlas, diversas 
investigaciones dan cuenta de la existencia de más de 
10 millones de ONG en el mundo. Muchas de ellas se 
establecieron coincidentemente con la preocupación 
de la comunidad internacional por temas puntuales 
-Cumbre sobre Desarrollo Social, Cumbre de la Tierra, 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y de 
ahí que, a nivel global, un porcentaje sustantivo se 
ocupe precisamente de esos temas. Ello no es todo. 
Una sucinta mirada a las ONG más importantes del 
mundo ilustra el amplio abanico de temas que las 
ocupa. Mercy Corps, de EEUU, se dedica a apoyar 
a quienes sufrieron desastres naturales o conflictos 
bélicos; Médicos Sin Fronteras, proporciona asistencia 
médica y dedica importantes esfuerzos apoyando los 
derechos de las personas más vulnerables;  Acumen 
Fund, desarrolla su trabajo apoyando a empresas 
sociales y líderes emergentes de países del Tercer 
Mundo; y la más importante (según Forbes10Years), 
BRAC -Bangladesh Rural Advancement Committee- 
orienta su quehacer principalmente en el sector del 
microcrédito para la agricultura y la alimentación, la 
ayuda legal y la reducción del riesgo del cambio, siendo 
1 Artículo 71 El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones 
no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones 
internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones 
Unidas.
2 Cejil.org
3 https://www.un.org/es/get-involved/un-and-civil-society

reconocida como la ONG con mejor sostenibilidad, 
mayor impacto y mayor innovación del mundo. 

América Latina y el Caribe ha sido también escenario 
de una activa presencia y proactividad de ONGs, 
que dedican esfuerzos asistiendo en la superación 
de problemas económicos y sociales que aquejan 
a la región, pero también, y muy sostenidamente, 
desarrollando una intensa labor en la defensa y 
promoción de los derechos fundamentales de las 
personas. En el sitio web  de CEJIL -Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional2-  encontramos 
valiosa información sobre el lanzamiento en 2021 del 
RegionalR/Foro Regional de Derechos Humanos en el 
cual, según allí se menciona “convergen representantes 
de la sociedad civil organizada de América Latina (o 
cuya labor beneficia a la región), en un amplio  rango 
temático que incluye mujeres y género, población 
Lgbtiq+, antirracismo, justicia  climática, pueblos 
indígenas, estado de derecho, libertad de expresión, 
niñez y adolescencia,  personas con discapacidad, 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales o tortura, 
comunidad  rurales o campesinas, entre muchas otras”.

En resumen, desde mediados del Siglo XX el sector 
de las Organizaciones No Gubernamentales se ha 
desarrollado ampliamente consolidándose y siendo 
reconocido por su importante aporte. Vienen 
colaborando como entidades consultivas del Consejo 
Económico y Social -ECOSOC- y la propia ONU, 
a través de instancias creadas de manera específica, 
apoya a organizaciones de la sociedad civil para que 
éstas puedan “difundir información sobre la variedad 
de temas en los que están involucradas las Naciones 
Unidas, para que puedan llevar a cabo de manera 
más eficaz sus actividades en apoyo de la Carta de las 
Naciones Unidas y para concienciar al público sobre el 
trabajo de la ONU”3. 

Las ONGs entonces, a nivel global y también regional, 
se han ido visibilizando de manera exponencial 
demostrando fehacientemente la labor que realizan, 
adquiriendo de manera paulatina reconocimiento y 
legitimidad.  Hay transversales coincidencias en que se 
han convertido en protagonistas del desarrollo social 



y del quehacer general y asumido proactividad en las 
diferentes áreas en que se desenvuelven. Mediante su 
trabajo desarrollaron vínculos de mucha intensidad 
y parte importante de ellas estableció canales de 
comunicación con amplios sectores de la sociedad. 

El profesor uruguayo Jorge Balbis, en su artículo 
escrito para el seminario de UNESCO “ONGs, 
gobernancia y desarrollo en América Latina y el 
Caribe”, señalaba que “las ONGs constituyen un 
fenómeno insoslayable en el escenario regional por su 
contribución al esfuerzo colectivo que las sociedades 
latinoamericanas y caribeñas llevan a cabo en procura 
de objetivos tan transcendentes como un desarrollo 
sostenible, la democratización y la defensa de los 
derechos humanos, el fortalecimiento y participación 
de la sociedad civil (SC), la preservación del medio 
ambiente, la búsqueda de alternativas productivas, el 
desarrollo local, la promoción de minorías, la defensa 
de culturas amenazadas, etc.”

Recientemente el centro de estudios Idea País de 
Chile, realizó una investigación, cuyos resultados son 
extensibles a la región, hallando que un importante 
sector de la población -en especial jóvenes- se ha 
reencantado con lo político “pero están más distanciados 
de la política”, y en ese contexto la canalización de los 
intereses políticos no se da de manera formal, sino 
mediante grupos de interés de diversa naturaleza.  Son, 
entre otras formas, las ONG quienes mayoritariamente 
recogieron esa inquietud y actualmente casi no existe 
actividad nacional sin presencia de alguna ONG.

Para los partidos políticos del mundo progresista es 
importante nutrirse de la experiencia adquirida por 
las ONGs, y sin necesidad de rivalizar en los espacios 
públicos, parece importante compatibilizar su quehacer 
y asumir los compromisos sociales construyendo 
mancomunadamente el proyecto de sociedad que 
desde el progresismo nos hemos propuesto.

La COPPPAL y los partidos políticos que la componen, 
tienen amplia experiencia en el trabajo con la sociedad, 
en todas sus dimensiones -económica, política y 
social-, y parece fundamental fortalecer los canales de 
comunicación entre partidos políticos y ONGs. A esos 
efectos la COPPPAL estableció hace un par de años una 
Comisión a la que  encargó el seguimiento de propuestas 
y de vínculos con entidades no gubernamentales, 
que entre otros propósitos tiene el de nutrirse de su 
experiencia, en especial en áreas prioritarias, por 
ejemplo en el marco de la crisis pos pandemia en que 
está inmersa la región cuyos complejos efectos sociales 
y económicos, quedaron claramente delineados en 
el Informe que elevó la Comisión de Integración de 
COPPPAL en 2021 denominado “Los efectos políticos, 
económicos, sociales y sanitarios del COVID-19 en 
América Latina y el Caribe”.

Pero allí no se acaba el rol de la sociedad civil organizada 
y es responsabilidad de la política, junto con fortalecer 
la independencia y autonomía de tales entidades, 
alentar su más amplio involucramiento en el desarrollo 
general de nuestra región. En esa perspectiva, parece 
importante recordar las definiciones convenidas por 
UNASUR sobre la participación ciudadana en el 
proceso de integración sudamericano tanto a través del 
Plan de Acción Estratégico (PAE); como en el Consejo 
Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento 
(COSIPLAN), que UNASUR definió como  la instancia 
de discusión política y estratégica para planificar e 
implementar la integración de la infraestructura de 
América del Sur, en compromiso con el desarrollo 
social, económico y ambiental. 

En consecuencia, corresponde alentar la participación 
de la sociedad civil organizada en todos los procesos 
de desarrollo y es responsabilidad de las autoridades 
centrales de los gobiernos -y los partidos políticos 
deben demandarlo- avanzar en la creación de canales 
que hagan efectiva esa participación.





Olancho, gastronomía y sus 
“Cuevas de las Calaveras 
Resplandecientes”



A lo largo de los años, la gastronomía hondureña 
ha trascendido y recogido un sinnúmero de 
buenos comentarios e interesantes reportajes 

centrados en su técnica de elaboración culinaria, 
de hecho, la famosa sopa de caracol, plato típico 
de nuestra zona costera, trascendió debido a una 
canción que llevaba su mismo nombre y que dio la 
vuelta al mundo. Muchos de nuestros platos tienen 
un gran valor imperecedero y queremos aprovechar 
este espacio para mostrar algunos no muy conocidos 
internacionalmente, pero de igual forma exquisitos.

Cuando tenía diez años, mi abuela materna hacía 
talleres de cocina y recuerdo que me encantaba 
visitarla por sus comidas. Me enseñó a hacer algunos 
platillos: tamales de viaje, que consiste en un cocido 
de masa de maíz, frijoles, muy famosos por su 
facilidad y perdurabilidad de transportar, arroz de 
maíz con gallina, y uno de mis preferidos: el tapado 
olanchano... Me aficioné y eso me llevó a mi pasión 

por la buena cocina de ese pueblito de Catacamas, 
Olancho. Constaté que me gustaba la cocina y decidí 
aprender diferentes platillos de la región.

Honduras es un país con una diversidad espectacular, 
con cocinas regionales muy arraigadas a su cultura 
y con una personalidad muy marcada. Además, 
comenzó a darse a conocer, trascendiendo fronteras. 
Ahí tenemos, por ejemplo, muchos restaurantes y 
cafés hondureños en varios países que no solo hacen 
un trabajo excelente en calidad de producto y servicio, 
sino también a nivel de divulgación de la gastronomía 
del país. Además de trascender por nuestra cocina, 
Honduras ha cruzado fronteras por sus parajes, 
regiones y lugares maravillosos, sobre todo de 
mucho interés arqueológico, como Cuevas de Talgua, 
también en el valle de Olancho, conocida como “La 
Cueva de las Calaveras Resplandecientes” debido a 
la forma en que la luz se refleja de los depósitos de 
calcita que se encuentran en los restos óseos. Estas 

Dalmira Martínez Juárez
Abogada
(Honduras)



cuevas únicas están a tan solo 10 km de Catacamas, 
misma ciudad de mi abuela, del tapado olanchano 
y una de las dos ciudades más importantes del 
departamento. El sitio ha ganado un gran interés ya 
que las cuevas sirvieron como cementerio ceremonial 
para una civilización antigua. Los restos humanos 
encontrados allí datan del año 3000 AC, lo que 
significa que tienen 5000 años. Se especula que estas 
cuevas habrían formado un importante vínculo entre 
la Mesoamérica precolombina y las partes más al sur y 
al este de América Central e inclusive extenderse a las 
sociedades norteñas de América del Sur y los Andes.

En los 90, la revista National Geographic publicó un 
gran artículo que puso a las cuevas de Talgua en el 
mapa mundial. Más tarde también lo haría el New 
York Times. 

Estoy orgullosa de mis orígenes y de nuestra cultura, 
de nuestros destinos, tanto arqueológicos, como de 
playa y montaña, y su variada gastronomía. Y como 
hoy me enfoqué en ofrecerles una experiencia que 
refleje la cultura y parajes de las pampas olanchanas 
hondureñas, quiero agregar que esta región hondureña 
también cuenta con una famosa bebida llamada Vino 
de Coyol, que se obtiene del tallo de la palmera de 
igual nombre. La elaboración de este vino es de las 
tradiciones más arraigadas de los olanchanos. Y como 
cultura general, Olancho es el departamento más 
extenso de Honduras, ubicado en el oriente del país, 
y fue por mucho tiempo la región más acaudalada de 
Honduras, por su producción ganadera y agrícola.



Tapado Olanchano

Ingredientes:

1 1/2 kg de costillas de cerdo ahumada
1 kg de chorizo de cerdo
1 1/2 kg de carne salada de res
2 tomates
1 kg de chicharrón de cerdo
2 chiles dulces
1 cebolla grande
3 plátanos maduros
1 kg de yuca pelada y cortada en trozos
3 dientes de ajos pelados
5 guineos verdes troceados
5 hojas de culantro picado
1 cucharada de consomé de carne
1/2 taza de cilantro picado
1 cucharada de sazonador
1 cucharadita de achiote
1 cucharada de manteca vegetal

En esta ocasión me gustaría ofrecerles una receta local muy tradicional y uno de mis platos preferidos, 
estoy hablando del Tapado Olanchano. Hoy comparto su elaboración, técnica e ingredientes. El platillo 
es una mezcla de carne salada, costilla y chorizo. Aunque hay diversas versiones de la tradicional receta, 

sin duda los sabores serán siempre una explosión para el paladar.

Preparación:

Como primer paso debemos dejar la carne “salar” durante la noche en una olla con agua. Al día siguiente 
retiramos la carne del agua, la lavamos y cortamos en trozos junto con las costillas de cerdo.

Continuamente en una olla con abundante agua dejamos cocinar solo carne por 40 minutos. Pasado este 
tiempo agregamos las costillas de cerdo y cocinamos por 30 minutos más, hasta que quede todo blando.

Retiramos las carnes de la olla y dejamos escurrir en un colador. Reservamos un poco más de la mitad del caldo 
de esta cocción. Mientras picamos finamente los tomates, cebolla, chile y machacamos los ajos.

Luego en una sartén derretimos 1 cucharada de manteca vegetal, sofreímos los chorizos y una vez fritos 
retiramos; sobre este mismo sartén agregamos las verduras antes picadas y freímos unos 5 minutos.

Mientras tanto quitamos la cáscara a los plátanos y los cortamos en rodajas o como prefieras.

En una olla grande cubriremos la base con las cáscaras de plátano, añadimos la yuca, vamos intercalando con 
carnes de chorizo, cerdo, chicharrón, cilantro, guineo, culantro y por último agregamos los plátanos maduros 
cortados.

Ahora en la olla que reservamos el caldo de las carnes, diluimos los condimentos, el achiote, mezclamos bien y 
vertemos sobre la olla grande con las carnes y plátanos. Volvemos a cubrir con las cáscaras de plátano.

 Cocinamos tapando bien la olla, hasta que la yuca y plátanos se ablanden. Una vez listo retiramos del fuego. 
Sirva este delicioso plato y deguste junto a su familia, si desea añada más cilantro fresco.





Dolores Ganulfo
Coordinadora del Observatorio 

Electoral de la COPPPAL
(Argentina)

“La Resiliencia 
de la Democracia 
Ecuatoriana”



Contra todo pronóstico este domingo el pueblo 
de Ecuador vivió una nueva jornada electoral 
en total tranquilidad y alta participación. 

El clima de violencia que atravesó toda la campaña 
y en la que varios dirigentes políticos resultaron 
asesinados, entre ellos el candidato a presidente 
Fernando Villavicencio, despertó muchos temores por 
lo que podría suceder cuando las y los ecuatorianos se 
volcaron a las urnas. No habiendo conseguido ningún 
candidato el 40%, el próximo 15 de octubre el pueblo 
ecuatoriano volverá a las urnas para decidir entre la 
candidata del correísmo, Luisa González (33%), y el 
empresario Daniel Noboa (24%) de la alianza ADN, 
de los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia 
(PID) y Mover. Ambos se aseguraron un lugar en la 
segunda vuelta.

Más de 13 millones de ecuatorianos y ecuatorianas 
fueron llamados a las urnas, en medio de una crisis 
de violencia e inseguridad que sacude al país y que se 
suma a una crisis institucional y económica.

Las elecciones en Ecuador fueron extraordinarias 
y anticipadas, donde los ecuatorianos eligieron 
presidente, vicepresidente y 137 asambleístas. Con 
un período de gobierno para la fórmula presidencial 
que gane, que durará solamente un año y medio, 
hasta el 2025. Estos comicios se dieron luego de 
que la Asamblea aprobara llevar a juicio político al 
presidente Guillermo Lasso quien acorralado, frente 
a la inminente destitución, activó la llamada muerte 
cruzada para disolver al poder legislativo y entonces 
llamar a las urnas. En sus palabras, Lasso habló 
de una “grave crisis política y conmoción interna” 
para explicar esta decisión. Sin embargo, el hecho 
que para las elecciones ni él ni su partido presenten 
candidaturas muestra el desgaste y la debilidad 
política del actual presidente.

Además, los ciudadanos ecuatorianos también 
tuvieron la responsabilidad de decidir si apoyaban 
o no las consultas populares como la explotación 
petrolera del área natural protegida Yasuní y la 
explotación minera del Chocó Andino. 

En este sentido, las y los ecuatorianos votaron de 
manera positiva en la consulta popular que busca 
dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43, ubicado en 
el Parque Nacional Yasuní. Mientras que los quiteños 

decidieron prohibir la minería en el Chocó Andino, 
una reserva de alta biodiversidad del país.

Cabe destacar que la jornada electoral tuvo una muy 
buena participación (82,26%) y contó con fuerte 
presencia militar custodiando los establecimientos 
donde se desarrollaban los comicios, algo que no 
vimos en elecciones anteriores y muestra claramente 
un refuerzo de la seguridad para garantizar el derecho 
al voto en un clima de tranquilidad ciudadana. Las 
escuelas dictaron clases virtuales desde el día miércoles 
para que las fuerzas de seguridad pudiesen desde ese 
mismo día tomar el control de los establecimientos.

Otro dato para tener en cuenta fue la dificultad de 
muchos de los electores que se encuentran fuera del 
país y reportaron dificultades para votar a través de 
Internet. Si bien es la primera vez en que se permite 
el “voto telemático” -o sea que los ciudadanos ya 
no fueron personalmente a sufragar al consulado- 
el sistema registró alguna saturación al inicio de la 
votación lo cual complejizó la operatoria durante toda 
la jornada. El Consejo Nacional Electoral denunció 
un ataque cibernético y misiones de observación 
internacional solicitaron se informe sobre el impacto 
de las fallas técnicas sobre si el abstencionismo tiene 
relación con estos problemas.

Del total de electores (13.040.797) que se encuentran 
en el país, 409.250 corresponden al padrón electoral 
en el exterior, representando un 3% del padrón 
total. De varios de los cuales llegaron denuncias 
de migrantes ecuatorianos que se quejaron por no 
haber podido votar y en respuesta a esto, Revolución 
Ciudadana adelantó que pediría la anulación de la 
circunscripción de voto en el exterior.

Una vez finalizado el escrutinio oficial, comenzará 
en el país vecino una nueva etapa de la campaña 
electoral en la que se van a medir dos modelos de país. 
Tal como pasó en el año 2021 en clave correísmo y 
anticorreísmo.

Si bien hace dos años la contienda electoral la ganó 
el banquero Guillermo Lasso, tanto Ecuador como el 
correísmo transitaban momentos muy diferentes al 
que viven hoy. Actualmente Revolución Ciudadana, 
del expresidente Rafael Correa, vive hoy un resurgir 
tras varios años de caída, como reflejó su victoria en 



las elecciones regionales y municipales de febrero, 
mientras el país atraviesa la mayor crisis de seguridad 
de su historia.

La inestabilidad que hoy vive el país requiere 
de experiencia en la gestión y capacidad de 
gobernabilidad. Uno de los desafíos que tiene por 
delante Luisa González, la candidata que buscará en 
el balotaje ser la primera presidenta de Ecuador, es 

superar la posible unidad de los otros candidatos de la 
derecha clásica ecuatoriana rememorando a las y los 
ecuatorianos el control del territorio (hoy ocupado por 
el crimen organizado) y las grandes transformaciones 
del Ecuador durante el correísmo.





“16 de agosto: 
Día del Niño en Paraguay, 
el horror de la Guerra de la 
Triple Alianza



El Día del Niño en Paraguay, no es una 
celebración festiva. Recuerda la última de las 
grandes batallas de la Guerra del Paraguay o 

de la Triple Alianza que enfrentó, entre 1865 y 1870, 
a los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay con el 
ejército paraguayo. La Batalla de Acosta Ñu o De los 
Niños, uno de los episodios más crueles y sangrientos 
de ese conflicto.

El 16 de agosto de 1869, las diezmadas tropas del 
Mariscal Francisco Solano López, conformadas en 
su gran mayoría por ancianos y chicos de entre 6 y 
14 años, enfrentaron a 20.000 soldados brasileños, 
acompañados por el ejército argentino. Historiadores 
y analistas de distintas nacionalidades e ideologías 
coinciden en destacar el valor y coraje de los y las 
paraguayas y el de aquellos niños que murieron 
defendiendo a su nación.  

Luis Felipe María Fernando Gastón de Orleans, más 
conocido como el Conde D´Eu, nieto del Rey Luis 
Felipe I de Francia y yerno del Emperador Pedro II 
de Brasil, llega al Paraguay en el verano de 1869. Su 
suegro lo había designado en reemplazo del Marqués 
de Caxias, comandante del ejército brasileño en 
operaciones. En agosto de aquel año las fuerzas 
aliadas ya habían ocupado Caacupé, destruido los 
hornos de fundición de hierro de Ibicuy, asolado 
Piribebuy y continuaban avanzando, quemando a 
su paso las poblaciones que encontraban, violando a 
las mujeres, degollando a los viejos y a los heridos. 
El General paraguayo Bernardino Caballero se 
alejaba del lugar ayudado por ese ejército de niños 
que empujaban carretas cargadas con municiones y 
alimentos; los pocos soldados a su mando, cargaban 
anticuados fusiles y cañones de corto alcance. 

Jorge Drkos
Secretario Ejecutivo Ajunto 

de la COPPPAL Región 
Sudamérica



Al llegar al paraje denominado “Campo de Acosta 
Ñu” quedaron atrapados en el terreno y rodeados. 
No tenía opción, debía enfrentar al enemigo con los 
soldados que le quedaban y camuflar a los chicos 
con barbas postizas, algunas realizadas con chala de 
maíz o pintando sus rostros con carbón. Vestidos 
con los uniformes rojos que quedaban,  portaban 
fusiles hechos con palos de madera que a la distancia 
intentaban parecer “un ejército bien preparado”. 
Había que engañar al enemigo, ganar tiempo para 
que el Mariscal López continuara su marcha hacia 
Cerro-Corá.

La Caballería del Imperio brasileño al advertir que 
solo eran niños los que combatían, sintiéndose 
engañada, arremetió con fiereza y crueldad, 
degollando y acuchillando aquel “ejercito de 
inocentes”. El historiador brasileño Julio José 
Chiavenatto escribió “…niños de seis a ocho años, 
en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban 
a las piernas de los soldados, llorando que no los 
matasen. Y eran degollados en el acto.  Al caer la 
tarde y cuando la batalla estaba, las madres de los 
niños paraguayos salieron de la selva para rescatar los 
cadáveres o socorrer a los pocos sobrevivientes. Fue 
en ese momento que el Conde D´Eu ordenó, prender 
fuego a los pastizales del campo de batalla quemando 
vivos a las madres y a los heridos caídos. Las tropas 



brasileñas, cumpliendo las órdenes de ese loco 
príncipe, empujaban a punta de bayoneta adentro de 
las llamas a los que intentaban salir de la fogata. No 
se conoce, en la historia de América del Sur por lo 
menos, ningún crimen de guerra más hediondo que 
este.” Más de tres mil niños murieron en esa batalla, 
los aliados solo tuvieron cuarenta y seis bajas.

La Guerra del Paraguay o de la Triple Alianza, fue el 
Genocidio más grande del Siglo XIX, es la historia 
más ocultada de nuestra historia. Se necesitó de 
los ejércitos más poderosos de aquel momento y el 
respaldo del Imperio Británico para vencer la heroica 
resistencia del pueblo paraguayo.

Gobernado por Francisco Solano López, el 
Paraguay poseía altos hornos de fundición, fábricas 
metalúrgicas, de arsenales, el primer ferrocarril de 
Latinoamérica, astilleros, navegación a vapor, líneas 
telegráficas eléctricas que unían Asunción con Paso 
de la Patria; era la única nación de América Latina 
que no tenía deuda externa y era acreedora de 
Alemania y Rusia. Fomentaba además la educación 
pública y gratuita, defendía el derecho a la tierra y a 
la alimentación. Al finalizar el conflicto, el país quedó 
devastado por las pérdidas demográficas, económicas 
y territoriales. Fueron asesinados aproximadamente 

un millón de paraguayos y se puso fin al intento 
de desarrollo autónomo y proteccionista más 
importante de América del Sur de aquellos años.

La firma del Tratado de la “Triple Infamia”, tenía como 
finalidad acabar con el tirano, garantizar la libertad 
de expresión, la democracia y el libre comercio; estas 
fueron las excusas utilizadas en aquel momento 
para declararle la Guerra al Paraguay. La táctica 
empleada contra López no es nueva: demonizar al 
enemigo o al adversario. Se pronuncian y escriben las 
mentiras más infames y construyen una indignación 
prefabricada que justifica la invasión a un territorio, 
la barbarie contra un pueblo o la destrucción de una 
nación, como fue en este caso. 

Hoy, esos mismos argumentos se repiten para 
desestabilizar a los gobiernos populares de la región. 
Cambian los actores y los nombres pero los objetivos 
son los mismos. Debilitar nuestras democracias 
e impedir, sin importar los costos, el desarrollo 
soberano de nuestras Naciones que luchan  por lograr 
el bienestar  de nuestros pueblos.



El Plebiscito de Cerro Chato de 1927 fue un referendo realizado el 3 de julio de 1927 en la localidad 
de Cerro Chato, en Uruguay, que más allá de la finalidad por la que fue realizado —decidir la ju-
risdicción del pueblo, que se la disputaban tres departamentos— singularizó al Uruguay en América 
Latina ya que fue la primera vez que la mujer ejerció el derecho de voto.

El 3 de julio de 1927, durante el Plebiscito de Cerro Chato, Uruguay se convirtió en el primer país 
latinoamericano en hacer efectivo el voto  femenino, un derecho que ya había  sido aprobado en  la 
reforma constitucional de 1917.

3 de julio de 1927
Uruguay primer país en 
Latinoamérica con voto 
femenino

Fue el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres acudieron por primera vez a las urnas en una elección 
federal, gracias a la lucha de grupos feministas; una figura importante en este hecho es Elvia Carrillo 
Puerto, una feminista y política mexicana que se convirtió en una de las primeras en formar parte del 
cuerpo legislativo del país y luchó hasta la obtención del voto femenino.

3 de julio de 1955
Las mujeres mexicanas 
votan por primera vez

Julio



5 de julio de 1811
Firma del Acta de la 
Declaración de Independencia 
de Venezuela

El Acta  de  la  Independencia  de Venezuela  es  un  documento  redactado  y  firmado  el  5  de  julio  de 
1811, en el que representantes de siete de las diez provincias pertenecientes a la Capitanía General 
de Venezuela en Sudamérica, reunidas en la capilla Santa Rosa de Lima de  la ciudad de Caracas. 
Declararon el 5 de julio su independencia de la Corona de España, estableciendo una nueva nación 
basada en principios republicanos y federales, aboliendo para siempre la Monarquía bajo los valores 
de la igualdad de los individuos, la libertad de expresión y la prohibición de la censura. 

Consagra  el  principio  constitucional  y  se  opone  radicalmente a  las prácticas políticas,  culturales  y 
sociales  que  habían  existido  durante  trescientos  años  en  la  América  española.  La  Declaración  es 
notable por ser el primer caso de una Colonia española de América que declara su  independencia 
absoluta.

El 20 de julio se celebra el Día de la Independencia en Colombia, ya que en esta fecha se dio la firma 
del Acta de la Revolución que terminó con la liberación del país de la colonización española. Este día 
fue decretado en el año de 1873 por los Estados Unidos de Colombia; nombre que en ese momento 
tenía el país.

Todo sucedió o comenzó, el 20 de julio de 1810 cuando se desarrollaba una junta entre españoles y 
criollos en Santa Fé, específicamente en la casa de José González Llorente, en la cual se produjo un 
altercado por el préstamo de un florero que terminó en la firma de Acta de Independencia de Santa 
Fé de 1810.

Este episodio es mejor conocido como “El Florero de Llorente”, el cual desencadenó uno de los eventos 
más importantes en Colombia para que se diera la independencia del país a mano de los españoles.

20 de julio de 1910
Día de la Independencia en 

Colombia



28 de julio de 1821
Día de la Independencia del 
Perú

El 28 de julio de cada año se conmemora uno de los hechos más históricos de la historia del Perú la 
Independencia del país, celebrada en la misma fecha pero del año 1821. El 28 de julio de 1821 se llevo 
a cabo en la Lima mediante un Cabildo Abierto la proclamación de la Independencia de Perú, así de 
esta manera se rompió el dominio con el yugo español. A partir de ese día el país peruano se declaro 
libre de cualquiera denominación extranjera, por la voluntad general de los pueblo.

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora desde 1994 cuando la Asamblea General 
de  la Organización de  las Naciones Unidas (ONU) acordó que se celebrase el 9 de agosto de cada 
año. Esto con el objetivo de acortar las diferencias y el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas.

09 de agosto de 1944
Día Internacional de los 

Pueblos Indigenas de 
Guatemala.

Agosto



10 de agosto de 1809 
Independencia de Ecuador.

El 10 de agosto de 1809, es una fecha recordada por los ecuatorianos al conmemorar el Primer Grito de 
la Independencia, esto marco la historia de la libertad de América, rindiendo un homenaje merecido 
a la valentía de aquellos que fundaron esa nación.

Esta fecha es considerada como el inicio de la independencia de lo que hoy es Ecuador, cuando los 
criollos  se  rebelaron  contra  el  presidente Ruiz  de Castilla,  declarando  insubsistente  el  gobierno de 
la Audiencia. Los diputados barriales que fueron parte de este suceso suscribieron un acta en la que 
confirmaban la rebelión y organizaban de manera diferente la administración.

En este documento se  insinúa una invitación a otras ciudades para voluntariamente aliarse con el 
Gobierno Interino que representa a Fernando VII, mientras recupera la libertad.El 10 de agosto de 
1809 fue un movimiento revolucionario, Quito sembró la semilla y América siguió el ejemplo.

12 de agosto de 1999
Día Internacional de la 

Juventud.

La  juventud  es  el  futuro  del  mundo  entero,  así  que  el  Día  Internacional  de  la  Juventud  tiene  el 
propósito  de  reconocer  su  importancia  y  promover  su  participación  en  los  procesos  de  cambio.  Se 
conmemora cada 12 de agosto, desde 1999 cuando esta fecha fue reconocida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Este día fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999 como una forma 
de aumentar la conciencia entre la población mundial sobre los problemas que afectan a los jóvenes en 
todo el mundo. 



13 de agosto de 1521
La caída de México-Tenochtitlán

La fecha del 13 de agosto de hace hoy exactamente 500 años, se suele contar como la fecha en que 
la  ciudad  más  importante  que  habían  levantado  los  indígenas  de  América  del  Norte  –México-
Tenochtitlán, cedió al asedio y cayó en manos del ejército español encabezado por Hernán Cortés

La caída comenzó el 22 de mayo de 1521 cuando los capitanes del ejército de Cortés, Pedro de Alvarado 
y Cristóbal de Olid, salieron de la vecina ciudad de Texcoco hacia el lugar que los aztecas denominaban 
Chapultepec para obstruir el acueducto que surtía de agua limpia a la gran Tenochtitlán.

A partir de esos días de mayo comenzó el sitio emplazado por los españoles para hacer rendir a los 
defensores de Tenochtitlán, encabezados por el último huey tlatoani (literalmente “Gran dueño de la 
palabra” o “Gran orador”, que podría ser entendido como Rey o Emperador en términos occidentales) 
Cuauhtémoc (cuyo nombre quiere decir “Águila que cae”).

La antigua ciudad de Panamá, mejor conocida como Panamá la vieja, fue fundada por Pedro Arias 
de Ávila el 15 de Agosto de 1519, hace 503 años, y se convirtió en la mas antigua de las capitales de 
Tierra firme. Al inicio las viviendas eran construidas de madera porque las piedras eran sumamente 
costosas.

15 de agosto de 1519
Fundación de la antigua 

Panamá.



25 de agosto de 1825
Independencia

En  Uruguay,  la  expresión  Declaratoria  de  la  independencia  refiere  al  acto  realizado  el  25  de 
agosto de 1825 por el Congreso de la Florida, integrado por representantes de los cabildos de los pueblos 
de la Provincia Oriental. 

Por  medio  de  este,  la  Provincia  Oriental  proclamaba  su  independencia  del  Imperio  del  Brasil  y 
se declaraba parte de  las Provincias Unidas del Río de  la Plata  “a  las que  siempre perteneció por 
los vínculos más sagrados que el mundo conoce”; por  lo mismo, no se  trató de una declaración de 
independencia de una nación autónoma, aunque expresaba su soberanía.

Septiembre

1 de septiembre de 1939
Estalla la segunda guerra mundial con 

la invasión de Alemania a Polonia

El  1  de  septiembre  de  1939  aconteció  la  invasión  alemana  de  Polonia,  una  acción militar  de  la 
Alemania nazi encaminada a anexarse el territorio polaco. La operación técnica fue conocida como 
“Caso Blanco”. Este acontecimiento es reconocido como el detonante de la Segunda Guerra Mundial 
en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. 

Dicha invasión de Polonia fue la primera de las agresiones militares que la Alemania de Adolfo Hitler 
emprendería. El ejército polaco opuso poca resistencia y fue fácilmente derrotado. Para ello, Alemania 
empleaba su famosa técnica llamada “guerra relámpago”, la cual tiene como base el movimiento rápido 
de cuerpos blindados y su máxima potencia de fuego durante los primeros días de conflicto bélico.



7 de septiembre de 1822 
Independencia de Brasil.

La Independencia de Brasil comprende una serie de eventos políticos ocurridos entre 1821 y 1824, la 
mayoría de los cuales incluyeron conflictos entre Brasil y Portugal. Dando así paso a la proclamación 
de independencia presentada por el Imperio de Brasil, el 7 de septiembre de 1822.

Fue un período importante en la historia del país y se diferencia del resto de guerras de independencia 
hispanoamericanas  en  que  fue  un  proceso  independentista  pacífico  y  además  fue  dirigido  por  un 
miembro de la familia real, el príncipe heredero Pedro I, que se convertiría en emperador. El régimen 
resultante fue el Imperio de Brasil, una monarquía constitucional que perduró hasta 1889 siendo así 
el régimen monárquico independiente más duradero de América.

15 de septiembre de 1821
Día de la Independencia de 

Costa Rica

Día de la Independencia de Costa Rica se celebra el 15 de septiembre. La fiesta conmemora el fin del 
gobierno colonial de España sobre Centroamérica, la adopción de la primera constitución de Costa 
Rica y las primeras elecciones, que tuvieron lugar en 1821.

El proceso de la independencia empezó a desarrollarse por causas económicas y políticas. A pesar que 
la independencia de Costa Rica se llevo a cabo el 15 de septiembre de 1821, previo al acontecimiento 
una parte de Costa Rica ya era independiente del yugo español.



15 de septiembre de 1821
Firma del Acta de Indepen-
dencia de Honduras

El  15  de  septiembre  de  1821  se  firmó  el  Acta  de  Independencia  de  las  Provincias  Unidas  de 
Centroamérica. Durante la época colonial Honduras perteneció al Virreinato de la Nueva España. 
Tras  tres  siglos de  colonización, un grupo de provincias  se unieron para  conformar  las Provincias 
Unidas de Centroamérica para luchar juntas por su Independencia. Éstas estaban conformadas por: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

16 de septiembre de 1810
Independencia de México

El movimiento por la independencia de México se inicia la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en 
Dolores, Guanajuato. En esa madrugada el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión contra 
la corona española que había dominado el país por casi 300 años.

En la madrugada de aquel día, Miguel Hidalgo y Costilla realizó el “Grito de Dolores”, un llamado a 
los mexicanos para luchar por su independencia. La guerra se peleó por 11 años consecutivos, durante 
cada una de  sus  etapas  fueron asesinados muchos personajes  relevantes  en  la historia de México; 
mujeres y hombres que aportaron a la lucha.

11 años después, con el ejército Trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, 
se dio el fin de la Independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Desde entonces cada año se 
realiza el Grito de Independencia en los distintos niveles de gobierno y los encargados de encabezar las 
tradicionales ceremonias son el Ejecutivo Federal, gobernadores y presidentes municipales, así como 
alcaldes.



21 de septiembre 
Día Internacional de la Paz - ONU

En un principio, el Día Internacional de la Paz se celebraba el tercer martes del mes de septiembre. 
Fue en el año 2001 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), estableció el 21 de 
septiembre como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones 
y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos, así como exhortar a las naciones y 
personas a que abandonen las armas y reafirmen su compromiso de vivir en armonía unas con otras.





En el mes de julio, la Secretaria Ejecutiva 
de nuestra Conferencia realizo una 

serie de reuniones en Europa, donde se 
destacó la visita al Willy Brandt Haus, 
sede del Partido Socialdemócrata Alemán 
(SPD). En Berlín se dio el encuentro con 
el coordinador mundial de la Alianza 
Progresista, el compañero Conny Reuter.

La compañera Edmonde Supplice en carácter 
de vicepresidenta de la COPPPAL tuvo la 

oportunidad de reunirse con el Scretario General 
de la ONU, con el que pudo conversar sobre la 
situación del Caribe y en especial de Haití.

Durante este tiempo, los jóvenes de la COPPPAL también 
estuvieron muy activos. El presidente de COPPPAL 

Juvenil, Carlos Mancilla estuvo presente en Marruecos para 
asistir en nombre de la organización al encuentro de Jóvenes 
Parlamentarios. En él, pudo dar a conocer los avances en 
políticas juveniles en América Latina, desarrollados por la red 
de Jóvenes Parlamentarios impulsados desde la COPPPAL.





 El ponente realizó una comparativa 
del sistema de seguridad de los diferentes 
escenarios de Seguridad Pública que se 
viven en los países latinoamericanos y 
caribeños; puntualizando estrategias que 
permitan elevar los niveles de seguridad.

 El especialista en comunicación 
política brindó herramientas precisas con 
las que las y los miembros de los partidos 
pertenecientes a la COPPPAL, podrán 
aplicar en las diferentes regiones a las que 
pertenecen.

 En la sesión puntualizó las 
habilidades precisas que ayudan a 
todas y todos que están al frente de una 
responsabilidad del servicio público.

 La especialista detalló la 
importancia que tienen las mujeres en el 
actuar político, nos brindó un escenario 
donde la mujer tienen una mejor 
participación y los espacios que se tienen 
en la lucha de una inclusión.



 Ante los retos que tienen los 
países de América Latina y el Caribe para 
cumplir las metas propuestas de la Agenda 
2030, Roberto mencionó los avances y 
proyectos estratégicos que se tienen como 
patria grande para llegar a los objetivos 
acordados.

 Como eje medular en los diferentes 
comicios que se realizan en los diferentes 
partidos pertenecientes a la Conferencia, 
Rodrigo compartió herramientas para 
fortalecer las estrategias que nos ayuden 
acercarnos con la ciudadanía.

 El ejercicio de la política conlleva 
una gran responsabilidad que se tiene con la 
ciudadanía, en esta sesión, Esteban Paulón 
compartió lo importante que es hacer una 
política con responsabilidad social.

 En la última sesión de la segunda 
edición, el vicepresidente de la COPPPAL 
para América del Norte hizo hincapié de 
la importancia de crear una cercanía real 
con la ciudadanía fortaleciendo el actuar 




