
Uníversídad Nadonal Autónoma
p . 

de Mexico

Escuela Nadonal de Estudíos Profesíonales

ARAGON

EL ENFOQUE GEOPOLITICO DE LA

ADMINISTRACION REAGAN HACIA

CENTROAMERICA: PERIODO 1980-1983. 

T E S I S
Que para obtener el Título de. 

LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES

P r e s e n t a

Ma. Elena Sílvía Santos Rosas

Edo. de Mex. 1985



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A. 

FADRES

Fore.ue su esfuerzo constante por

enfrentar lbs Obstáculos que hay
en la vida, constituye w¡ mayor

orgullo y me ha dado el valor y
la. sereni<-Ipcl en la soluci6n de - 
los problemas, lo cual significa

la mayor herencia que pudiera re- 
cibir. 



RECONOCIMENTO A: 

LIC. SíRI(,UE LUIS MC-" 

Por su colaboraci6n en la asesoría
del trabajo y sus - reflexiones sobre
el inismo. 

LIC. PATRICIA RCSALES

Por el enor- e apoyo administrativo
brindado. 

C. Pk. GUILLERIMO ROSAS CEREZO

Por su apoyg moral y material en
la elaboraci6n de esta tesis. 



I X D 1 C E

EL ENFOQUE GEOPOLITICO DE LA ADMINISTUACION PEAru1
HACIA CE17TR-O.P2,l<E2ICA: FERICDO 1980- 1983. 

Págs. 

INTTMODUCCIOTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I. PERSPECTIVA GEOPOLITICA DE LA HEGEMONIA l2TO-lZTFV4=- ICAIJA

EN CENTROAMERICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. La política exterior de Estados Unidos hacia An6rica
Latina: de la postguerra hasta la década de los 701s. 11

2. La política exterior de la Administraci6n Carter ha- 
Cia América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2. 1. Principales lineamientos de la política exterior
de Carter hacia América Latina: el caso centro- 

americ ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24

II. AYERICA CENTRAL Y LA COINCEPCION GLOBAL DE REAGAN. . . . 33

1. Principales colaboradores en el diserio de politica ex
terior hacia CentroamIrica . . . . . . . . . . . . .. 34

2. Principales Índicadores de la importancia de Centro- 
américa en el interés nacional de Estados Unidos . .. 42

2. 1. Indicadores econ6micos . . . . . . . . . . . . . 42

2. 2. Indicadores geográficos . . . . . . . . . . . . 44



pág. 

III. PRIliCIPALES ARGUM- 1.U ÒS DE LA - STRATEGIA GLCBAL
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I N T R 0 D U C C 1 0 N

El retorno a conceptos geopolíticos sobre el balance global - 

del poder entre la Uni6n Soviética y los Estados Unidos, al fi

nalizar la d6cada de los setentas, responde a una visi6n gene- 

ral sobre la pérdida del liderazgo norteamericano en el mundo

frente a los aliados en Europa Occidental y -Frente a los pal- 

ses del tercer mundo. 

Los acontecimientos en la regi6n centroamericana ( conside

rada en términos geopolíticos como la tercera frontera), refle

jaban la incapacidad de Estados Unidos para preservar su lide- 

razgo en una zona de influencia directa. Asimismo, los inciden~ 

tes sobre los rehenes norteamericanos en Irán y la presencia - 

de las tropas soviéticas en A£ganistán entre otros, hacían im- 

perante el abandono del período de contencí6n en las relaciones

frente a la Uni6n Soviética, considerando que esta política, so

lo había fortalecido el avance soviético en el mundo y en todos

los aspectos, principalmente hacia zonas de vital importancia -- 

geopolítica para el gobierno norteamericano. 

La opini6n pública norteamericana sobre las decisiones en

materia de política exterior, se orient6 hacia actitudes más - 

agresivas que reflejaran la decisi6n de Estados Unidos de imp l

dir a toda costa el avance soviético. 
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En cuanto a la política exterior de la Administraci6n - 

Carter hacia América Latina, se desataron fuertes críticas en

contra de la actitud flexible frente a la Uni6n Soviética, la

cual di6 lugar a la penetraci6n comunista en el hemisferio la

tinoamericano. Por otra parte, se critic6 la visi6n globalista

de la Administraci6n, que consideraba los £ actores econ6micos

sobre cualquier interpretaci6n estratégica, así como su poi£ 

tica de Derechos Humanos err6nea que debílit6 a los aliados - 

confiables y acordes a los intereses de Estados Unidos frente

a las fuerzas subversivas Lomo sucedi6 con el gobierno de Anas

tacio Somoza en Nicaragua £ rente a las fuerzas sandinistas; y

como sucedía en El Salvador con el gobierno de Napole6n Duarte

rente a las fuerzas radicales de oposici6n). 

Entre otro de los argumentos que se presentaron, se crit,i

c6 la carencia de £ lekibilidatl en el disefío de política exte— 

rior hacia América Latina, en cuanto a la consideraci6n de ca- 

tegorías econ6micas ( países desarrollados, medianos y pobres), 

que no correspondían a sus condiciones estructurales internas

y por lo tanto a la diversidad de sus problemas prioritarios. 

Un tercer argumentn y- prevaleci6 en la opini6n p- blica

norteamericana, se refiri6 al optimismo sobre la seguridad de

los intereses norteamericanos en la regi6n por parte de los es

tratega@ de Estados Unidos, que impidi6 evaluar eficientemente

la capacidad de movilizaci6n de las fuerzas de izquierda, por

io tener gran importancia para la estrategia de política exte- 

ior como £ u& la regi6n centroamericana. 
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La presente tesis, estudia la transici6n del enfoque alo

bal a partir de la percepci6n econ6mica del presiden -le Carter

kasta el retorno de ar,,umentos estratécicos a finales de su co

bierno, así como la concepci6n ceopolítica que caracteriza a

la Administraci6n Reagan en el manejo de la política exterior

hacia la re- i6n latinoamericana y par' icularmente 1, acia Centro

amiirica. 

De esta forma podremos apreciar que, al igual que la Ad- 

ministraci6n Carter, Reagan mantiene un esquema global de di- 

ferenciaci6n en el trato con los países del hemisferio, s6lo

que con un en£oque diferente. Se sustituye el concepto de - 

ftercer mundo' que sostiene el enfoque econ6mico global; por

el concepto de * países en desarrollo* que plantea el enfoque

estratégico de Reagan. Sin embarco, ambos presentan el mismo

error: considerar la diferente situaci6n socioecon6mica inter

na de los países del hemisferio dentro de categorías que agru

pan dos o más países con diferentes problemas y cambios socia

les ií7ualmente diferentes, como si pudieran resolverse bajo

una f6rm.ul-a ceneral en torno a una concepci6n global determi~ 

nada. 

La realidad nos muestra que la compatibilidad de intere- 

ses entre los países de ! a reci6n centroamericana y los Esta- 

a5os Unidos, depende de]. = ado en que estas relaciones se lle- 

ven a cabo dentro de un contexto real y no ficticio, que con- 
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s ---dere la situaci6n interna de cada país fuera de toda catego~ 

ría esi.rat.- ica o econ6mica de beneficio unilatera! por parte

del ro'rierno norf-eamericano. De no ser así, la brecka rue exis

te entre la diferenciaci6n de los aliados leales o con£iables

y los casos críticos, se irá cerrando liasta acrecentar la cate

coría de los casos críticos. Costa Rica_ y' Guatemála por ejemplo, 

si bien constituyen recímenes estratécicamente confiables a - 

los intereses norteamericanos, debido a su capacidad para man- 

tener el s.tatus quo; uno por la vía democrática y el otro por

la vía represiva, dada la profundidad de sus problemas econ6- 

micos y sociales internos, se acercan a ésta última categoría

destinada para caracterizar los casos de Nicaracua, Granada y

Cuba. 

Un segundo punto de reflexi6n sobre la adopci6n de una = 

estrate 7ia regional con carácter global, es la selectividad de

los intereses de acuerdo a la importancia ceopolitica que ge- 

nera obstáculos en sí misma y, cuestiona en acontecimientos no

previstos, la lealtad de ! os países en el momento en que más

se les requiere. Así tenemos a Argentina, en su reivindicaci6n

por las islas Malvinas; la neutralizaci6n provisional de Vene- 

zuel4k; o cierta autonomía por parte de los robiernos de Guate- 

nala y Costa Rica con respecto a su interpretaci6n diferente

de la seguridad nacional, que lo confirman. 

En otras palabras, 
el en£oqUe geopolítico cue adopta la

P,dministraci6n Rea an para interpretar el equilibrio del poder

norteamericano frente a la Uni6n Soviética, encierra limitan— 

tes en sí mismo, porrne las , nedidas tendientes a defender el
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ecuilibrío este -oeste, no siempre van de acuerdo al consenso

internacional, cue se orienta mas ` acia un Nuevo Orden Inter~ 

na( io--ial, la promoci6n del, desarme, la defensa de los recur— 

sos naturales o la dcfensa de sus es- ructuras políticas y eco

n6micas ínternas.. más cue el se- Uir los lineamientos de una

rolític¿ (le contenci6n soviltica, sobretodo cuando se pierde

credil-.ilidad a nivei internacional sobre los argumentos norte

americanos en contra de Moscú. Mientras que a nivel interno, 

el apoyo de los ciudadanos -.qor eamericanos a los proyectos de

política exterior, dependerá del 7rado en clue los principales

indicadores econ6micos se manifiesten positivamente y que no se

descuiden los sectores prioritarios dentro de la distribuci6n

del -casto público. 

El primer capítulo, analiza la transici6n del enfoque glo

tal de Carter, así como las causas que motivaron un giro en su

concepci6n oricinal. Asimismo, se evalúan los diferentes crite

rios que mantienen las Administraciones Cartér y Reaqan, hacien

do ¡ Uncapié en el enfoque estratégico que Reacan adopta para ex

plicar los movimientos populares en Centroamérica; a partir del

cual justifica sus medidas para impedir el avance comunista, - 

utilizando ar~—entos te6ricos de la post uerra, entre ellos: 

la teoría del domin6. 

En el capítulo II, se contemplan iza principales argumentos

crue sostienen los es- ratet7as nor—eamericanos para considerar - 

la impor,-ancia cue tiene el Istmo Centroamericano, desde dos

enfo- ues: econ6mico y : eo! r6fico- 

EN el capítulo III, se seZalan los principales lineamien- 
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tos de los cue parte la Administraci6n Rearjan, así como la

estratecia cradual de contenci6n del comunismo a partir de

El Salvador; lo cue nos permitirá observar el carácter va- 

riable de la misma, conForme no se adecúen a una realidad

dada. 

En el capitulo IV, se analizan las principales medidas

adoptadas por Rea an para complementar la estratecia gradual

de contenci6n, que permitirá evaluar los £ actores limitantes

y las perspectivas de 6xito de tal estrate lia. 

Por último, se plantea la alternativa que sustituya to- 

da medida lendiente a una intervenci6n militar directa por

parte de Es- ados Unidos, así como los riesj7os que presenta

una opci6n de tal magnitud. 
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I. PERSPECTIVA GEOPOLITICA DE LA HEGEMONIA NORTEAMERICANA

EN CENTROAMERICA. 

El concepto de geopolítica encierra en sí mismo, la rela— 

ci6n que existe entre la ubicaci6n geográfica de un Estado y su

actitud política en busca de la preservaci6n de las condiciones

necesarias para la reproducci6n social, econ6mica y cultural del

mismo. 

En el caso de Estados Unidos, explica la relaci6n que exis- 

te entre los ideales tanto del partido dem6crata como del parti- 

do republicano, y su oposicí6n a toda expansi6n territorial e -- 

ideol6gica de otros 6stados que limiten o amenacen la preserva— 

ci6n de su espacio vital hist6ricamente constituído ( inicialmen- 

te en contra del absolutismo real europeo; más tarde contra el - 

fasciEmo de los países que conformaron el eje Berlín- Rcma- Tokio; 

y últimamente en contra del comunismo internacional). 

Partiendo de esta a£irmaci6n. vemos que el enfoque geopolí- 

tico norteamericano constituye la base ideol6gica para 1,a £ ormu- 

laci6n de los lineamientos generales en materia de política exte

rior y contiene dos elementos de gran importancia: uno estratlgil

co; porque busca mantener el equilibrio ideol6gico, econ6mico y

militar frente aquellos países que se disputan el liderazgo en

el mundo y; otro ideol6gico. porque intenta crear consenso bipaZ
tidista en contra de las incursiones externas a lo que hist6rica

mente representa su espacio vital, cuya extensi6n econ6mica, po

lítica e ideol6gica se denomina sistema capital,ista. 



A partir de la Segunda Guerra Mundial, la visi6n concreta - 

de amenaza al inter6s nacion norteamericano se percibe en - 

funci6n de la incompatibilidad de dos sistemas econ6micos, so- i

ciales y culturalmente di£erentes— -capitalismo y socialismo-, su

disputa por el predominio en el mundo y la relaci6n de paridad

o dominio estrat6gico que modifiquen el equilibrio del poder en

favor del socialismo. El presidente Truman defini6 en proyecci6n

geopolítica el concepto de suma cero ( 1), el cual se refería a - 

que cada país del mundo por naturaleza tiende a decidir su modo

de desar ol y por consiguiente, modifica el balance de dominio

entre los dos sistemas - capitalismo y socialismo-, representando

las p&rdidas para una de las dos potencias en el marco global, 

una ganancia para la otra y viceversa. Así vemos que, en su ob- 

jetivo por preservar sus zonas de in£luencia, las acciones de Es

tados Unidos tenderán a evitar cualquier modificaci6n del equi- 

librio en favor del enemigo. 

Geopolíticamente, Nn(2rica Latina se consider6 una zona de

influencia directa y segura , donde podía difícilmente cuestio- 

narse la capacidad de liderazgo norteamericano en la regi6n. - 

porque contaba con múltiples m6todos e instrumentos econ6mi- 

cos, políticos y militares, que permitían mantener cierto opt¡ 

mismo sobre la seguridad de la regi6n (como había sucedido con

xito en Guatemala en 1954, y aunque la excepci6n £ u6 el gobier

no de Cuba, sirvi6 de ejemplo para evitar que se repitiera el

1 ) ROstOlu, Walter W., " La concentraci6n y di£usi6n del
poder", La di£usi6n del poder: 1957- 1972, Barcelona, 

ESpafia Editores DOPESA, 1973, pp. 18- 36. 



caso en República Dominicana en 1965 y mas tarde en Chile en

19 -1 J . 

El rol hist6rico que ha descimpeñado el gobierno de Estados

Unidos como actor dominante en el hemisferio latinoamericano, - 

así como la forma en que ejerce su influencia a partir de la Se

gunda Guerra Mundial, nos sirve de punto de partida para anali- 

zar el actual enfoque geopolítico de la Administraci6n Reagan y

su interpretaci6n de la crisis centroamericana dentro de un con

texto global. De este modo, veremos que en cada una de las ac-' 

cíones encaminadas a restablecer el orden en la regi6n, existe

un elemento de continuidad; es decir, el objetivo contra el cual

se dirigen las acciones norteamericanas siempre esta presente: 

la Uni6n Sovi6tica. Esa presencia se perc-ibe en el hemisferio

latinoamericano y particularmente en la Cuenca del Caribe, a - 

trav6s de las políticas de los gobiernos de Fidel Castro en Cu- 

ba y el gobierno sandinista en Nicaragua. 

Aún cuando las Administraciones norteamericanas adopten

políticas de acercamiento hacia Amésrica Latina para preservar

su liderazgo en la regi6n como fueron las políticas de Buena Ve- 

cindad de la Administraci6n Roosevelt; la Alianza para el Progr£ 

so de la Administrací6n Kennedy; la Política de Respeto a los De

rechos Humanos de la Adminstraci6n Carter o la actual Iniciati- 

va de Ayuda Econ6mica para la Cuenca del Caribe de la Administra

cion Reagan, mantienen presente su ret6rica antisoviftica en el

marco global del equilibrio del poder. 

Centroam&rica desde una perspectiva de seguridad nacional

de Estados Unidos, se incluye en el tIrmino utilizado por los

estrategas norteamericanos de Cuenca del Caribe. el cual engloba
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a los países centroamericanos ( Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica), Panamá, Colombia, Venezuela y las islas

del mar de las Antillas, GUyana y Surinam. A veces M6xico se in- 

cluye dependiendo del t6rmino, sin que ello signifique que no se

consideran las diferencias polftico-econ6micas de los países que

la integran, s6lo que el inter6s geopolítico norteamericano las

agrupa en esta forma.( 2) 

2) Di Giovanni, Cleto et. Al., Crisis in Central America, 

Instituto de Estudios Avanzados Internacionales, Coral
Gable, Florida, Universidad de Miami 1981. pp. 30



1. La política exterior de Estados Unidos hacia

AmIrica Latina: de la postguerra hasta la dkada

de los setentas. 

Al finalizar la Segunda Querra Mundial, la política de

Estados Unidos hacia Amt?rica Latina, present6 poca importan- 

cia dentro del concepto de seguridad nacional, principalmen- 

te porque Estados Unidos había resultado victorioso en la - 

Guerra sobre las demás potencias europeas y se constituía en

la máxima potencia econánica, política, militar y nuclear en

el mundo*. 

La visi6n hacia Centroam&rica fut- optimista debido al de

rrocamiento de las dictaduras militares en la regi6n ( que ha- 

bían llegado a simpatizar con las potencias del eje) dado que

en ese momento el derrocamiento no constituía ninguna p&rdida

en el equilibrio del poder frente a la Uni6n Sovi6tica, porque

sus intereses de de£en a de la seguridad nacional, estaban en- 

focados en Europa Occidental principalmente. Por otra parte, - 

la constituci6n de múltiples alian as político -militares ( por

ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia 2ecíproca en

Am6rica Latina), patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos, 

les permitía optimizar el Ixito en el control de toda trans— 

El debilitamiento econ6mico de Gran Bretafía, Francia así

como la derrota de los palses del eje y la dependencia - 
econ6mica de China Nacionalista con respecto a Estados ~ 
Unidos, configuraron esta supremacía. 
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cwn aci6n interna en los países del hemisferio occidental ( 3) 

Sin embargo, al finalizar la d6c_ada de los cuarentas, la

Guerra Fría llev6 a un cambio en esta percepci6n optimista del

balance del poder, debido al temor contra el expansionismo so- 

viftico y el movimiento comunista a nivel internacional. Los

argumentos sobre la vulnerabilidad de los intereses de seguri- 

dad nacional norteamericanos, aparecen como elementos básicos

dentro del diseffo de polí tica exterior, en los t6rminos de con

benci6n del comunismo. 

La guerra £ ría se inici6 en AmIrica Latina en medio de una

histeria anticamunista a finales de la d6cada de los cuarentas.' 

La racionalidad de la Adminístraci6n El senhover, veía detrás de

todo esfuerzo nacionalista o de carácter reformista, la amenaza

del expansionismo sovilticor*. 

El caso de Guatemala, donde la política de reparto agrario

y el proceso de democratizaci6n de los gobiernos de juan josl

AriSvalo ( 1945- 1951), y más tarde el gobierno de jacobo Guzmán

de Arbenz ( 1951- 1954), contrastaron opuestamente con la percep- 

norteamericana que buscaba la instauracion de regímenes - 

mas conservadores y acordes con los valores e ideología de Es- 

tados Unidos. 

3) Rostov, Walter. W., OP. cit., pp. 18- 36

La reconstrucci6n europea y la guerra de Corea, tenían

prioridad en su actitud internacional sin embargo, tam- 

bién buscaba la seguridad ideol6gica a nivel continen"- 
tal y j?or lo tanto, el enfrentamiento del comunismo en
la regi6n. 
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A finales de la década de los cincuentas, con el adveni~ 

miento de la nueva Administraci6n D em6crata ( el presidente tran

nedy 1961- 1963) y el contraste con la Revoluci6n Cubana, se

inicia la ruerra psicol6gica en contra de todas las Puerzas

pro7resistas, La percepci6n del enemijo comunista es, que

no viene por la vía directa, sino actúa indirectamente a tra- 

vés del gobierno cubano, aprovec:, ando las condiciones internas

de los paises del hemisferio donde persiste un marco propicio

para la radicalizaci6n y penetraci6n comunista. 

En un principio supone que son las condiciones sociales

internas y la necesidad de transformaciones socioecon6micas

bajo regímenes democráticos, de donde se apoya el enemigo co

munista; por lo tanto, la forma de en£rentarlo debía ser a

través de una estrategia dual de contenci6n denominado: la res

puesta flexible.( 4) 

La estrate—ia dual preveía por un lado, la modernizaci6n

y el impulso de reformas internas que permitieran reducir las

tensiones sociales. Se consideraba en esos momenitos a las dic

taduras militares como la de Trujillo en República Domínicana, 

como uno de los problemas a resolver, porque se preveía que

las dictaduras cestaban un alto grado de intolerancia social

y por lo tanto constituían el marco propicio para la radical¡ 

zaci6n. La soluci6n sería borrar la mala imagen represiva, con

4) ] Clare, Michael T., " Una estraterTia de defensa global
para la América Fuerte", Le MOnáe Diplomatique, Méxi- 

co D. F., septiembre de 198!, pp. 19
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virtAndolos en promotores del desarrollo. Su expresi6n econ6- 

mica estuvo reflejada en el proyecto de Alianza para el Progre

so ( sin Cuba), aunado a la percepci6n estrat6gica de incremen

tar la capacidad militar a nivel regional, para enfrentar un - 

ataque en cualquier parte donde existieran intereses vitales - 

de Estados Unidos ( 5) 

El optimismo norteamericano, suponía cierta disponibilidad

por parte de los regímenes militares, para realizar un proceso

de industrializaci6n e introducci6n de reformas agrarias y so— 
ciales. Sin embargo, a excepci6n de los regímenes de Frei en - 

Chile ( 1964), Castelo Branco en Brasil ( 1964), 0 R6mulo Betan— 

court en Venezuela ( 1964), no hubo aceptaci6n de Ista política

en los demás países del hemisferio. 

En el caso de Centroam&=ica, donde la base de la formaci6n

de Su EStado- Naci6n, estuvo supeditada a un ccmprcmiso entre la

oligarqu1a liberal y el capital extranjero norteamericano,( Pa- 

ra desarrollar los sectores productivos en torno al sector exter
no; mediante la integraci6n y desarrollo de la infraestructura

necesaria para la implementaci6n de un mercado externo, alrede- 

dor de productos altamente rentables como son el ca£L- ( cuya pro- 

ducci6n se desarroll6 en Guatemala y El Salvador a finales del . 
siglo XIX ), mientras que en Nicaragua y HOnduras kuna vez que

la explotaci6n de la plata y el oro principal fuente de divisas

comenz6 a declinar) se orient¿ el capital extranjero hacia el cul

tivo del banano en Honduras y la producci6n de caf& en Nicaragua

a mediados del siglo xx. ( 6) Obstaculizando toda posibilidad de

5) Torres Rivas, Edelberto, ' Ila Repfiblica Liberal", Desarro
110 Social centroamericano, Costa. Rica, EDUCA, 19"—,pp
59- 230

6) IDEM, PP- 72
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implantar una política de reforma agraria y t:rms£ornaciones so

cioecon6micas internas. 

Así tenemos que, el programa econ6mico que encerraba el pro

yecto de Alianza para el Progreso, adopt6 una modificaci6n sus— 

tancial en sus argumentas: 11 ... en lugar de que las reformas agra

rias afectaran la estructura de la propiedad de la tierra, se pi e

firireron programas de colonizaci6n; las reformas tributarias no

afectaron a los sectores de altos ingresos, por el contrario, se

prefiri6 recurrir al financiamiente externo,: para resblvez, él--pr2
bleina de pagos al exterior; el proceso de integraci6n econ1mica, 

eliminaba cualquier instrumento distributivo sobre todo en las in

versiones; la inversi6n extranjera se promovi6 sin control algu- 

no" ( 7) 

En teoría, las transformaciones radicales no eran descartadas

pero en la práctica, el apoyo £ u& más en el sentido de impulsar re

formas moderadas, lo cual no sirvi6 mas que para acrecentar las de

mandas de cambio socioecon6mico interno, obligando a recurrir a al

ternativas militares que contempla la doctrina de la contrainsur— 

gencia. Esta doctrinajconstitula la expresi6n ret6rica de la estra

tegia de la respuesta flexible hacia el tercer mundo e implicaba

cierta simetria en la respuestwnorteamericana hacia los movimien

tos revolucionarios en la regi6n. Su 6xito, estuvo presente en la

intervenci6n de las tropas de Elstados Unidos en Repfiblica Dominica

tia en 1965, lo que permiti6 optimizar la seguridad hegem6nica del

jobierno norteamericano en el hemisferio y fijar su atenci6n en -- 

7) Feinberg, Pdchard; " International dimensions of crisis", 

Central America: International dimension of crisis, New York

IHolmes avid Meier Pub. 1982, pp. 58. 
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otros puntos de inter6s vital dentro del balance del poder, corno

ul el Sudeste Asiático. 

En t&minos generales puede decirse que la Alianza para el

Progreso, no cumpli6 con el objetivo de democratizaci6n regional, 

ni de reformas moderadas internas; por el contrario, la mayoría - 

de lus regímenes eran militares y los gastos para el desarrollo

econ&nico interno, se destinaron en su mayoría a actividades de - 

contrainsurgencia. A la muerte de Kennedy, se cambia la concep— 

ci6n global de democratizaci6n en Amt2rica Latina y la política de

respeto a los Derechos Humanos, por una nueva concepci6n que se

reflej6 en la doctrina Johnson -Mann presentada en diciembre de

1963, por el subsecretario de Estado Thcnas Mann ante los embaja

dores de Estados Unidos en Am6rica Latina, donde se reiteraba el

apoyo a regímenes militares y el impulso de las t6cnicas de con- 

trainsurgencia ( 8), devolviendo el optimismo a los estrategas - 

norteamericanos sobre el control efectivo en la regi6n. 

Sin embargo, en el caso de Am&rica Central, las perspectivas

de un largo período de estabilidad, que proyectaba un auge aparen

te a principios de los cincuentas, no permiti6 observar los lími

tes estructurales que trajo consigo la temporal dema]D_da de los - 

productos de exportaci6n en la regi6n, así como de los precios

favorables en productos altamente competitivos. 

8) Child, John; " The late cold war years ( 1961- 1967); guerrilla

warfare and expansion"; The Interamerican Mjlit! Sirstem: 

1938- 1978, New York, A westviww Replica Edit-ion, 1982, pp- 143
187. 
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El reparto agrario ha resultado uno de los problemas más

difíciles de resolver. Según Isaac Cohen ".. mientras que los - 

antiguos terratenientes y una pequeffa burguesía rural prospera- 

ban, los productores sufrían un dramático deterioro en sus están

da.res de vida, ... en los sesentas, la expansi6n de los sectores - 

de exportacAn, generaron presiones sobre la escasa tierra disp2

nible. Casi se cuadruplicaron las rentas cargadas a los campesi- 

nos... la mayoría fueron forzados a unirse al conjunto de los tra

bajadores sin tierras. EN general, menos de la mitad de la po— 

blaci6n rural vive en minifundios de menos de diez acres y mas - 

de un tercio, son desposeídos. 11( 9) 

En Guatemala, es donde surgen -los primeros brotes de radica

lismo de la postguerra, debido al alto porcentaje de la pobla--- 

ci6n urbana y las presiones que genera la escasa disponibilidad

de tierras cultivables, principalmente de temporal, llevando con

sigo una fuerte migraci6n a las ciudades e incrementando las pre

siones sociales y políticas internas derivadas de un alto índice
de desempleo, alto índice de crecimiénto poblecional y baja pro- 

ductividad interna dedicada principalmente a la exportaci6n. 

Honduras, El Salvador y Nicaragua, tambi1n se ven afectados

por los problemas agrarios. La Reforma Agraria ha sido últimamente, 

9) Cohen, Isaac et al., " The international asi:)ects of the

crisis in Central Am6ricall Central America: international

dimensions of crisis, Ne-w York, J[olmes & Meier Pub. 1982, 

pp -75- 82. 
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una de las demandas comwies de los movimientos que surcieron

casi simultáneamente en cada uno de estos países a principios

de la dicada de los setentas. Sin embarco, todo intento de - 

llevarlas a cabo fue nulo. Además, el principal motor de la

economía centroamericana: el Mercado Común Centraamericano, 

comienza a perder dinamismo a finales de los sesentas, en par

te por la crisis política, eco-n6mica y social cm.e repercute

en la mayoría de los países dei área' producto de la polariza

ci6n econ6mica en el sector a--rícola y la incapacidad de absor

ber por vía de! empleo, el desplazamiento de los ca-upos campe - 
1

sinos a las ciudades Por otra parte, se presenta el conflicto

entre El Salvador y Honduras que debilita la dinámica del in— 

tercambio a partir de 1969.( jo) 

La situaci6n se acrava con los problemas internos que en~ 

frentan HOnduras en ' 1974 por los daflos causados por el D-Turacán

Fifí; el terremoto en Mana- ua en 1972 y el terremoto en Guate>z! 

mala en 1976. Asimismo, la caída de los precios del caf6 a fi- 

nales de los setentas y el aumento en los precios del petr6leo, 

incidieron neqativamente en los precios internos y en la capta

ci6n de divisác necesarias para reactivar la economía. Aunando

a estos problemas, otros indicadores de ía mar- jinalidad social, 

entre ellos: la concentraci6n de la riqueza, la inequitativa

tenencia de la tierra; el desempleo, la dependencia tecnol6,-ji- 

ca y el endeudamiento externo, las migraciones a las ciudades, 

la mililtarizaci6n del estado, la falta de democracia política

y la represi6n en contra de la poblaci6n civil; la marginaci6n

M
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social, el analfabetismo y la opresi6n cultural entre otros. 

Considerando que el 65% de la poblaci6n centroamericana

no iler7a a cubrir las necesidades básicas. Mientras que más

de un 40% ,,-¡ ve en estado de extrema pobreza. En un momento en

que presenta un crecimiento poblacional acelerado que aument6

de 8 millones de habitantes en 1950 a 20 millones en 1980.(. 11) 

Entre los arios 1977 y 1978, se produce un viraje importan

te en las posibilidades de exportaci6n, debido a las tendencias

estructurales y acumúlativas desde principios de los aflos 7015, 

entre ellos; problemas de in£Iaci6n y bajo crecimiento del sec- 

tor industrial. Ya me este sector liabía crecido en los Tos

sesentas a una tasa promedio de 8. 5% , en el periodo de 1970 a

1975 lo hizo en un 5. 6% y durante 1975- 1980, s6lo £ u¿, del 3. 5% 

como consecuencia del aumento de precios en hidrocarburos a - 

partir de 1973. ( 12) 

Se deteriora la balanza comercial y las finanzas públicas, - zi

se restrince la capacidad de importaci6n y de crecimiento prin

cipalmente por la baja de los precios internacionales del algo

d6n y el café y la elevaci6n de los precios de los productos

manufacturados que llevaron a incrementar la deuda externa de

la regi6n calculada en 9, 600 millones de d6lares en 1981 ( 13) 

y 11, 900 millones én 1984. ( 14) ( ver el ap&mdice sobre los - 

principales indicadores econ6micos de Centroamérica). 

11) Mendez, So£ ia; " La crisis' de la economía centroamericanaH, 

Nexos, Aro V, Vol - 5, NO. 55, julio 1982, pp. 47- 51
12) 

MIEM*4Lp 49. 
13) CECAPE/ SPP., ONotas para comprender la crisis centroameri

cana

Seminario sobre políticas para el desarrollo de
América Latina, septiembre 1980 - julio 1981. 8.- P. P. 

14) Centro Universitario de Doc. e Informaci6n, Proceso, 

Universidad Centroamericana, octubre 1984. pp. 12
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La situaci6n interna en la regi6n se agrava y conlleva a

disturbios sociales en busca de un cambio alternativo que de- 

vuelva las condiciones viables para la reproducci6n de la so- 

ciedad centroamericana,( como se muestra en el ap&ndíce). 

Dentro de la percepci6n geopolítica norteamericana, es- 

ta situaci6n se considera una modificaci6n sustancial en el

equilibrio del poder. Sin embargo no prevee que la causa del

disturbio social sea la desigualdad estructural que enfrenta

la mayoría de la poblaci6n civil en la regi6n, sino que ve - 

la presencia de nn actor externo que moviliza a la poblaci6n

y destruye la estabilidad política en funci6n de una modifica

ci6n del equilibrio este -oeste. Esta visi6n globalista, está

estrechamente relacionada con aquellas zonas que son de gran

importancia estrat6gica, en donde la suma de todos los cam— 

bios regionales en favor del bloque socialista, constituyen

el balance del poder frente a la Uni6n Sovi6tica. 

De este modo, la Cuenca del Caribe constituye la tercera

frontera de Estados Unidos y por lo tanto, una zona de impor— 

tancia geopolítica vital para la seguridad nacional norteame- 

ricana.( 15) 

15) RoStolw, Walter W., op. cit. pp -32
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2. La política exterior de la Administraci6n Carter

hacia Am6rica Latina. 

A partir de la dbcada de los setentas, el consenso del pfibli

co norteamericano se modifica en Punci6n de su percepci6n de pisr- 

dida del liderazgo de Estados Unidos en el mundo. La derrota en

la guerra de Vietnam y la crisis energ6tica mundial reflejaha los

límites de la acci6n norteamericana en el tercer mundo. Mientras

que a nivel interno, el incidente del edificio Watergate y la cri- 

sis econImica de largo plazo iniciada en 1967 en Estados Unidos y

sus repercusiones en la economía norteamericana, hablan destruído

el consenso y la confianza de la opi.-_An pública en su aparato bu

rocrático institucional. 

La elecci6n de Garter respondía en -esos momentos,. a las ne- 

cesidades de legitimaci6n del aparato gubernamental y de recupera

ci6n del liderazgo norteamericano en £ unci6n de la recuperaci6n

de su aparato productivo. El presidente Carter representaba una

persona que provenía de fuera del establecimiento político y cu- 

ya postura ideol6gica moralizante en torno a las valores tradicio

nales de la sociedad norteamericana, permitiría recobrar la con- 

fianza del público norteamericano. 

Su política exterior se fundament6 en las concepciones de la

comisi6n trilateral creada en 1973 por David Rockefeller, la cual

reunía a empresarios, políticos, líderes sindicales e intelectua- 

les de Europa, Estados Unidos y Jap6n. El objetivo de esta comisi6n

c.- trtia del supuesto de que las democracias liberales tendían a con

vertirse en ingobernables y en base a esto defiende el unidad de

los países capitalistas avanzados en contra de la amenaza del so- 

cialismo y de los movimientos radicales en el tercer mundo. Así
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como la necesidad de en£rentar- ideol6gicamente al bloque so

cialista en torno a la de£ ensa de los Derechos Humanos, que per

mitieran aislar a los partidos comunistas euroPeos( a trav&s de

una estrategia liberal de transici6n democrática) e impidiera la

alianza de las £ uerzas de izquierda en Europa y en el tercer

mundo. 

Su política exterior se caracteriz6 por dos políticas de

carácter global para en£rentar los problemas socioecon6micos

que se presentaron en todo el mundo principalmente en el siste

ma capitalista: la política de no proli£eraci6n nuclear y la

política del respeto a los Derechos humanos. 

En materia de no proliferaci6n nuclear, cumplía con las

promesas electorales de bloquear el ecuerdo nuclear Brasil - 

Alemania y el de Rrancia~Fakistán entre otros, por constituir

un peligro para el monopolio de la £isi6n nuclear, debido a que

se intentaba ampliar la producci6n del ciclo completo de la - 

energía nuclear abriendo' el camino a la expansi6n de la pro— 

ducci6n at6mica en países excluídOs del club at6mico. Por Otra

parte, el acceso al uranio enriquecido de Brasil por parte de

Alemania, constituía un rompimiento de la dependencia del ura- 

nio norteamericano pqr parte del gobierno alemán

En cuanto a la política de Derechos Humanos, la Administra

ci6n Carter consider6 que una prolongada existencia' de dicta- 

duras militares, entrapa en sí mismo la eventualidad de una ex- 

plosi6n social incontrolable, dado que las dictadu:c.a-s subsisten
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en un marco de extrema represi6n y porvocan una rebeli6n cre- 

ciente de masas. Por otra parte, la preocupaci6n norteamerica- 

na reside en que su compromiso con este tipo de regímenes de- 

teriora su postura internacional en contra de la dictadura so- 

cialista. 

Con respecto a las relaciones con Am6rica Latina, intent6

recuperar el consenso de lbs países del hemisferio en torno

a un nuevo diálogo que habían intentado establecer las admi--- 

nistraciones lJixon- Ford, y cuyo rotundo fracaso se di6 a prin

cipios de 1975. 

La raz6n principal del fracaso de reestaurar el Panameri

canismo residi6 en una marcada diferenciaci6n de intereses en- 

tre los países de Am6rica Latina y los Estados Unidos. Mien— 

tras que el gobierno norteamericano buscaba el £ ortalecimien- 

to políticonilitar de las relaciones en el hemisferio, los pa

íses de AmIrica Latina se orientaban por la soluci6n de sus - 

problemas econ6micos internos. La aprobaci6n de la Ley de Comer

cio Exterior de Estados Unidos( en donde se excluía del sistema

general de preferencias a Venezuela y Ecuador por ser miembros

de la OPEP) deterior6 aún más la actitud de los países latinoa

mericanos frente a la posici6n norteamericana. 

Esta actitud se manifest6 ante el Consejo Permanente de

la OEA en enero de 1975, donde se censur6 la política discrimi- 

natoria comercial de Estados Unidos, así como su negativa a - 

participar en una tercera conferencia sobre el Nuevo Diálogo*. 

La primera conferencia se celebi6 en Tlatelolco, México D. F. 

en 1974, donde se pretendi6 restablecer el FI" Ic-11-'erlca,.n:i-Sm0
t uera del marco de la CEÍ. ( por parte de E. U.) y una corauni- 

la¿, eco, -,c ¡ ca le,,ni_s Erica ( pCr parte de AmiSrica Latina). 
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La reorientaci6n del consenso latinoamericano £ rente a

Estados Unidos, constituy6 el elemento principal de acercamien

to de la política exterior de la Administraci6n Carter. Sin

embargo en la práctica, como veremos mas adelante, sus estrate- 

gias llegaron a ser contradictorias - en sí mismas, dado que - 

la mayoría de los regímenes del hemisferio en esos momentos - 

eran dictaduras militares que difícilmente aceptarían promover

la transici6n democrática del podier a los sectores civiles. 

Así vemos que a mediados de 1977, Argentina, Brasil, Bo- 

livia, Chile, Paraguay, Perfi y Uruguay condenan ante la VII - 

Reuni6n de la Asamblea General de la OEA !, 16), la actitud de

Esta,.'os Unidos en De£ ensa de los Derechos HUmanos. Raz6n por la

cual adopta una actitud más flexible principalmente £rente a

los gobiernos de Guatemala y CHíle. 

2. 1 Principales lineamientos de la política exterior de

Carter hacia América Latina: el caso centroamericano. 

El diseflo de la política exterior de Estados Unidos hacia

América Latina, estuvo sustentado en los proyectos originarios

de expertos diplomáticos vinculados al establisl2ment norteameri

cano dentro del Departamento de Estado, así como en proyectos

de investigadores provinientes de centros académicos que funda- 

mentaron el diseño de una política hacia América Latina. 

Predoninaron criterios como los del Centro de Relaciones

16) ENders, Thomas, " La línea poiltica de E. U. hacia Ibero - 

a érica", El DIA, 15 de junio de 1981, DOcumentus P- 12



25 - 

Iriteramericanas, a trav6s de sus dos informes de la Comisi6n

Linowitz ( siendo el segundo informe el más importante porque, 

una vez electo el presidente Carter, se dedic6 a elaborar las

propuestas específicas hacia Ambrica Latina); el segundo equi- 

po que colabora en el diserio de la política hacia el hemisferio

lo conforma la Comisi6n del Instituto de Estudos Políticos de

víashington, nediante su documento Contactos con el Sur.( 17) 

La racionalidad de estos pensamientos era el considerar

a Pnbrica Latina en su conjunto c una zona segura para las

inversiones e intereses estratégicos de Estados Unidos, consi- 

derando que la estrategia de contenci6n seguida por la Mm-inis

traci6n Nix0n Ford a través de Kissinger en 1971, había tenido

resultados favorables; solo necesitaba la legitimidad de aquellos

regímenes que, por su carácter represivo, impedían mantener un

trato especial por parte de Estados Unidos. 

Se consider6 que los dos problemas más urgentes a resolver

debían ser aquellos que por la contradiccion en sus respectivos

objetivos, constituían las causas del distanciamiento hacia es- 

tos países. Por lo tanto, el réstablecimiento de negociaciones

con Cuba y una posici6n más equilibrada a los intereses de Pana- 

ná y Estados Unidos sobre la administraci6n del Canal. 

En materia comercial, se prestarla especial atenci6n hacia

los países del tercer mundo, de acuerdo a su categoría de poten

cias emergentes, países inedianos o palses pobre. La condiciona - 

dad de la ayuda econ6mica, estaría sujeta a la buena imágen

en cuanto al respeto a los derechos humanos principalmente en

Am6rica del Sur y Ceiitroam6rica. 

4 r T- Ts ti CDol:L a la— oamericana de
3 ¿'- . ' m i— S un primer Estados

cri- ' Z
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Sin embargo, dado e! creciente autoritarismo de la mayoría

de los regímenes latinoamericanos, principalmente en An6rica de! 

Sur, así como los rejImenes militares en Guata-tala,. Hordu-ras, EL

Salvador y Nicaragua, se intentarla adaptar un proyecto de demo

cratizaci6n limitada o viable, el- cua! consistiría en dos etapas

de transici6n: la primera, incluía la liquidaci 6.n de las fuerzas

subversivas incrementardo la actividad represiva y apoyando las

soluciones militares de control del poder; la segunda, uncluía la

reorganizaci6n de los procesos políticos a favor de las estrate- 

as de desarrollo y políticas reformistas que devolvieran a la

ínversi6n y al capital norteamericano establecido en la re(,-i6n, 

su papel motriz en el crecimiento econ6mico del país, sin rees— 

tructurar el papel fiscalizador de las fuerzas a_rmadas en el pi o

ceso de democratizaci6n viable. ( 1$) 

El proceso de aplicaci6n de esta estrategia, se basaba en un

calendario de elecciones que se celebrarían en la reji6n a partir

de marzo de 1978 en Guatemala y Costa Rica; mientras que en Hondu

ras y Panamá, se di6 la transici6n democrática del poder. En el

caso de El Salvador, se celebraron en febrero de 1977, lo que le

rest6 posibilidad de acci6n al gobierno norteamericano, porque ~ 

se inicia el período de gobierno del presidente Carter. En cambio, 

al proceso revolucionario de Nicaragua, se le consider6 nulo por

ser un país controlado totalmente por la guardia nacional de Sonio

za. 

De acuerdo con esto, Guatemala sería el priner caso prueba de

esta estrategia, siendo el segundo el gobierno de El Salvader des

pues de los resultados electorales de 1977o

18) Ibidem, P. 62
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Con esto, a partir de la apertura democrática en Guatema

la, Panamá y Llonduras junto con el gobierno democrático de

Costa Rica, constitutrian la presi6n necesaria a nivel regio~ 

nal para que se diera el proceso democrático en EL Salvador

y Nicaragua en ese orden. ( 19) 

La realidad no £ u6 como se plante6, debido a cue la mis- 

ma sistematicidad del proyecto impidi6 que las respuestas fue

ran £' exibles a ! os cambios sociales internos que se fuero -n

presentando imprevistamente ante los estrate- as norteamerica- 

nos. EN Guatemala por ejemplo, se pretendi6 hacer factible la

disponibiI.idad del réjimen de ex -rema derec', a, presidido -)or

el, General- Lucas carcía, para permitir la transici6n del po— 

der a los 7rupos civilO-i5i. SIendo crue este régimen se impuso

en el poder por la vía fraudulenta y su firidamento constituían

las activida¿es represivas apoyadas por or, aiiizaciones parami- 

litares en contra de la oposici6n. Lo que llev6 al gobierno de

Carter a tomar medidas de presi6n entre las que se encuentran: 

la reducci6n del envío de armas al cobierno de Lucas García> 

dado que no se podía seguir justificando los actos represivos

en contra de la democracia cristiana y los c-rupos campesinos, 

afectados por e! desalojo violento de sus tierras; lo que de- 

terior6 aún mas la imajen del régimen de cuatemala a finales

de 1930. Con el problema de la matanza de los campesinos re -Pu

7iados en la embajada de Espafía, : complet6 su mala reputací6n

19 ) I, idem, pp 62
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oblicando al - o` ierno de Carter a retirar a su embajador Frank

Ortiz en tanto no mostrase cumplimiento en el respeto de los

Derec`,os llumanos . ( 20) 

En El Salvador, se subestim6 la participaci6n de las orga

nizaciones de izquierda en su búsqueda por la transici6n del

poder por la vía armada. 

EL fraude electora! de febrero de 1977, en el que- triun- -- 

ara el Partido de CCntiliaci6n Nacional, dirigido por milita

res ( cuya permanencia en el poder continuaba desde 1932), ori- 

c.,in6 la participaci6n activa de iferentés orcanizaciones de

izquierda entre ellos: la Uni6n Nacional Opositora, contra quie

nes se diriri6 la represi6n; as! como sectores populares que - 

consideraban la vía armada como la única alternativa de cambio, 

entre ellas tenemos a las Fuerzas Populares de Liberaci6n ( FPL), 

el Ejército Revolucionario del pueblo ( ERP), el BLoque Revolu— 

cionario Popu- ar( BRP) y el Frente de Acci6n Popular UNificado

FAPU). ( 21) 

Esta heterogeneidad de grupos de izquierda no había podi- 

do formar una coalici6n fuerte capaz de presionar efectivamen- 

te ante el régimen de Napole6n Duarte y 105 sectores empresaria

les. Por el contrario, fueron aislados y reprimidos por grupos

paramilitares. 

2o) Maira, Luis; " Fracaso y reacomodo de la política de
Estados Unidos hacia Centroaméricall, Foro Internacio~ 

nal, MIxico D. F., Colegio. M,&xico, abril -Junio 1980, 

pp. 693- 715. 
21) Idea
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En NIcaracua, la posibilidad de cambio social en forma - 

radical., se ' 1abía considerado nula, ante la aparente fortaleza

de la Cuardia Nacional de r6Cimen de SOnoza. Sin embargo, el

avance de las fuerzas antisomocistas, rompe con el optimismo

norteamericano, creaado conflictos en el interior del aparato

ju' ernamental en cuanto a las acciones apropiadas y a quién

correspondería desempe1arlas, lo que reflejo la falta de apo- 

yo i--Lmediato, por parte de Eslados Unidos l= ia aquellos secto

res principa mente empresariales, capaces de persuadir a Somoza

que abandonara el poder. Asimismo vemos la falta de una acci6n

coherente por parte del gobierno de Carter' para detener el - 

tríun£o de las fuerzas sandinistas- 

EN cuanto a lionduras, la visi6n de un cambio democrático

se vi6 frustrada.,. por el golpe de estado de-- agosto de 1978, 

dando el poder a un régimen ultraconservador, con el General

Policarpo Paz García. No Obstante las circunstancias, consti- 

tuy6 un régimen favorable a los intereses norteamericanos, de- 

bido a que, por un lado, rompe con la neutralidad de su país

establecida bajo el récimen anterior, ahora en la búsqueda de

una inte,--raci6n militar a nivel regional, para mantener la es- 

tabilidad - Pot otra parte, es el único país de la regi6n cen— 

troamericana con rijimen militar donde se logra la apertura pa

litica hacia los sectores civiles, que llevaron al triunfo a

principios de los ocilentas, del presidente Dr. Roberto SUazo

C6rdova. 

El £ racaso de ! a estrate—ia de democrarizaci6n limitada
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en la regi6n, debido a la caída de la dictadura Somoza, se vi6

aunada a otros £ actores que, a nivel internacional, cambiaron

el optimismo norteamericano como fueron: la calda del Sha Reza
4

Pahl̂evi en Irán y la toma de la embajada norteamericana en Iran; 

la intervenci6n soviética en Af9anistán—la intervenci6n de

Cuba en Etiopía, la guerra civil en Angola y los movimientos

populares en EL Salvador. 

Se modifica la actitud necociadora por parte de Estados

Unidos frente a CUba y Panamá, iniciando la agresi6n diplomá- 

tica contra aquellos regímenes progresistas como Guyana y Ja- 

maica; así como la denuncia abierta de la presencia soviética

y cubana en la regi6n centroamericana, principalmente en EL

Salvador. 

A níve! interno, se deteriora la imágen de la Administr1
t

ci6n carter para manejar los asuntos externos, mostrando la

vulnerabilidad del gobierno norteamericano para responder a

los conflictos regionales. 

Así tenemos que, a finales de los setentas, los aconteci

mientos a nivel internacional favorecieron la manipulaci6n de

los medios informativos y de comunicaci6n por parte de los - 

sectores conservadores, modificando el consenso público y prin

cipalmente el de aquellos sectowes liberales que apoyaban la

política del diálogo y la negociaci6n conios gobiernos de Cu- 

ba y la Uni6n SO-iiética. ( 22) 

12) Daly Hayes, Margaret, " United States Security Interest
in Central Am&rica in global perspective", Central Ame

rica: International Dimensions of 7Crisis, 
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A nivel militar, se estim6 desfavorable parael gobierno

norteamericano, el balance militar - Dada la actitud flexible

de Carter en sus dos elementos importantes de política exterior: 

los Derec.In.os lHumanos y la no proii£eraci6n nuclear. 

Para devolver el poder al cobierno norteamericano, sería

necesario incrementar el rasto militar, retornando a las conce2

ciones estratér:icas que predominaron durante el período de Gue- 

rra Fría Lla otras palabras, la situaci6n internacional a fina- 

les de los se- entas, se describe dentro de una perspectiva de

debilidad he<-em6nica por parte de Estados Unidos, de la siq

te manera: 

1. La U. R. S. S. tiene posibilidades de transformarse en la

primera potencia militar, lo cual viene acompaliado de

un' diseflo imperialista. 

Alexander qaiq, fué uno de los que sostuvieron esta afirmaci6n

en su deciaraci6n ante el Comité de Relaciones Exteriores del

Senado Norteamericano en enero de 1981, considerando que ".. el

fen6meno de la segunda postcmerra, es la trans£ormaci6n del po- 

der militar soviético, de un ejército terrestre-, continental y

defensivo; en fuerzas de tierra, mar y aire, que se hallan en

condiciones de respaldar una política exterior imperialista?(23) 

2 La pérdida de capacidad militar norteamericana como pro - 

dueto de doce afios de disten i6n y la creciente indepen- 
dencia de América Latina, que condujo al fortalecimiento
econ6mico, polItico y militar de la Uni6n! Goviética en la
re7i6n

23) Alexander ' Haic,; " Declaraci6n ante el COmite de Relacio~ 

nes Exteriores del Senado norteamericanoll, 8 de enero

de 1981. A 7eiicia Internacional de COmunicaci6n, Embaja- 

da de los E. U. A. 
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3. EL debilitamiento de las alianzas recionales debido a
un disefio de politica exterior débil, que ha llevado a

la pérdida de ! a confianza del - obierno norteamericano

en la re- i6n

Jeane Kirkpatrick, embajadora de Es- ados Unidos ante la ONU, 

afirmaba que " La declinaci6n de la prcemínencia de Estados Un¡ 

dos en la reCi6n latinoamericana, ~ un área tradicionalmente

dentro de la esfera de influencia norteamericano~ y de su debi

lidad para negar la interferencia de otros poderes en la re— 

gi6n, amenaza con ser interpretada como un indicador de la de~ 

bilidad norte= ericana en términos absolutos". ( 24) 

En términos aenerales, consideran necesario el enfrenta- 

miento al reto soviético, independientemente del lugar donde

se produzca. La cual se traduce en el rearme norteamericano; la

vinculací6n de la politica exterior en base al balance del po- 

der entre Estados Unidos y la Uni6n SOviética; la contenci6n

del comunismo y el realineamiento de las alianzas. 

14) Kirkpatrick, Jeane, nU. S. security and Latin America", 

Commentary, enero 1981. pp. 27

Robert S Leiken, Eastern - ins in Latin America", Fo- 

reir7n Policy, No 42, 1981, pp. 94. 
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II. AMERICA CENTRAL Y LA CONCEPCION CL03AL DE REAGAN. 

Rea an es el resultado del consenso norteamericano hacia

actitudes mas apresivas en materia de política exterior. Su

pensamiento basado en la confrontaci6n bipolar de la Guerra - 

Fría, reconsidera la actitud internacional de la Uni6n So- 

vi!- ica como el enemigo principal del Sistema Democrático Oc- 

cidental. Su nueva visi6n del mundo, se sustenta en cuatro as

pectos centrales: el rearme norteamericano, el fortalecimi.en- 

to militar de la Alianza Atlántica, sus relaciones con la - 

Uni6n Soviética ( una vez alcanzada la superioridad militar), 

la intervenci6n en los conflictos que afectan a los países del

tercer mundo. ( 25) 

A partir de estos criterios globales, se transforma la no

ci6n de países del ' tercer mundo' adoptada por la Administra— 

ci6.n Carter; hacia una concepci6n de un ' mundo en desarrollo' 

donde se lleva a cabo la con£rontaci6n entre el totalitarismo

y la libertad. La relaci6n con estos países , estará en funci6n

del crado de identificaci6n de los cobiernos recionales con los

valores norteamericanos y su disposici6n de cooperar con Esta- 

dos Unidos".( 26) 

2,5) Insulza, José Miquel, " Militarismo: pieza clave de la

política de contenci6n", Estados Unidos: perspectiva

latinoamericana, C. I. D. E., octubre 1981, pp. 110

26) Haic, AleXander, " Comparecencia ante el Comité de Rela

ciones Exteriores del Senado", Estados Unidos: perspec

tiva latinoamericana, M& xico D, F., - C. I.>D. E., Vol. 9, pp. 

325- 332. 1981. 
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En cuanto a América Latina, si bien nunca había represen- 

tado una zona de alta prioridad para la seguridad nacional de

Estados Unidos, dentro de la concepci6n tradicional del Partido

RepublicanG, con Reagan pasa a constituir la pieza clave de

la política de contenci6n soviétical( 2,7) porque se considera

que es un área donde se pueden hacer progresos estratégicos que

en corto plazo no son concebibles en Africa, Medio Oriente, o

Asia, debido a la influencia soviética directa acorde con su

ubicaci6n ceorrá£ica, la complejidad de sus políticas y la dis

tancia. En cambio, América Latina es una zona de influencia di

recta de Estados Unidos y por lo tanto representa un £ actor de

interés vital en la defensa de su seguridad nacional. 

1. Principales colaboradores en el diseflo de política

exterior hacia Centroamiríca. 

Al icrual que la Administra¿i6n Carter, Reagan dispone de

un equipo que agrupa a los sectores mas distinguidos del pen- 

samiento que representa- el neoconservador-, así como en los

mas experimentados administradores del Partido Republicano, - 

quienes participan en el diseZo de la política norteamericana

hacia América Latina y especialistas. convocados en los cen~- 

tros universitarios que constituyen la llamada ITask Force* 

de] Partido Republicano, entre ellos: 

271 Maira, Luis, " América Latina: pieza clave en la polí- 

tica de contenci6n de la Administraci6n Reagan", Esta- 

dos Unidos: perspectiva latinoamericana, M&xico-D¿ F.,' 
1981, C. I. D. E. Y01. 9, PP. 181- 214. 
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El Centro de Est-udios Estratégicos Internacionales de la

Universidad de Georceto—,n ( Washincton D. C.), caracteriza- 

da por su apeco a las corrientes geopolíticas. 

Se encarcaron diversos especialistas coordinados por Roger
Fontaine, de elaborar los principales lineamientos de la

política hacia América Latina incluídos en el texto de la

Plataforma Republicana presentada en Detroit. Sus principa- 

les argumentos son: el considerar que los acontecimientos re

gionales, eran causados por una mala política basada en el

respeto a los Derechos Humanos y la distensi6n frente a la
Uni6n SOviética, desde la Administraci6n Nixon, Ford y Car- 
ter, aue habían conducido hacia un deterioro en la posici6n

heGemánica norteamericana a nivel mundial.( 28) 

El American Enterprise Institute, el cual defiende los inte

reses del gran capital monop6lico y suministra ideas sobre
política internacional hacia la regi6n. S610 que dentro de

la concepci6n predominantemente geopolítica, mantiene una

participaci6n menor en el diseZo de políticas hacia Améri a
Latina. 

El COnsejo de Seguridad Interamerícana, mediante el documen
to " Informe del Comit6 de Santa Féll, en su apartado ' Las re

laciones Interamericanas: espada y proyecci6n del poder glo

bal de Estados Unidos y escudo de la secruridad del nuevo : 
mundoL, ( 29) 

28) Plotke, David, " Políticas de transici6n en Estados Uni- 

dos", Revista Mexicana de SOciología, UNAM, No. 81/ E

México 1981. 

29) Bouchey et al., " Las relaciones Interamericanas: escu- 

do de la seguridád del nuevo mundo y espada de la pro
yecci6n del poder global de Estados Unidos", Estados

Unidos: perspectiva latinoamericana, M6XiCO D. F.' C, . J. D. E

V01. 9; 1981, pp. 215 254. 
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La FUndaci6n Heritage ( creada en 1973 para estudiar los ar- 

gumentos capaces de dar solidez te6rica y racional a los - 
postulados de la llueva Derecha), mediante el docirlento deno

minado IlMand.ate Por Leadership". En este documento, se esta

blece un programa para el manejo ¿ e la política e: 1teríor du

rante los primeros cien días de la Adminsitraci6n Reagan. de
terminando los asuntos prioritarios en materia de política - 
latinoamericana, a partir de los casos particulares de aque
llos países conflictivos. 

Estos pensamientos participan en la racionalidad del nuevo

rgobierno norteamericano hacia Am& rica Latina bajo un objetivo co

mún: considerar las perspectivas estrat6gicas por encima de las

cuestiones econ6micas y los procesos políticos. Sin embargo, sus

diseflos originales han sido modificados hacia los cambios concre
tos que no prevee la sistematicidad del mismo, aunque se mantie

ne. un elemento constante que es el tratamiento — resoluci6n de

los casos críticos, para devolver el control y la hegemonía nor- 
teamericana en la regi6n. Así vemos qu9, desde que T1, omas Enders

asumi6 el cargo de Secretario de Estado Adjuntr, para, asuntos In- 

teramericanos de Estadcs Unidos a medi ados de 1981*,, su funci6n

se concret6 al estudio del principal caso crítico en el hemisfe

rio: El Salvador. La soluci6n de este caso, significaba el COn-- 

trol de los movimientos radicales en la Cuenca del Caribe. 

La Administraci6n Reagan, parte de tres supuestos esenciales

que es necesario considerar, porque adopta -n criterios tradiciona- 

les del Partido Republicano e introducen nuevos criterios de eva- 

luaci6n regional. ( 30) 

30) Maira, Luis, ' TJnco supuestos básicos de la nueva políti
ca latinoarlericanall, Estados Unidos: perspectiva latinoa-- 
rnericana, CIDE, Vol. 9, Y,6y¡ co 1981, pp. 226- 234. 
Su nombramiento £ u& el 22 de abril de 1981, pero ld ocu- 

paci6n de su cargo fu6 hasta junio del mismo aflo. 
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Primero, consideran a América Latina como un área de in

ter1s vital para Estados Unidos, la cual se inscribía dentro

del esquema de confrontaci6n este -oeste, en la qUe se diferen

ciaban tres cate= las: los caso críticos, debido a su crecien
1 - 

te radicalidad en la reci6n, incluyendo a Cuba,, Granada y Nica

ra—ua; los casos de difere= iaci6n en el tratamiento de los pa

íses medianos, en el que, debido a su importanciarecional, se

considera indispensable cierto tipo de negociaci6n, entre - -: 

ellos México, Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia; por úl- 

timo, el acercamiento a los aliados tradicionales sin importar

su carácter dic- atorial como son los rer-Imenes de Chile y (_',ua- 

temala

Un segundo supuesto, consiste en afirmar que la regi6n es

un área donde se pueden aseaurar resul' ados rápidos y efectivos;# 

delcido a la identificaci6n que existe con la mayoría de los c_- o- 

biernos latinoamericanos y a que constituye una zona de in£lu- 

encia directa de Estados Unidos, donde difícilmente se podría

dar una intervenci6n directa de la Uni6n Soviética. Por lo tan

to constituiría la pieza clave de la política de contenci6n so

vi6tica - 

Un tercer supuesto, mantiene el concepto tradicional del

Partido Republicano en cuanto a considerar de vital importan- 

cia las relaciones bilaterales con los paises de la rer:i6n, - 

ya qUe a través de los casos nacionales diferenciados por su

potencial econ6mico, fuerzas sociales y márgenes de radical¡-- 

zaci6n, permitirla una mayor maniobrabilidad por parte del go- 
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bierno norteamericano para adoptar la política apropiada. 

A partir de estos supuestos surgen dos objetivos fUndamen

tales hacia el diseflo de una estrategia de contenci6n del comu

nismo a partir de El Salvador, principal caso critico. 

La definici6n de una línea política con vistas hacia la

formaci6n de ' un cintur6n democrático' con los países de

la regi6n. Basado al igual que Carter en el esquema de - 

democratizaci6n representativa o viable, el cual una vez

constituido a mas tardar- en mayo de 1982, ayudaría a apa

gar los movimientos insurgentes en la zona. El primer ca

so prueba ¿ e este esquema considera al gobierno de El - 

Salvador, y como segundo caso, el aislamiento del gobier

no s—indinista de Nicaragua. 

La definici6n de una línea militar que permitiera la com- 

binaci6n gradual de las opciones militares para prever

cualquier cambio fuera de sus expectativas. 

Cabe sefíalar que la concepci6n global estratIgica de la

Administraci6n Reagan, basada en los sectores militares; en el

fortalecimiento de las alianzas ( tambi6n de carácter militar); 

en la reconsideraci6n del Canal de Panamá, como un elemento de

seguridad nacional dentro del concepto de negaci6n de recursos

al enemigo ; se mantiene constante, al menos durante los tres

primeros anos de su gobierno, lo que se modifica son los medios. 

Centroan6rica por sí sola, ni estratIgicamente ni econ6mi

camente tiene importancia vital para la seguridad nacional de
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Estados Unidos en el hemisferio. Su importancia reside en su

situaci6n geográfica que tiene con respecto de la Cuenca del

Caribe, Por lo tanto, al experimentarse movimientos radicales

en esa zona, provoca cierta vulnerabilidad en el flanco sur de

los Estados Unidos. Además, en tirmi.nos de balance del poder. 

entre Estados Unidos y la Uni6n Soviética, constituiría una péú

dida importante para Was',Iin- ton. 

Daly Hayes Marcaret, analiza la importancia de la Cuenca

de Caribe en dos aspectos: estrat6rico y econ6mico. Concluye

que el rol estrat6: ico que tiene la Cuenca del Caribe, caranti

za cierta preocupaci6n en el concepto de seguridad nacional de

Estados Unidos, por ciertas razones cono son la vasta extensi6n

de cables y postes monitores y de comunicaci6n, instalados en

la Cuenca del Caribe, necesarios para las maniobras militares

y comerciales de barcos y submarinos en el Oceáno Atlántico y

cerca del Caribe. Adem4s de utilizarse para actividades de en- 

trenamiento militar - ue se llevan a cabo en Panamá, - Puerto Ri- 

co y CUba, cuya movilizaci6n sería mas costosa en t6rminos eco

n6micos y estratIricos y en elcunos casos, sería irremplazable

su pirdida. (
31N

31) Dally ' layes Mar7,aret, Op. cit. pp. 91- 97
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tomunicaciones, transpor es e instalaciones de navegaci6n. 

eszán localizadas a trav s de la reci6n y particularmente en

las isias orientales." ( 32) - 71 Canal de PanaLmá vuelve a tener

importancia estratli-7ica como v4a comercial y como base militar

donde se pre' ende desarrollar toda la capacidad bélica para p2

der enfrentar un conflicto convencional de largo plazo. 

Las pruebas subnarinas y militares en el Atlántico y la local¡ 

zaci6n del Centro de Evaluaci-6. 1 Militar en las Dahamas ( esen— 

cial en el desarrollo de pruebas militares antisubmarinas),,. cons

tituyen la importancia geopolítica de la recgi6n. 

Econ6micamente, la CUenca del Caribe rs ta-nbi&n importan- 

te si consideramos que un contínuo y elevado molúmen de comer- 

cio interoceánico y `_emis£ Irico se mueve a través de la zona

en las rutas norte -sur del comercio norteamericano y hacia o

desde el Canal de Panamá. 

El desarrollo de instalacIoneSer- las Antillas serán impor

tantes para el abastecimiento de petr6leo crudo que importa - 

Estados Unidos, hasta que otras facilidades p7ovl-uarias sean de

sarrolladas para manejar supertanques. Las refinerías de las

Antillas abastecen cerca del 50% de los productos del petr6leo

elaborado, que proviene del petr6leo crudo de Medio Oriente. y

Africa. 11 ( 3J

32) Idem pp. g,! 
33) Ibidem, pp. 9! 
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La Cuenca del Caribe es también importante como fuente

abastecedora de materias primas ¿ el ' iemis£erio occídental. Mé- 

xico es, después de Canadá, el segundo país mas importante - 

abastecedor de materias primas estratégicas de Estados Unidos

entre ellas: plata, sinc, antimonio, mercurio, bismonio, sele- 

nio, bario, renio, y plomo entre otros. En términos de petr6-- 

leo, México llegaría a abastecer cerca de un 30/1- de los reque- 

rimientos del petr6leo importado de Estados Unidos o, más de

dos billones de pies cúbicos de cas natural por día a mediados
1, 

de los ochentasn( 34). Venezuela, abastece el 28% del acero im— 

portado por Estados Unidos, el 23%. de sus productos petroleros

y 8*% de su petr6leo crudo. Jamaica proporciona el 50% de la - 

Bauxi ta. 

En términos geopolíticos de contenci6n global, la disponi

bilidad de estos minerales que se importan de los paises que

congorman la Cuenca del Caribe*, representan la conveniencia - 

por parte de! gobierno norteamericano, de mantener la estabili

34) Ibidem, PP- 93- 94
El término Cuenca del Caribe, es utilizado desde una

perspectiva de seguridad nacional de Estados Unidos. 

En el se incluyen las naciones` Centroamericanas, Pana

má, Colombia, Venezuela y las islas del mar de las A; 
tillas, Guyana y Surinam. A veces México se incluye

dependiendo del término, sin que ello signifique que no

se consideran las diferencias político- econ6micas de

los países que la integran, s6lo que el interés geopolí

tico norteamericano las a7rupa en esta forma. 
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dad re-Tional, as! como la disponibilidad efectiva de bases e in5

talacionds militares para dar respuesta y sustentaci6n prác

tica a los pro, eclos de desplie-jue rápido y de guerra conven

cional prolonjada que prevee la Administraci6n Reagan. 

2 Principales indicadores de la importancia de

Centroamérica en el interés nacional de Estados
Unidos. 

Desde el punto de vista norteamericano, la importancia de

la re,,i6n centroamericana en materia econ6mica, comparada con

la importancia que mantienen los demás países de la Cüenca del

Caribe, s6lo representa" el 0. 5% del total destinado en materia

de inversi6n evtranjera norteamericana en el Caribe y el 3. 59% 
0 , 

del total de las exportaciones norteamericanas hacia la regi6n. 351
Por lo que su importancia es estratégica dentro del concepto

de s@guridad nacional de Estados Unidos et el hemisferio. 

2. 1. Indicadores econ6micos. 

En 1980, el total de la inversi6n extranjera directa nor

teamericana en el mundo, fué de 213, 468 millones de d6lares, De

acuerdo con el Departamento de Comercio; Més3ldco, Panamá, Centro

am r-ica, Delíce y el Caribe contaron con el 10. 5% de esta in— 

versi6n. M&xico, 2. 81/.; Panamá 1. 5%; Centroamérica y Belice 0. 511; 

y las naciones del Caribe, 5. 8%" ( 36) 

35) Di r-, iovanni, CLeto et al.., " Crisis ín Central American
Mimeo, Instituto de Esludios Avanzados Internacionales
Coral Gable, Florida 1981, pp. 2! 

36) Daly Hayes, Margaret, OP- cit. PPP. 95. 
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BL comercio de Estados Unidos con la re7i6-n Centroame- 

ricana en los primeros seis meses de 1931, represent6 s6lo

el 3. 5951- del total de las eDTortacio--es norteamericanas lia- 

cia la Cuenca del Carite, y el 6. 16% de las importaciones - 

nor eamerica-nas provinientes de la Cuenca, teniendo un dé- i~ 

cit comercial con la rer7i6n centroamericana, principalmente

Con Honduras y Nicarajua como lo muestra la simiente tabla.' 

Tabla 1. Comercio de Estados Unidos con América Central

y el Caribe. ( millones de ¿ Mares) 

enero -junio 1981

País EXPORT. IMPORT. 
BALANCE COPTIMIRCIAL. 

DE E. U. DE E. U. 

2 304UATEMLA 2" 3 91

El SALVADOR 167 139 28

HONDURAS 185 224 - 39

NICAIRAGUA 93 96 - 3

COSTA EICA 206 197 9

CUENCA DEL

CARIBE 3, 431 5, 357 - 1, 926

Funnte: Departamento de COmercio de E. U., noviembre 1981. 

Crisis in Centrá! America, Instituto de Estudios

7Cv7áñzados Internacionales, COral Gable, FLorida. 

pp. 21. 

37) Di Giovanni, CLeto, op. cit., pp. 21
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En suma, jUr- O CO -1 los minerales, aceites, productos de- 

rivados del pe- r6! ec. ! os Estados U -nidos importan de la Cuen- 

ca del Carire, ca.C6 y ciertos productos

te—tiles y rona. De ac-,2i:rdo con- es,, ô, la que re- 

pres—. -a la re- J6n centrownericana en materia econ6mica es

minima; sus productos de exportaci6n se basan en sectores pri

marios principalmente, encontrando un alto xado de competiti- 

vidad entre los países de la reci6n, además de que sus produc- 

tos estan sujetos a las £ uct-uaciones del mercado internacio-- 

nal, siendo mas julnerables a las variaciones de los precios

de producci6n mundia! , ( ver principales productos de exporta— 

ci6n en el apIndice) 

2 2 Indicadores - eo- rAficos. 

Los £ actores importantes que se le atribuyen a la regi6n

en maeria estraticica dada su vinculaci6n qeoará-cica con la

Cuenca de! Caribe son: la dependencia de productos estratégi- 

cos por parte de Estados Unidos, así como, la importancia que

ttiene como ruta comercial donde pasan productos manufacturados

y materias primas vitales para la industria norteamericana. 

La economía norteamericana basada en los sectores de de— 

fensa, actualitente presenta deficiencias reales y tiene un gr2 
ve problema en relaci6n con la demanda de nuevos tipos de mate

rias primas utilizadas en la construcci6n de misiles, comunica

ciones, electr6nica, cibernética, industria nuclear, termonu— 

clear, etc. la mayoría de los recursos llecan a través del Ca- 

ribe . 
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A través de las rutas comerciales de!. Caribe, pasan miles

de toneladas de productos importantes, tales como minerales es

tratl, icos, aceites, minerales brutos, productos de! petr6leo~ 

y petr6leo refinado. La mayor par -te de estos productos son lle

vados a través de las cinco principales líneas de nave aci6n

en el Caribe. 

Estas rutas comerciales van de la COsta Atlántica de Esta

dos Unidos al. Caribe; del Colfo de Estados Unidos al Caribe; 

de la costa del Pacífico de los Estados Unidos ',. acia el Atlán, 

tico y Pacífico de la zona del Canal de Panamá; y de Estados

Unidos a la zona del Golfo y Pacífico del Canal ( 38) 

En 1980, de acuerdo con el Departamento de T--ansportaci6n

y Administraci6n Marítima de Estados Unidos, el valor del to— 

tal de los productos de petr6leo crudo importado Pué de - - 

256. 070, 123, 65 ¿ Mares de los cuales"... 79. 4% del valor tran- 

sit6 por tres de las principales rutas del Caribe. Teniendo

en cuenta que junto con el peIr6leo crudo, los Estados Unidos

son fuertemente dependientes de los productos del petr6leo. 

La mayoría de las refinerías que Producen estos productos es- 

tán en Ba' iamas, Trinidad y Tol-a o, Puerto Rico, ST. Croix en

las islas Vír7enes, Venezuela y las Antillas Holandesas de

Aruba, Bonnaire y Curazao localizadas en las costas de Venezue

la. La mayoría de estos países abastecen productos refinados

de petr6leo a los Estados Unidos ly( 39) 

2p

39) -1—bidem,' pp . 21- 27
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La Cuenca del Caribe constituye la ruta de acceso a los

países que poscen minomies estratégicos importados por los Es

tados Unídos como sonviel 76% del níquel proveniente principal

mente de Guatemala; el 97*,.' del magnesio proveniente de México

y Brasil; el 93% de la Bauxita con la cual se elabora el alumi

nio, concentrada en un 265 de la producci.6n mundial, en seis pa

ises principalmente: Brasil, República DOmínicana, Haití, Sur¡~ 

nam, Cuyana y jamaica.",( 40) 

Esta importancia la consider6 el presidente Reagan en su

visita efectuada en diciembre de 1981, a los países de Costa RI

ca y Honduras, donde confirm6 que el Canal de Panamá constituye

una ruta estratégica por donde transita, el 20%- del consumo in— 

terno de petr6leo, representando la vía marítima artificial mas

rápida que une al este de Estados Unidos con el oeste( 41) y no

solo eso, sino que la importancia está inscrita en la precepci6n

del balance global del poder , y en los planes estratégicos de

Estados Unidos de negar el acceso al enemigo hacia los recursos

regionales; fortalecer el sistema de alianzas militares; desarro

llar la capacidad militar de las fuerzas de despliegue rápido pl
ra poder enl rentar luna guerra en todas partes' al mismo tiempo

y mantener el equilibrio regional con el fin de hacer retroceder

a la Uni6n Soviética. ( 42) 

40) Idem

41) Gira presidencial de Reagan por Centroamérica y Sudaméri
ca, Le VIOnde Diplomatique, en espaZol ( sec. latinoameri- 
cana— Y,I?xico, enero 1982, pp. 9

52N KLare, Michael T., ' Tna estrategia de defensa global pa- 
ra la América Fuerte", Le PIOnde DiplomatiTIe, en espafiol, 

México, septiembre 1981. 
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La victoria del ri--imen sandinista en Nicara--ua, reflej6

la erosi6n de la se7uridad regional norteamericana. Ahora se

c - Imntera de Estados Unidos, no es el río - onsidera cue la f

Bravo sino el río Suc,,,¡ ate en la Frontera deM1xico con Gua- 

temala por lo tarito, Mixico es un territorio geopolíticanente

estraté- ico para los intereses de Estados Unidos y, constitu- 

ye la última pieza amenazada con caer junto a las otras de

Centroan; érica movidas por un actor principal. ( 44

Considerando que Cuba, Nicara ua y Granada, son elemen- 

tos útiles para promover la subversi6n e.-.,- El Salvador y o— 

tros países; la caída de la dictadura salvadorefla se perci- 

be como el rrimer paso para la conquista de Honduras, Guate- 

mala y polteriormente Costa RIca Y México. ( 49

A partir de esta concepci6n y dada la proximidad de las

elecciones en EL Salvador en marzo de 1982, y la intensifica

ci6n de las actividades subversivas y represivas durante el

aflo de 1931, se establece un proyecto re, ional destinado a ¡ m

pedir iel avance de las fveczag de izquierda en El Salvador - 

el primer caso crítico a resolver-, y en Guatemala, para con~ 

trolar la creciente radicalidad de la regi6n centroamericana

y del Caribe. 

44) Molina, Ivan, " Los puntos claves de la teoría del
domin611, Le Mor -de Diplomatique, secc. América Latina

México, abril 1, 983, pp. 23. 

Alexander Haig, " Discurso del Srio. de Estado norte- 

americano sobre política exteriorl1, mimeo, SJashington

D. C., 29 de abril de 1981, A,-encia Internacional de

Comunicaci6n. 
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En términos concretos, Estados Unidos oonsider6 que era

ineludible encarar esta situa( i6r.,a través de una estratégia

de intervenci6n cue incluía dos aspectos: la definici6n de

una línea po! ítica --que contemplaba la instalaci6n áe un cintu

r6n democrático de naciones, cuyos gobiernos surnidos demo— 

cráticamen e, co-1-, ribu,,,era.-1 activamente a*l bloqueo del movI-- 

miento comunisla en El Salvador y paralelamente, aislar a Ni- 

cara,1- ua; por otra parte, se necesitaba definir una estrategia

militar que permitiera el escalonamiento y combinaci6n de las

opciones mililares. 
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III. PRINCIPALES AR7UMENTIOS DE LA ESTRATESIA GLOBAL

DE ESTADOS UNIDOS -- ACIA CENMOAMERICA

Inicialmente Reaz- an y sus colialboradores esperaban conse- 

uir en El Salvador y Nicara 7ua una victoria fácil y rápida

que reflejara la voluntad política £irme y un claro lideraz- 

go por parte de Estados Unidos, dentro de una estrater-ia de en

frentamiento y contenci6n del avance sovi tico. A partir de

los casos criticos de la regi6n centroamericana, se iniciaría

un recrdenamiento de la política exterior '.-iacia el tercer mun

do, donde se manifestala la debilidad del control norteameri- 

cano frente a la Uni6-n Sovi&tica. 

1. La estratei-ia militar. 

En el proceso de toma de decisiones realizado por el De- 

partamento de Estado en la primera mitad de 1981, se caracte- 

rizaron cinco alterna- ivas destinadas a evitar nuevos avances

de fuerzas radicales de izquierda en países como El Salvador

y Cuatemala asegurandO el advenimiento de sectores moderados

en Nicara,--ua, las cuales son: ( 46) 

i. El apoyo militar sustantivo al rTobierno salvadorefío pa- 

ra respaldar la lucha contrainsurgente y paralelamente, el ¡ m

pulso de acciones políticas y militares de las fuerzas anti- 

sandinistas, debido a que se atribuYe la creciente inclinaci6n

46) Maira, LuiS, " Nuevo Escenario", Nexos, México D. F., 

julio 1982, pp. 15- 21. 
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por parte del cobierno de Nicara--ua '. acia los intereses so- 

viéticos. 

2 La intecraci6n de O - ros sectores de la reci6n centroame

ricana en el con£licto, reforzando militarmente a los gobier- 

nos aliados y susctibiendo compromisos activos que apoyaran el

proyec!-o de Ire,7ior-alizaci6n restrincidaldel conflicto«. 

3. El involucramiento militar de otros países latinoameri- 

canos a travis de los mecanismos id6neos ya establecidos para

el - aso de un proyecto de re ionalizaci6n amplia. 

4 El acondicionamiento y desarrollo de una intervenci6n

militáá- directa ( fijaci6n de oficialidades y tropas norteame- 

ricanas en bases navales, terrestres, logísticas, de inteli— 

gencia, comunicaciones etc.) que sin pasar a la fase de comba

te directo, respaldara la aplicaci6n escalonada o combinada

de las tres opciones anteriores. 

5. La intervenci6n directa bajo la perppectiva de invasi6n

en EL Salvador o en defensa de Tionduras y/ o Costa Rica £ rente

a Nicara ua. 

Una última opci6n no considerada por el equipo de políti

ca exterior de reacan, pero que está apoyada por sectores li- 

berales del Partido Dem6crata y algunos sectores diplomáticos

de Was,. inc ton, es la nerociaci6n con las fuerzas en conflicto

en El Salvador y Nicaragnia. Rea jan no considera esta opci6n

porque se contrapone a las premisas iniciales en su política

exterior de línea dura. 
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Ell la medida en que luviera éxito el aspecto político

del disefío, la 16gica de esta estratecia contemplaba cierta

radualidad en el avance o combinaci6n de las opciones mil¡ 

tares. Se busc6 la mejor soluci6n que llevara a un mínimo de

costos en términos econ6micos y de prestigio internacional, 

ya que una política mal calculada, provocaría un rompimiento

en el consenso norteamericano, mientras que a nivel interna— 

cional provocaría fisuras dentro de la Alianza Atlántica. Pa- 

z6n por la cual la Administraci6n Reac-an no se decidi6 ¡ ni--- 

cialmente por opciones extremas que comprometieran su proyec- 

to de política exterior y en cambio, decidi6 poner en prácti- 

ca el proyecto c.-radual de contenci6n del comunismo en la re— 

ci6n. 

A lo larco de 1981, Reajan otor,,6 apoyo político y mil¡ - 

tar muy amplio al 7obierno de Napole6n Duarte en El Salvador, 

el cual se encontraba fuertemente debilitado por la ofensiva

reneral que desarrolid el Frente Farabundo Marti de Liberaci6n

Nacional ( FMLN) y el Frente Democrático Revolucionario ( FDR) 

en enero de 1981, así como los cuestionamientos a intentos de

golpe militar procedentes de los sectores oligárquicos que ¡ m

pugnaban las medidas reformistas gubernamentales. 

El apoyo de Reagan a DUarte y al Partido Dem6crata cris- 

tiano, observaba la posibilidad de la apertura política por

parte del gobierno y así propiciar el triunfo de los sectores
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civiles como se espera que se de en los demás países goberna- 

dos bajo dic- aduras militares, con el objeto de dar la imágen

de cons' ituir un - o' ierno democrá- ico y representativo, que - 

busca termi-nar con la subversi6n interna alentada ' desde el ex- 

erior. ( 47) 

El optimismo norteamericano va desapareciendo con£Orme m-. 

surjen condiciones inesperadas como son, la incapacidad de la

junta Cívico Militar encabezada por Napole6n Duarte, para im- 

pedir el avance de las Puerzas del Frente Farabundo Martí de

liberaci6r Nacional y del Frente Democrático Revolucionario

en los poblados de Morazán, San Fernando y Sesembra en Chalal

tenango en enero de 1981; la inseguridad de los resultados - 

electotales en Guatemala, Costa Rica y El Salvador para poder

poner en práctica la opci6n de recTi'onalizaci6n restringida ~ 

del conflicro; la creciente oposici6n internacinnal e interna

a una opci6n militar de intervenci6n directa por parte de Esta

dos Unidos; y el reconocimiento por parte de Francia y México

en la Deciaraci6n Conjunta Franco -Mexicana, a las £ uerzas del

FMLN - FDR como Paerzas de carácter político representativo po- 

pular en arosto de 1981. 4ay

Estos acontecimientos acabaron por convencer a Reagan

de buscar una última alternativa para la normalizaci6n de la

crisi!5, tomando aún como primer término elmarco nacional. 

47) Sosa, Ana Priscila, " Las políticas alternativas del
Congreso - iacia EL Salvador", Estados Unidos: perspec

tiva latinoamericana, C. I. D.

E7-, 
México 1982, V01. 7

No. 4 PP- 42

48) Idan . 
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Así tenemos que la opci6n sería proponer la elecci6n de

una Asamblea Constituyente, la cual una vez convocada por Na

pole6n Duarte en octubre de 1981, se encargaría el Departa -- 

mento de Estado norteamericano de proyectar sus verdaderos

alcances. 

Para lograr este objetivo, necesitaba convocar la parti

cipaci6n de aquellos partidos moderados entre ellos: el Par- 

tido Acci6n Democrática; Alianza Republicana Nacionalista ; 

el Partido de Cóntiliaci6n Nacional; el Partido POpular Sal- 

vadorello y el Partido de Orientací6n Popular. ( 4 9) 

El mecanismo electoral sería el antecedente para despla

zar al Partido Dem6crata Cristiano, dejar de lado sus progra

nas de reformas como supuesto esencial para ganar el debate

lectoral y abrir el proceso de elecciones democráticas que

ievuelvan a la antigua oligarquía militar desplazada en 1979

00r el Partido de Duarte, su papel tradicional. 

De esta manera se loararía poner a prueba el esquema de

nmocratizaci6n viable en EL Salvador a partir de sus fases

xcesivas de institucionalizaci6n de?, proceso político como

n las elecciones, la constituci6n de una Asamblea COnstitu- 

nte y la ela':oraci6n de la Constituci6n política) que permi~ 

era a! robierno salvadoreflo un perfil democrático logrado

sta ahora en Perú y Honduras. 

49) A- uiIar zinser, Adolfo et al., " Estados Unidos sigue
en CentroamiSríca: la democracia de los fusiles", In - 

Forme Relaciones México- Estados_U-n' do-s, Mtlx:ico D;, F'., 
CEESTEMPÉebrero- junio 1982, pp. 122- 135o
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La única variable sería r,-ae, esta vez se trataría de

utilizar el espacie político para ganar la guerra y eliminar

o asimilár, sejún el caso, a las fuerzas de oposici6n que se

gestaron en el país. Mientras tanto se adoptan medidas agre- 

sivas en contra de recrímenes liostíles al interis norteamerica

no

Hacia Nicaraqua, se combinaron acciones armadas en sus

fm.i'-eras con Honduras, asimismo, un bloqueo naval para evi- 

tar e! envío de armas '., acia EL Salvador. Por otra parte, se

le presio-n6 econ6micamente mediante la suspensi6n de la ayu

da econ6mica, que la Administraci6n Carter habla concedido al

7o'- ierno sandinista para incrementar la presencia norteameri

cana en el país y -fortalecer al sector privado. junto a esta

actitud, se inici6 una ofensiva ideol67ica basada en la pu— 

Ilicaci6n del Libro Blanco en £ ebrero de 1981, denominado

e Communist interference en EL Salvador, donde se acusaba al

ro"Dierno de Nicara-rua dc enviar armas a, la guerrilla salvado- 

refia, al mismo tiempo que advertía la suspensi6n de los 15

restantes millones de d6lares del total de la ayuda concedida

por el presidente Carter ( 75 millones), en un plazo de trein- 

ta días, sí no cesaba el tráfico de armas Inacia El Salvador, 

y se cancelaban 60 millones de d6lares de un crédito destina- 

do para la compra de trigo. ( 50) 

Las acciones militares, consis ieron en maniobras de - 

osticamiento desde Honduras hacia el jobierno de Nicara.aua

50) Sosa, Ana Priscila, Op. cit., pp. 41- 44. 
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Por otra par -e, el concepto de rez,7ionalizaci6n o partici

paci6n político -militar de los re- ímenes con£iables al gobier

no norteamericano en la so! uci6n del con£licto salvadorerio, 

pasa a constituir el sicuíente obstáculo a vencer debido a - 

que depende de la disponibilidad de los re,:ímenes del hemisfe

rio latinoamericano para desarrolla= en forma conjunta, la - 

ofensiva contra el r6cimen sandinista y contra la insurgencia

en EL Salvador. 

1 1. La regionalizaci6n restringida del conflicto. 

Dentro de la estrate, ia pTadual de contenci6n de la gue- 

rtilla en Centroamérica, representa la segunda opci6n a desa- 

rrollar. Sin embarc.oesta opci6n se ve limitada porque, a ex- 

cepci6-n de Honduras, los demás países de la regi6n se prepara

ban a la celebraci6n de elecciones presidenciales, por lo que

no se podía contar con ellos hasta que no se definiera la lí- 

nea política que se- uiría cada gobierno. 

EN Costa Pica por ejemplo, la neutralidad del gobierno

del presidr-mite Rodriro Carazo Odio £ rente al conflicto centro

americano, impedía su participaci6n activa en la estrategia; 

mientras que en Guatemala, permanecía ante el aislamiento in- 

ternacional desde 1980, por la constante violaci6n de los De- 

recl--os Humanos por parte del gobierno del General Lucas Gar— 

cía, que impide su consideraci6n inmiediata dentro de la estra

tegia. 
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S¿Slo Honduras escapaba a estas limitaciones, raz6n por

la cual se convierte en el elemento principal de la estrat l
gia, actuando frente a Nicaracua y El Salvador simultáneamen

te, apoyado por el, 57obierno norteamericano. 

Por otra parte, en Nicara- ua se buscaba Ganar tiempo para

v-e madurar= las alianzas entre los 1~ rUpos contrarrevolucio- 

narios ni cara O.ens es, com'. inando las presiones políticas con

mcdidas militares. 

Es a partir de la se -Tunda mitad de 1982, cuando los re— 

sultados eicc- oraies en EL Salvador, Cuate.mala y Costa RIca, 

permiter- apreciar ! a d-isponi'--ilidad efectiva de estos cobier- 

nos para poder inte 7rar una alianza militar regional efectiva. 

En El Salvador por ejemplo, a pesar de que los comicios

lo7raron proyectar la apariencia de una democracia representa

tiva aue favorecía a los distintos partidos; s6lo restaba el

tablecer una mesa de ne7ociaCiones que disolviera las diferen

cias existentes entre la Democracia Cristiana y el bloque for

mado por Alianza Republicana Nacionalista, el Partido de COn- 

ciliaci6n Nacional y Acci6n Democrática. Esto permitía compro

bar a Rea- an ante el Congreso, que las triolaciones a los Dere

c -',os I-Tumanos estaban cesando. 

Los ar-,unentos de la Asa-m"clea pretidida por DIAbuisson

del Partido Acci6n De-nocrática, sobre la continuaci6n de las

reformas y la convocatoria a las elecciones presideanciales re

afirma su posici6n flekible- Sin embar7o, este optimismo se
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ve! modificado a mediados de mayo, cuando la Asamblea COnsti-Lu- 

yente decide suspender la entreca de tierra a campesinos como

un primer paso para poner Fin a la reforma a---raria. Por otra

parte, surgen discrepancias entre el General Duarte y D* Abui-- 
sson, dado que el primero trat6 de mantener la imágen reformis

ta del gobierno y respaldar al Departamento de Estado norteame

ricano Frente al Congreso; mientras que el segundo protegía los

intereses econ6micos y políticos de quienes apoyaron su candida
tura . ( 51 ) 

La crisis política entre la clase dominante salvadorella, co

mienza así a adquirir proporciones inmanejables y seriamente - 
perjudiciales para la política norteamericana. 

El desprestiTio del gobierno de El Salvador después del

triun10 de la extrema derecha, daK6 seriamente la imagen demo- 

crática y representativa que se le pretendla dar con la real¡- 

zaci6n de los comicios. Sin embargo, quedaba la idea que cual' 

quiera que fuera el desenlace, en t6rminos de los partidos con

tendientes, la participaci6n electoral constituía una derrota

política a las Fuerzas radicales del FMLN - FDP. Mientras 1,anto, 

se buscarla integrar alianzas a nivel regional en defen a de la
democracia, para justificar las acciones en contra de la oposi- 

ci6n de izquierda salvadorefla y, en contra de las fuerzas sandi

nistas de Nicaragua. 

Con respecto a cuatemala, desde un principio la Administra

Ci6n Reacan, busc6 un acercamiento diplomático militar con el

gobierno de Lucas Carcía, sin embargo, dado que las constantes

medidas represivas,- compremetían, la' actitud nortéamericana- en

51) A uilar Zinser, Adolfo, pp. cit., Pp. 132.- 
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contra del totalitarismo autoritario de la Uni6n SOviética. 

A partir de,, -- olpe de estado en C, uatemala el 23 de marzo

y la constiruci6n de una junta Provisional de gobierno encabe

zada por Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado y Francisco Sor

dillo; si 1-ien no correspondía con el esquema de democracias

representativas, si resultaba mas favorable a la posici6n nor

teamericana al demostrar indicios de transici6n del poder por

la vía democrática. Rios Montt se mostraba dispuesto a cambiar

la ima:-en internacional del. récimen, a travIs de medidas demo

cráticas de apertura política y reformas internas durante su

primer ario de co ierno. 

Por una par*,e, a nivel interno se oomprometia a suspen— 

der las labores de los funcionarios acusados de corrupci6n du

rante el r6(:imen anterior. Además, ofrecía amnistia a las - 

fuerzas revolucionarias que se dispusieran a depaner las armas

y a aceptar la legitimidad del gobierno. (52) 

A nivel internacional, el nuevo gobierno estaba dispuesto

a salir del aislacionismo internacional mediante la integra--- 

ci6n de su país a la Comunidad Democrática Centroamericana, el

reas- ablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobier

no de EspaZa; mejorar las relaciones con M6xico y promover - 

ajus- es a la campalla contrainsurgente. 53) 

5?) Maira, T-uis, ' I_El nuevo escenarion, Nexos , No. 55, Méxi
O, julio 1932, PP ' 5- 21

53) A- uilar Zinser, Adol£ o, nDe la tierra arrasada a la al
dea estrat&-ica", Nexos, No. 55. julio 1982. pp. 29- 33- 
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Esta posici6n permitía al gobierno norteamericano, pro

mover la participaci6n de Guatenala en la Comunidad Democrá

tica Centroamericana a la vez que £ acíl-itaba la acci6n del

lobby del Ejecutivo frente al Congreso, para que se aprobara

la inclusi6n del gobierno guatemalteco en los programas de

ayuda militar y desarrollo. 

En cuanto al gobierno de Costa Rica, la política exte- 

rior estuvo condicionada por £ actores internos y externos

entre ellos: la transici6n presidencial norteamericana y el

cambio en el discurso norteamericano hacia. argumentos de lí- 

nea dura rue predominaron en la postguerra; la crisis regio- 

nal centroamericana a nivel eco.n6mico debido a la calda de

los precios del ca£6 y el alza de los precios del petr6leo, 

que repercutieron en la reducci6n de la demanda de productos

zostarricenses manufacturados dentro del Mercado Común Cen— 

troamericano; la crisis en la estabilidad política de los pal
ses centroamericanos y; la presencia de actores internaciona- 

les en busca de una soluci6n al conflicto. Por último, corres

pondía a mediados de 1982, la transici6n del poder, como resul

tado de los comicios electorales. 54) 

54) Rojas Aravena, Francisco, " Costa RIca 1978- 1982: una

política internacional tercermurdista?,l, Foro Interna- 

cional, México D.. F*., Colegio Mt-xico, -vol.. XXIV. NO,_2,_, 

octubre -diciembre 1983. 
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En Honduras, el cobierno de tendencia liberal reformista

del presiden -e Roberto SUazo C6rdova, dada la crisis interna

a " la cual se enfren- a, se ve en la necesidad de supeditar las

alternativas econ6micas del proyecto liberal, a la¿ propuestas

por los Es', ados Unidos a través del documento procedente de

la em: ajada nor- eamericana en Teguci- alpa, en diciembre de - 

1981 ( a través del embajador norteamericano John Dimitri Ne- 
groponte), en el cual se establecen los lineamientos genera— 

les para la elaboraci6n del Plan de Acci6n Inmediata a seguir

por el. presidente Suazo C6rdova, tendiente a favorecer los in

tereses de las corporaciones trasnacionales, la privatizaci6n

del mercado y el libre comercio. ( 55 ) 

Por otra parte, el Compromiso entre el Partido Liberal y
las FUerzas armadas, al momento de la transici6n del poder, 

consisti6 en preservar el papel predominante del sector mili- 

tar en las cuestiones concernientes con la se - ~.¡ dad nacional. 

Por lo tanto, en nomhre de la defensa de ! a seguridad nacionai

Hondurega, se justifican las acciones agresivas en la zona

Fronteriza con Nicara- ua; el apoyo a las maniobras militares

entre Honduras y Estados Unidos en la Femtera con Nicaragua

desde a7osto de ' 982 y, las maniobras en el Golfo Fonseca; 

así como el apoyo militar al robierno de Napole6n Duarte en

EL Salvador en contra de los movimientos populares. 

55 ) Alcidqs Tiernández, El neoli- eralismo en Honduras , 
colecci6n C6dices, Ed. Quaimeras, Ciencias SOciales
Te uciSalpa, lionduras, 1982. 
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En términos cenerales, la mayoria de los países de la

re,,i6r se encuentran ocupados en la soluci6n de sus problemas

prioritarios ( esta` ilidad interna econ6mica y política), que

impiden la participaci6n activa en la estrategia norteamerica

na., S610 Honduras se considera confialbie en la acci6n conjun- 

ta eón las fuerzas armadas norteamericanas, dado su compromi- 

so inicial con los lineamientos econ6micos y militares de Es- 

tados Unidos, su uticaci6n geográfica frente a El Salvador y

Nicaragua pasa a constituir el elemento principal en la es— 

trategia regional. Por un lado, participa en actividades de de

sestabilizaci6n del régimen de Nicaragua y por otro, apoya mi

litarmente al gobierno de EL Salvador en la contenci6n de la

guerrilla. 

Esta alternativa compromete en menor grado la actitud in

tervencionista de Estados Unidos y, permite negociar al gobief.. 

no de llonduras, la participaci6n militar conjunta a cambio de

la implementaci6n de la in£raestrucura y el apoyo financiero

para fortalecer su economía. Asimismo, el gobierno norteameri

cano buscaría pasar a la tercera opci6n que consiste en el

apoyo de los regímenes del hemisferio latinoamericano para

actuar conjuntamente en la contenci6n de la cuerrilla. 

1. 2. La regionalizaci6n amplia del conflicto. 

Al iniciarse la Administraci6n Reagan, las relaciones de

Estados Unidos con los países del Cono Sur, se encontraban

sumamente deterioradas, debido a la aplicaci6n hacia la mayo- 

ría de los regímenes autorÍtarios, de la política de respeto
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a los derec..-ios - iLnianos por parte de ! a Administraci6n Carter. 

Así, tenemos que al unos países como Paraguay, Argentina, Uru

r- uay Brasi! ,, C iile fueron seriamente a£ eetados por esta po- 

lítica dado cue desde 1964 ( excepto Cqile -hasta 1' 973), estos

países lian sido co'- ernados por dictaduras militares que habían

liquidado toda forma democ: atica de gobierno. 

Con Reagan y la adopci6n del enfoque geopoiltico, las re

laciones con estos países se condicionaron 4 su participaci6n

en la lucha contra el comunismo sin importar el tipo de régi- 

men ( dentro de los términos de tolerandia), pasando a con'sti- 

tuir parte de la categoría de aliados leales. ( 56) 

El proceso de regionalizaci6n amplia del conflicto centro

americano, observa la necesidad de coordinar la participaci6n

activa de los principales aliados confiables del hemisferio

latinoamericano. Auncrue esta perspectiva se enfrenta con tres

o--stácl),los: 

a) El nacionalismo econ6mico y la política externa indepen- 

diente de ciertos países como Argentina, Brasil, México y Perú

cuyos rasaos hist6ricos presentan indicios de emancipaci6n po

lítica en ' ase a la independencia econ6mica), así como Venezue

la y Chile principalmente, en su actitud negociadora frente a
su crisis econ6mica interna. 

56 ) Maira, Luis, " Los aliados leales del Cono SUrIl, Esta- 

dos Unidos: perppectiva latinoamericana, Mémico- D. Fi
C. I. D. E., abril^ 1982, pp. 38- 40. 
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b) La formaci6n Iiist6rica de bloizues antiimperialistas a

nivel re- ional, entre ellos, en busca de la rea£irmaci6n he -Te

m6nica £ rente a otros países, como fué el caso de Argentina

en usca de un bloque con Bolivia, C -Hile, Para,-uay y Uruguay; 

rente a Brasil ( fuertemente promovido por Per6n entre 1945 y
1955); as! como la £ ormaci6n de Acuerdos de Integraci6n Subre—z. 

ional Andino en 1969, compuesto por Bolivia, C' iile, Colombia

Ecuador y Perú contra la penetraci6n incontrolada de capital

y tecnolocía eytranjera principalmente £ rente a Estados Unidos

por un lado; y £ rente a México, Brasil y Ar: entina,, quienes go

zan de mejores posiciones de negociaci6n dentro de la Asocia— 

ci6n Latinoamericana del Libre COmercio ( ALALC., ahora ALADI). 

c) La búsqueda de hegemonía regional £ rente a otros países,_ 

entre ellos, Brasil -,bajo argumentos como la necesidad de lle- 

nar el espacio vacío de poder dejado por Estados Unidos en el

continente, y otros mas que contribuyeran a'£ ortalecer su -poder

poittico recional como son: la seguridad nemisférica, la inter

dependencia econ6mica, tradiciones hist6ricas comúnes, la ame- 

naza comunista, defensa de la civilizaci6n cristiana ,, occiden

tal ec, 

Asimismo, tenemos que la situaci6n econ6mica interna de - 

cada pa,*s oblica, independientemente de su voluntad de parti- 

z¡ par activamente en los conflictos éxternos, a atender sus in

Jicadores econ6miOOS, políticos y sociales que provocan inesta

bilidad interna como sucede en la mayoría de los países de Amé
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rica Latina. Por lo tanto, su participaci6n está condicionada

por el grado en que tal participaci6n e£ ecte o beneficie sus - 

intereses econ6micos, sociales y políticos internos como exter

nos. 

El caso de Argentina a partir de 1976, carecía de una es- 

trategia global, a excepci6n de la defensa de la seguridad na- 

cional. Dado que sus objetivos fueron de carácter defensivo, - 
es decir,; la neutralizaci6n de lar, denuncias sobre la viola— 

ci6n de los dereohos humanos; la redefinici6n de la ubicaci6n

del país en su búsqueda por la supremacía en la CUenca del Río

de la Plata con Chile y el conflicto por el Canal del Beagle " 
con Brasil. Subordinando otras prioridades como son el desarro

llo nuclear independiente, el cuestionamiento del proteccionis

mo de la Comunidad Econ6mica Europea, la soberanía de las Mal- 

vinas etc; debido a que estos problemas, exigían tener un pres

tigio democrático estable que en esos momentos no presenta. - 

Además, sus problemas socioecon6micos internos contribuyen a es
ta subordinaci6n. 

Es por eso que su actitud frente al gobierno norteamerica- 
no, dependi6 de sus intereses nacionales por ejemplo, cuando - 

tuvo que unirse al embargo cerealero aplicado contra la Uní6n

Soviética como respuesta al intervencionismo soviético en A£ ga- 

nistán y la toma de la embajada norteamericana en Irán, Argen- 
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tina mostr6 una aparente autonomía, dado que la Uní6n Soviéti- 

ca es su principal comprador de granos, porque importa ".. el 7% 

de las exportaciones arcentinas en ' 981" 157), mientras que - 

Arcentina depende en gran medida del apoyo tecnol6gico so, dé 

tico en materia de equipo hidroelécti-izo para la construcci6n

de los proyectos' termoeléctricos del Paraná y Yaúreti, así como

en las obras de modernizaci6n del metro. EN cambio si apoya el

boicot norteamericano a las olimpíadas en Moscú. 

Por otra parte, Brasil también presenta cierta autonomía

frente a los Esiados Unidos, en ci--,anto a la continuaci6n de

los pro,,,ec os nucleares con el gobierno de Bonn, así como su

posici6n de reconocimiento al gobierno de Angora, p*ese' a la

oposici6n norteamericana. 

C-, ile, Uru-9,uay, Bolivia, Paracuay, dadas las constantes - 

acusaciones de violaci6n de los derec- os humanos y su situaci6n

econ6mica interna difícil, también se mantienen al márgen de - 

los problemas regionales, excepto cuando se trata de reivindica

ciones territoriales. 

Perú, es uno de los casos de Sudamirica cpae presentan la

transici6n pacífica del poder .'-acia los arupos civiles, sin em- 

Lbarco, se enfrenta a una fuerte crisis econ6mica interna y a los

57) Matrarollo, Rodolfo, l' Araentina de la t-ransici6n", Le

Monde Diplomatique , México D. F., octuire 1983, pp - 29



66 - 

mo,irimientos campesinos en la reji6n de Ayacucho. w

EN cam:, io, Venezuela y Colombia, países que gozan de imá- 

en democrático- representativa, difícilmente desean comprome

tese en un proyec o de íntervencionismo militar como prevee

la renionalizaci6n amplia de proyecto noi,-Leamericano. 1

En la práctica, s6lo dos regímenes apoyaron activamente

los lineamientos norteamericanos: Argentina, a partir del go- 

bierno de Leopoldo Galtieri en materia militan y Venezuela
en materia política, con la orientaci6n dem6crata~crist±ana de

la política exterior, bajo el gobierno del presidente Herrera

Campins a partir de ! 980. 

ArgentinaJorque decide salir de su aislacionismo y re— 
solver sus problemas prioritarios con el exterior a cambio de

su par icipaci6n activa en el conflicto centroamericano. 

En esos momentos, la `, ip6tesis que sostenían los Estados

Mayores de las fuerzas armadas de Argentina fueron: la neu— 

tralídad benévola de Estados Unidos en la soluci6n del proble

ma a cambio de su participaci6n en el envío de 500 instructo- 

res militares a Centroamérica, para la invasi6n a Nicaragua y
EL Salvador, suponiendo que Ettados Unidos jamás actuaría con

tra los intereses argentinos. También se consideraba que Gran

Bretana, tampoco reaccionaría militarmente porque, aliada de
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Estados Unidos, se ape aría a los lineamien- os de este país, 

Por último, se contaba con el apoyo dirlomático mayoritario en

el Consejo de Seguridad de la OITU, si reivindicaba su soberanía

por las islas Malvinas. ( 58) 

Venezuela en cambio, present6 un deterioro en el consenso

bipartidista en cuanto al rol activo en el exterior, principal- 

mente, en la Caenca del Caribe. El consenso entre el Partido

Acci6n Democrática y el Partido Social Cristiano ( COPEI), en

cuanto a la idea de fomentar regímenes democráticos estables en

la regi6n, se rompe cuando el Partido Social Cristiano, decide

apoyar al régimen de Duarte, coincidiendo con los lineamientos

de la Administraci6n Reagan en la percepci6n estrat-6,: ica este - 

oeste. Lo que comprometi6 el presticio de autonomía d-11 gobier

no de Venezuela frente a los Estados Unidos. 

La orientaci6n dem6crata- cristiana de la politica exterior

de Venezuela hacia el Caribe, se ar- Tument6 con la búsqueda de una

soluci6n pacífica negociada del conflicto. El apoyo al gobierno

de Duarte, se debla a que constituye un elemento con.Fiable a - 

los intereses de,- movimiento dem6crata cristiano americano.( 59) 

Las relaciones frente a Cut -a empeoraron desde 1980. En cam

bio, frente el gobierno sandinista de Nicarac-ua, se condicion6 la

58) Ramos, Jorge Abelardo, " De Bolívar a las MalvinaslI, Le

Monde Dillomatique, MCxico D. F., acosto 1983, pp- 9
59) Dond, 1,70bert P. " Venezuela, Caribe y Centroam r--;ca", 

Centroam6,rica: crisis y r lítica interviacional, MLs,xíco

Siglo XXI, primera edici6n 1982, pp. 253- 287. 
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ayuda venezolana a la colocaci6n en los altos puestos del

cobier-no, a líderes dem6crata cristianos, cosa que no suce- 

di6- ( 60) 

tsí vemos Tae, ri- proyecto de regionalizaci6n amplia del

conflicto enfrenta en sl mismo una diversidad de intereses re

jionales y de circunstancias interras diferentes que van a mo

dificar la visi6n geopolítica y mililar del esquema de conten

ci6n del comunismo

De esta manerase puede afil-Mar que la mayoría de los

países inciuIdos dentro de la estrartecia norteamericana, su- 

pedira-ron su par.~icipaci6n al apoyo de Estados Unidos en la

resoluci6n de v -is problemas prioritarios. Así encontramos la

búsqueda de un trato preferencial y la mediaci6n de Estados

Unidos ante la Banca Internacional>para obtener una pr6rroga

por el pa o de Intereses de la deuda externa por parte de

Costa Rica y de todos los países de América Latina en general; 

la construcci6n de infraestructura en Tionduras; el apoyo mil¡ 

tar y econ6mico al Gobierno de El Salvador>para combatir los

movimienllos guerrilleros; el apoyo a sus reivindicaciones te- 

rritoriales etc. 

60) Idem. 
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IV. EVALUACION DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS PZOPTADAS

POR LA ADMINISTRACION REACAN EN CENTP0AMLR̀ICA«: 

1980- 1983. 

Dentro de las principa7-es medidas adoptadas por Reajan co

mo complemento de la estratenia ori- inal de contenci6n, tene— 

mos dos de carácter militar- ceopolítico: el fortalecimiento

de las alianzas regionales a través del Tratado Interamericano

de Asistencia Recíproca y la reactivaci6n del Consejo de De- 

ensa Centroamericano; el otro es de carácter econ6mico , me- 

diante la Iniciativa de Ayuda Econ6mica para la CUenca del Ca

ribe. 

Estas políticas tienen una característica común, que es - 

el objetivo de contenci6n del comunismo y la combinaci6n de

métodos de contrainsurgencia y reformismo>que fueron aplicados

por la Administraci6n lennedy. Solo que la disponibilidad real

de los paises que integran las alianzas, así como el: -grado

selectivo de la ayuda norteamericana .-.acia América Latina, no

responde con la misma fuerza que tuvo en la década de. los se- 

sentas, en parte por la heterogeneidad ideol6gica y los pro— 

blemas internos de América Latina) que kan impedido continuar

con el consenso ceneral sobre la amenaza comunista como ar..-u- 

mento que e Tlique la crisis interna e internacional. Además, 

la inf' uencia norteamericana en el fortalecimiento de las a- 

lianzas l a ido disminuyendo, como se refleja en la desintegri

ci6n de la Orcanizaci6n del Tratado del Sudeste Asiático como
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consecuencia de la derrota militar norteamericana en Vietnam; 

la desintecTaci6n de ! a Orr anizaci6n de -Tratado Central ( CENTO) 

a raíz de la calda del S` a de Irán y asimismo, una alianza re- 

ional como lo con5tituYe el Consejo de Defensa Centroamericano, 

CONDECA), apoyado técnicamente por el gobierno norteamericano, 

mos r6 ineficaciá para crear consenso durante la crisis de la

es-I- abilidad del cobierno de Anastacio SOmoza en Nicaragua. 

Por otra parte, el plan de ayuda econ6mica hacia la Cuenca

del Caribe presenta las mismas deficiencias que present6 el - 

pro.rrama de Ayuda para América Latina del presidente Itennedy, 
porque no ataca el pro' loma desde su raíz sino desde un enfoque

de contenci6n y con un ai, to crado de selectividad .,iacia aquellos

países (- eor.-rá£icamente estratécicos. 

1 El fortalecimténto del sistema Interamericano de
Defensa. 

El SIstema Interamericano de Defensa, principalmente entre

1961 y 1967, estuvo fuertemente in£luenciado por los proyectos

de defensa interna y desarrollo que fundamentan el esquema de

la ALianza para el Progreso, donde se preveía la coordinaci6n

del sistema militar con un 6rgano de decisiones políticas y - 
una fuerza militar permanente ( Puerza Interamericana de Paz), 

dispuesta a atacar cualquier amenaza en la regi6n; un centro

de operaciones conjuntas de carácter militar; la coordinaci6n
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en las entidades militares a nivel rei7ional ( tales como el

Consejo de Defensa centroamericano); retroalimentaci6n de

la informaci6n; ejercicios peri6dicos para probar el sistema

de reuniones ordinarias de los al -los mandos militares del he

misferio etc. ( 61) 

La ima<7er. de una fuerza Interamericana de Paz Permanen- 

e que se le pre ei,di6 dar al Sistema Interamericano de Defen

sa, nunca rebas6 el nivel de constituir un orzanismo de con— 

sul a militar re7ional, cooperaci6n técnico -militar y de ensa

yos y simu- acíones militares. Esto se debli6 principalmente, a

r,, -e el r- obierno de Estados Unidos asumi6 e! control directo

de ! a reri6_- a través de sus 6rranos de intelijencia y del De

partamento de Defensa o mediante medidas diplomáticas que crea

consenso rezional 1, acia la resoluci6n de un conflicto de

terminado. 

Bajo la Administraci6n Rea- an, el ¿, 1 - 

Sistema Interamericano de Defer-s4, vuelve a tener prioridad

en= o de la estrategia de contenci&-. ilctoina ! a compatibi- 

lidad de intereses con los regímenes autoritarios del Cono

ar, bajo dos términos: la importancia de ! os países limítro

es del Atlántico Sur - or el rol oue juegan en el control es

61) Child, John, " Uneqval Alliance: the Interamerican

Military S,,%rstem ' 938- 1978", A Vest vie-.- Replica Ed. 

Cap. V, pp 143- 187. 
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trat6gico de Africa y América Latina; en cuanto a sus recursos

naturales y rutas marítimas) y por su identificaci6n tradicio- 

nal anticomunista, su carácter autoritario de su régimen y su

ad---esi6n a doctrinas monetaristas en la política econ6mica, que

los convierte en regímenes represivos pero leales al gobierno - 

norteamericano ( 62) 

La decisi6n del gobierno norteamericano de crear un consen

so estratégico en el hemisferio, incluye la importancia geopolí

tica que representan los gobiernos de Brasil, Argentina, Venezu

ela y Colombia. 

Brasil, que en la década de los sesentas, £ u6 calificado - 

por Kissinger como el aliado principal en el continente ( debido

a que Pué el único país que aport6 tropas para la invasi6n de

República Dominicana en 1965); a partir de los setentas y como

resultado de su propio desarrollo, fortalece una política exte- 

rior aut6noma, que le permite diversificar sus relaciones inter- 

nacionales hacia Europa, el campo socialista y el Tercer Mundo. 

Así como una actitud política y econ6mica a nivel interno más

independiente que los demás países latinoamericanos con respecto

a Estados Unidos. 

Con Carter, se deterioraron considerablemente las relacio- 

nes entre los dos paises principalmente por las acusaciones so- 

bre la violaci6n de los derechos humanos y la negativa del go

bierno de Brasil a aceptar la inspecci6n norteamericana a su - 

reactor nuclear. Con Reagan se intent6 restaurar las relaciones

con el gobierno de Brasil, sin embargo no logr6 cambiar su actitud. 

62) Maira, Luis, " Los países de América del SUT: continuida0 cambio" Estados Unidos: pprspeciva lat- b5xicc
CIDE, agos— inoamericana, 
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En cierta forma, Estados Unidos busc6 la par icipaci6n

activa de Brasi]( oomo en los años sesent,-) en el conflicto

centro, r: ericano, a cambio de dar tIrmine a ! a prohibici6n de

de exportar combustible para usos militares a Brasil decreta- 

do por Carter y la reanudaci6n de la asistencia militar. 

La raz6n por la cual ( eDmo vimos en la tabl—a 4 ) no apare

ce Brasil en el presupuesto para el arlo fiscal 1933, es por- 

que este presupuesto estaba en proyecto a principios de 1983

y Reagan. pretendi6 incluir a la mayoría de los países del Co

no SUr y reanudar la ayuda militar, principalmente de aquellos

países que representan gran importancia en la regi6n y que no

participan por existir relaciones bilaterales deterioradas. 

La visita del presidente Reagan por AmIrica Latina, con- 

sideran(10 prin.cipaL,,r.ie-,ite a Brasil y a Colombia er AmIr.ica del

sur 1-o confirrran. 

Sin embargo, en la realidad no. sucedi6 así. Brasil, ~ 

bajo el gobierno del presidente Figuéiredo se opone a inscri- 

bir el conflicto centroamericano dentro del marco de confronta

ci6n este -oeste. Mientras que su actitud hacia las Malvinas, 

es conservadora, porque busc6 equilibrar su evidente disgusto

por la acci6n argentina, con una política que no alejara sus

relaciones con el resto del Continente. 

Por otra parte, Colombia bajo el gobierno del presidente
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Belisario Betancour, ha adoptado una concepci6n del conflicto

distinta a las propuestas por el gobierno riorteamericano en

CentroamIrica que preocupa en gran medida a Reagan. 

Entre las actitudes preocupantes para elgobierno norte- 

ariericano, se. encuentran las propuestas para abrir un diálo

go con Cuba, buscardo su incorporaci6n al Sistema Interamer.i

cano; su convocatoria tentativa a una reuni6n de jefes de Es

tado Americano* incluyendo a Cuba y Nicaragua; su cambio ra- 

dical en la postura sobre el conflicto de las Malvinas; su

eventual ingreso al Movimiento de los No Alineados etc. 

En t6rminos generales, existen grandes discrepancias con

la política exterior norteamericana, entre las cuales se con- 

sider6, el gasto excesivo de armamentos, la crítica a la po— 

litica antisubversiva en CentroamIrica, confundiendo el con— 

cepto de subversi6n con el subdesarrollo y la crisis interna; 

el proteccionismo econ6míco de Estados Unidos, entre otras. 

El Canciller de Colombia Rodrigo Lloreda Calcedo, es pre

sidente de la Asamblea de la O! - A. 
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En realidad, la participaci6n de estos países5excepto en

co mnturas muy específicas, no prevalecieron como elementos

importantes de la política exterior, debido a que las priori- 

dades se concentran en los casos críticos, sin que exista una

verdadera política regional. Es decir, mientras que la preocu

paci6n de Estados Unidos descansa principalmente en EL Salva- 

dor, se descuidaron países de importancia estratigica como son

Ar jentina, Brasil o Venezuela*, como consecuencia de las lilti- 

tantes que impidieron la asistencia militar y econ6mica efec— 

tiva hacia estos países entre ellos: la condici6n de la ayuda

militar a Argentina, Paraquay, Uruguay y Chile, a la observan- 

cia del cumplimiento del respeto a los Dereclaos Humanos y a

que se comprometiera la transici6n pacífica del poder a los - 

grupos civiles. ( ver cuadro 1 de este capítulo) 

Militarmente, el apoyo argentino fu.6 de gran importancia

dentro del proyecto de contenci6n de la guerrilla en El Salva- 

dor y de hostilizaci6n al gobierno de Nicaragua. Mientras que

Venezuela al darle una orientaci6n democrático cristiana a su

política exterior, particip6 favorablemente a los intereses

de Estados Unidos. 

Sin eml- ar7o, a pIrtir del conflicto del Atlántico SUr, 

por la reclamaci6n de la soberanía sobre' las islas Malvinas

entre Argentina y Gran BretaLfia, surge una eventual separaci6n

de los lineamientos norteamericanos M ¡ entras que los demás

Venezuela se incluye en los programas de compra de

armamentos, hasta 1983, cuando solicita al gobierno

norteamericano un cr6dito para la compra de armas

dentro del programa de Ayuda Econ6mica y militar nortea
mericana para el ailo fiscal 1983. 
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países del Cono Sur. presentan problemas mas urgentes que re

solver como son: la crisis econ6mica y política de CHile y

Uruguay; la -, illaci6n popular en Perú y su crisis econ6mica

interna; el distanciamiento político de Colombia de los li- 

neamientos norteamericanos, entre otros. 

Por otra parte, la falta de reciprocidad entre las par— 

tes que integran el Sistema Interamericano, tanto en su ex— 

presi6n institucional - la OEA -, como su dimensi6n militar - el

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca -, llevaron al

rompimiento de la estrategia militar conjunta. El caso de Ve

nezuela, cuyo gobierno busc6 un acercamiento con el gobierno

de Cuba, despues de haber sostenido una actitud hostíl. Al

mismo tiempo insistía en la necesidad de reemplazar a la Or- 

ganizaci6n de los Estados Americanos por alguna entidad for- 

mada exclusivamente por los países latinoamericanos ( sin Est- 

tados Unidos) y, anunciaba su incorporaci6n como miembro - 

del MOvimiento de los No Alineados; más tarde pariicipa como

fundador del grupo Contadora ( 63) 

El compromiso adquirido por Leopoldo Galtieri de enviar

instructores militares para hostilizar a Nicaragua y apoyar

a Napole6n Duarte fui roto. Se retiraron los instructores, 

y más tarde el canciller Argentino Dr. COsta M6ndez, se re— 

concili6 con el gobierno de Cuba y asimismo, concurrieron ré

presentantes de Argentina a Managua, llueva Del`ii y Beigrado. 

64

63) Ibidem, pp. 89

64) Ramos, Jor,-e Alelardo, " De Bolívar a las Malvinas1l

Le Monde Dipioriatie-ue, Minico " 983, agosto, pp. 9
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AF- Mo fiscal
DA- Asistencia para el desarrollo

ESP- Fondo de Ayuda Econ6mica

PL - 490- Ley Pública 480  ayuda alimentaria) 

PC- Cuerpos de paz

Procrama Internal. de Educaci6n y
Entrenamiento Milítar

FMS - Ventas Militares al

extranjero

MAP - Pro Tama de Asistencia

Y-¡ 1 i t ar

Incluye los sijuientes ru- 

bros: Agricultura, Planea- 

ci6n Familiar, Salud, Edu~ 

caci6n y otras actividades
para el desarrollo. 

Puente: Comitee on Appropriations House of Representatives, 1983. 
Estados Unidos: perspectiva latinoamericana, CIDE, M6xico D. P., 

a osto 993, pp. 8- 89. 

TAB1, 1k 1. AYUDA ECONOMICA Y MILITAR NORTEAIWICANA

PARA AMEPICA LATITTA AS: O FISCAL 1993. 
TOTAL, PROPUESTO: 1, 082 millones de dls.) 

Narc2
AF. 1983 1"* ESP IPL - 480 PC ticos IMET IMS VA? total

AmIrica Latina 291. 6 449. 4 142. 6* 51. 9 20. 3 lm. 8 12. 4 C9- 1 27. 7 100

Ar -entina 0 0 0 0 0 0.' 0 0 0. 0092

3olivia 10. 1 0 8. 6+ 8. 8 0 0. 9 0. 1 0 0 0. 035

C', i] e 0 0 1. 0 0 0 0. 1 0 0 0. 101

Colombia 0 0 0 0 3. 5 0. 9 12. 0 0 1. 51

Ecuador 8. 7 0 1. 7 2. 7 0. 3 0. 6 0 0 1. 54

Para- uay 0 0 0. 1 2. 5 0 0. 1 0 0 0. 24

Perú 27. 0 0 13. 7+ 20 0 3. 6 0. 6 C. O 0 C- 35

UruZuay 0 0 0 0 0 0. 1 0 0 0. 009

Venezuela 0 0 0 0 0 0. 1 0 0 0. 009

AF- Mo fiscal
DA- Asistencia para el desarrollo

ESP- Fondo de Ayuda Econ6mica

PL - 490- Ley Pública 480  ayuda alimentaria) 

PC- Cuerpos de paz

Procrama Internal. de Educaci6n y
Entrenamiento Milítar

FMS - Ventas Militares al

extranjero

MAP - Pro Tama de Asistencia

Y-¡ 1 i t ar

Incluye los sijuientes ru- 

bros: Agricultura, Planea- 

ci6n Familiar, Salud, Edu~ 

caci6n y otras actividades
para el desarrollo. 

Puente: Comitee on Appropriations House of Representatives, 1983. 
Estados Unidos: perspectiva latinoamericana, CIDE, M6xico D. P., 

a osto 993, pp. 8- 89. 
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2. El Consejo de Defensa Centroamericano

Debido a la situaci6n interna de cada país, ha sido di£í- 

cil para el cobierno nortea-mericano contar con una efectiva

disposici6n de los re imenes centroamericanos para configu— 

rar una alianza militar a nivel subregional. 

La alternativa que considera a los aliados centroamerica

nos dentro de una alianza militar de cnntenci6n, prevee la - 

participaci6n del Consejo de Defensa Centroamerjeano ( CONDECA) 

Esta alianza £ ué creada el 14 de diciembre de 1964 por los re

presentantes de Nicaragua, Honduras y Guatemala ( EL Salvador

ausente y Costa "-; ca como observador). sin embargo, no se lo— 

gr6 ratificar.( 65) SU objetivo principal £u& el ser uno ... org.! 

no de consulta cn materia de defensa regional y velar por la
seguridad regionai. de los Estados participantes ( ART. 1), así

como proponer a los cobiernos participantes, las medidas - 

tendientes a la mejor colaboraci6n entre si para la defensa

del Istmo Centroamericano,,( ART. 2) ( 66) 

Este Consejo estuvo integrado inicialmente por los minis

tros de defensa de los países miembrcs, quienes se comprometi

eron a impedir que se repitiera la Revoluci6n Cubana, deb±do

a la permanencia de dictaduras militares en la mayoría de los

Niko, Sc}::wartz, " El Consejo de Defensa Centroamerica- 
no", El Día, secc. internacional, México D. F., 3 de

octubre de 1983, pp. 16. 

66) Carta del Consejo de Defensa Centroamericano

Enciclopedia de Relaciones Intemacionales, Organiza- 

ci6n de las Naciones Unidas. 
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países de la re7i6.n: Luis Somoza ( a la muerte de su padre) 

Nicarajua , Oswaldo L6pez Arellan0 de Honduras y la junta mi- 

iitar presidida por Enrique Peralta A. de Guatemala. Se unen

para materializar el pacto del CONDECA en diciembre de 1953. 

EL CONDECA tuvo escasas oportunidades de acci6n. Su pre- 

sencia mar- inal constituy6 un faetor de disuasi6n inscrito en

el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 

constituyendo solo un 6rgano de consulta militar y cooperaci6n

re -¡oral para los ensayos mil¡ --ares. 

Su deterioro paulatino lia sido causa de ! os conflictos

entre los países de la reci6n, como la - raerra de cien horas

entre El Salvador y Honduras en 1969 ( por motivos demográfi- 

cos y limítrofes) sí. como la situaci6n interna de cada país. 

Quedando Guateffiála y -Nicaragua en ese momenío, como,. los miem - 

bros activos dent.Ti del CONDECA. ( 67) 

El gobierno de Carter intent6 reactivar esta alianza pa- 

ra evitar el derrocamiento de Somoza, sin embargo se enfrent6

a grandes obstáculos, entre ellos: la violencia interna en EL

Salvador que dejaba un saldo considerable de muertes desde - 

1973; las constantes pugnas entre las orcanizaciones sindica- 

les, campesinos y urbanos en Honduras en contra del rigimen; 

Costa Rica cpie desemperi6 un papel central en estos momentos, 

estuve fuertemente limitado por su crisis econ6mica incremen- 

67) Seiser, C-rpror4-o," Requiem para el CONDECA", CUadernos

Americanos, Cole7io M& s_ ico, Mixico D. F., mayo- junio 1982, 

pp. 3,>- 4' 7. 



tada desde 1978; la política represiva del gobierno de Lucas

García en contra de los movimientos populares campesinosque

deteriora su imágen internacional a la vez que impide la con- 

tinuidad de la ayuda militar a partir de 1977. ( 68 ) 

EL papel que jueca el gobierno de Cdsta RIca>es de gran

importancia si consideramos que participa en la búsqueda de

consenso a nivel re<7ional, principalmente con el gobierno de

Venezuela y Estados Unidos, en la necesidad de sacar a Somoza

del poder, como alternativa viable para lograr la distensi6n. 

Tornando en cuenta que la política norteamericana en esos momen

tos hacia la re7i6n estaba sustentada por el proyecto de deno- 

cracin-,~ iriables y por lo tanto la crisis de Nicaragua se percí

be cono un problema de raíces nacionales. 

Er cambio, con el gobierno de Relgan y la subordinaci6n

del proyecto de democracias viables por el de contenci6n del

comunismo, se percibe el conflicto de El Salvador como una - 

agresi6n comunista que amenaza a los países democráticos de

la reji6n. 2 partir de esta concepci6n surce en enero de 1982, 

la Comunidad Democrática Centroamericana, con el objeto de for- 

mar una alianza de paz a nivel regional cuyos países principa- 

les serían Costa Rica y llonduras, para darle legitimidad demo- 

crática a s -us ar- unentos de contenci6n y justificar las accio- 

nes 1, ostíles 1, acia Nicaragua y la guerrilla en El Salvador. 

68) Maira, Luis, " Fracaso y reacomodo de la pffilítica de
Estados. Cnidos hacia AnIriéa Latina", Foro Internacio- 
nal, Colegio México, México D. F., abril -junio 1980
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Sin embargo, la ckisis financiera de Costa RIca y el pro

ceso electoral, impidieron la participaci6n efectiva. Además, 

la guerra del Atlántico Sur, cam.bi6 el consenso de la mayoría

de lot' países del hemisferio; Venezuela entre ellos, dejando

solo al gobierno de Costa Rica en la ofensiva diplomática ha- 

cia Nicara,-.ua y El Salvador, que comprometían su tradici6n de

mocrática aut6noma. Por lo tanto, Honduras solo resurgi6 como

país importante dentro de la estrategia r-orte&mericana. 

A £ inales de 1982, con la intensi£icaci6n del cnnflicto

fronterizo entre Honduras y EL Salvador, surji6 la necesidad

de crear otro mecanismo que sustituyera a la Comunidad Demo- 

crática Centroamericana. El mecanis.mo sería el Foro Pro Paz- y

Democracia creado el 4 de octubre de 1982 en San jos&, Costa

RIca, que incluía a siete cancilleres de los países de América

Latina con el objeto de buscar la negociaci6n global al con£lic

to er, la reri6n. Estos países scrian Belice, El Salvador, Costa

Rica, República Dominicana, Jamaica, Colombia y Estados Unidos. 

Su objetivo sería luchar por el cese de la carrera armamentista

en Centroam&rica; la reducci6n de los asesores extranjeros; el

estímulo de regímenes democráticos y ante todo, el proponer una

soluci6n global de negociaci6n y no los diálogos direttos que

e£ ectuabaai los gobiernos de México y Venezuela entre las partes

en conflicto: Honduras y Nicarajua.( 69) 

69) Arriola, Mario, " El grupo Contadora y el problema de
la distensi6n en Centro<amlrica", Carta Mexicana de Po- 

lítica exterior, CIDE, México mayo -junio 1983, pp. 5- 6. 
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El £ uncion?_miento del Poro Pro Paz y Democracia, estuvo

limitado tam--i6n por la creciente oposici6n de los países - 

miem",ros a inscri"--Iir la crisis centroamericana dentro de una

6.1 este -oeste. Pana -má y Colombia quecontexto de cor-£ro-ntac 

inicialmente ', a -.-Ian participado en el Foro: Panamá como obser

vador y Colom--ia como si,-natario de la r¿soluci6n final; aho- 

ra se unían a la propuesta de ne-cociaci6n del conflicto de M6

xico y Venezuela. Asimismo, la declaraci6n conjunta en la is- 

la Contadora a principios de 1983, ( no presentada aún como un

grupo de ne,-ociaci6n), invalida la participaci6n del Foro. 

Por otra parte, la reactiváci6n del Consejo de Defensa

Centroamericano sin Guatemala, ya no era posible. El gobier

no - uatemalteco resta" --a todo carácter democrático que se le

pretendi6 dar. 

4. 3. Iniciativa de Ayuda Econ6mica para la Cuenca del

Cari'--e. 

La iniciativa de Ayuda EcOn6míca para la Cuenca del Cari- 

be, es un proyecto complementario de los programas bilaterales

llevados a cabo por los gotiernos de MI,-ico,, Canada, Colombia; 

Venezuela y Estados Unidos ( intecrantes del Grupo de Nassau) 

y de los Acuerdos de San Jos6 entre MIxico y Venezuela de ayu- 

da ener-:6tica a 9 países de la Cuenca del Caribe ( firmados bl
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4 de awsto de 1980). 

Sin e.,r!-,ar,-o, la di2ícil situaci6n econ6mic-i internacional

y la caída de los precios del pe. r6leo a principios de 1982, 

reduce la posi ilidad de continuar o_Ereciendo los cr6ditos - 

la.ndos que establece el Acuerdo, lo que reduce realmente la

via'-,ilidad del mismo en un momento en cue esta` -a a punto de

vencer en acosto de 1982 ( 7C) y la situaci6n recional en mate

a econ6mica empeoraba. 

Hay que tener en cuenta que, aún cua-ndo la Iniciativa

de Ayuda Econ6mica para la Cuenca del Cari'~,e ( ICC) es de carác

ter selectivo, no impide que so contin zen los pro_7ectos de ayu- 

da "--¡ lateral kacia aquellos paises que la Iniciativa no consi- 

dera. Mixico por ejemplo, continúa incluyendo en sus programas

de a n;.da e intercambio cultural y comercial a los gobiernos

de CT -a y Nicaragua. 

Esta iniciativa cristaliza el pensamiento de las princi- 

pales instituciones caracterizadas por su conservadurismo ex- 

tremo y que constituyen la base ideol6-7ica del Partido Republi

cano: T_ e I'ludson Institute, T' ie American Enterprise Institutep

I -e Center for Strategic and International Studies, principal- 

mente. 

Mediante esta Irase ideol6zica se con£i,= a una doble in- 

terpretaci6n de la crisis centroamericana: una econ6mica, por

70) idem. 
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que sostiene que los problemas de la regi6n se derivan del re- 

traso en el desarrollo econ6nico y por lo tanto, se debe promo

ver el li`_re mercado. Otro de carácter político, porque consi- 

deran que la inestabilidad política es consecuencia de la ame- 

naza externa que aprovec".a la situaci6n social deterlorada por

una estructura econ6micamente endeble. -( Z1) 

AMbOS en-rOques interpretados bajo la teoría del domin6, 

se definen como los puntos vulnerables de la seguridad norte- 

americana en la re; i6-i. La aplicaci6n de la política econ6mica, 

estA en £ unci6n de esta concepci6n estratlgica y condúce a sub
ordinar ! as necesidades reales de los países dei área. 

La cláusula de e= lusi6n de la Iniciativa considera la se

lectividad de la ayuda a condiciones previamente establecidas

entre ellas: no pertenecer a una ideolocía comunista; mantener

una relaci6n especial con el . o",,,,ierrn norteamericano ; es-lable

cet- abierta comunicaci6n bilateral soLrc inversi6n y participa
ci6n £ iscalpor parte de la iniciativa privada norteamericana

en la regi6n.,con el £ in de reducir las evasiones £ iscales en

am'Dos países. ( 7-2) En base a este criterio, terminaron beneri- 

ciándose los gobiernos de -21 Salvador, Honduras, los países

del Caribe del Este, República DOminicana, Jamaica y Panamá. 

Los sectores cAe abarca la Iniciativa son: el comercio, 

la inversi6n extranjera directa y la ayuda econ6mica. 

71 ) CEESTEM," Iniciativa para la Cuenca del Caribe", Infor- 

me Relaciones M, xico- Estados Unidos, M6x¡ co 1982, Vol. i
No. 2 pp. 31- 33. 

72 ) Idem. PP. 15- 23
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En materia comercial, se eliminarían los impuestos por

concepto de importaci6n de productos de la regi6n durante un

perlodo no nayOr de doce aZos, excluyendo los productos tex~ 

tiles, ropa manufacturada y el azúcar, debido a que estos pro

ductos se ri,-,en por otros acuerdos internacionales. El objeto

principal sería alentar la inversi6n eb la regi6n, canaliza-ri- 

do la exenci6n de los impuestos Viacia la reactivaci6n econ6mi

ca. 

En cuanto a la inversi6n, se propone durante un período

de cinco ahos, extender un cridito fiscal de 10Í,.' ( aplicable

s6lo a la inversi6n domistica de Estados Unidos), 1-- acia la

inversi,6n extranjera directa norteamericana, para dismintár

las Presiones fiscales tanto a nivel local como a nivel regio

nal, bajo la condicí6n de que tanto el país receptor de la in- 

versi6n como el país de procedencia, deberán intercambiar in- 

formaci6n fiscal para el control de ambas partes. ( 72) 

La ayuda econ6mica incluía 350 millones de d6lares como

pr&stamo de emergencia, para financiar las importaciones del

sector privado ( principalmente en materia energ6tica), sin - 

em',,-arCo, su distri'--uci6n seria desigual corno se muestra en la

si: uiente tabla. 

72) Idem. 
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5. AYUDA NORTEAYERICANA A LA CUENCA DEL CARIBE. Ia'- la

principales países incluídos) 

FONDO DE EMERGENCIA: 350 millones de d6lares. 

Pal s millones de d6ls. porcentaje

EL SALVADOR 28 36. 57,

51
COSTA RICA 70 20. 0% 

FONDURAS 35 10. 0%. 

JAILIkICA 50 14. 27.1

REP. DOMINICANA 40 1. 1. 4% 

CARIDE DEL ESTE lo 2. 85.1

BELICE 10 2. 85.1

Fuente: Ajuilar Zinser, Adolfo et al.," Iniciativa para la

CUenca del Caribell, Informe Relaciones Mixico- Esta- 

dos Unidos, CEESTEM, Vol, l, No. 2 pp- 18

La prircipal preocupaci6n de Rea7an es El Salvador, al que

se le destina 36. 5% del total de la ayuda norteamericana ' a- 

cia la re,-,i6r y el 40. 57% del total de la ayuda '--,acia Centroa-m" ii

rica, incluyendo Panamá, como se aprecia en la tabla 6 sin to— 

uplementario para 1982, que semar en cuenta el fondo de ayuda s

preveía en 60 millones de d6lares. 

73) Aguilar Zinser, Adolfo, Op. cit., pp. 18
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TABLA 6. AYUDA NORTEAMERICAITA A. LA REGION CENTROAMERICANA
MILLONES DE DOLARES) 

Pals 1980 1932 en proyecto ante el

Congreso

COSTA RICA 13, 635 50, 995 85, 000

Ayuda al de- 

sarrollo 13, 5611 12, 995 13, 000

Fondo para

apoyo econ. 20, 000 w, 000

Ayuda alimentos 74 18, 000 10, 000

EL SALVADOR 58, 524- 104, 478 164, 921

Ayuda al Ds1lo. 43, 155 34, 970 25, 000

Apoyo economico 9, 100 40, 0¿ 0 105, 000

Ayuda aliment. 6, 269 29, 508 34, 923

GUATEMALA 111, 440 11, 768 i3, 009
Ayuda/ ds1lo. 7, 764 5, 75-4 8, 000

Apoyo econ6n - 

Ayuda/ alim. 3, 676 6, 004 5, 009

H1 ONDURAS 50,' 53 38, 012 63, Oe4

Ayuda/ ds1lo 45, 824 8, 770 29, 000

Apoyo econ6,m - 25, 000

Ayuda aliment- 4, 829 9, 242 9, 064

NICARAGUA 37, 002 23, 069

Ayáda/ ds1lo. 18, 30C 2, 426

Apoyo econ6m. 1, 125

Ayuda aliment. 17, 5111 643

TOTAL 177, 514 257, 471 357, 338

incluyendo

a Panamá. 

A7,-uda / ds1lo. 133, 809 112, 026 107, 000

Ayuda econ6m. 10, 225 80, 000 190, 000

Ayuda aliment. 33, 000 65, 445 50, 338

Fuente: Fact S- eet on t' ie Caribbean Initiative, Was'- ington

D. C., Trade representative of United States, mimep. 

Informe Relaciones M&xico- Estados Unidos, CEESTEM, 

Voi. 1 No. 2 pp. 19
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Como se observa, todos los países centroamericanos, reci- 

ben un f-lesi.--ual beneficio de la ayuda econ6mica de Estados - 

Unidos ', iacia la rer-.i6n, a pesar de que en materia estrat6aica, 

El Salvador, Honduras Y Guatemala mantienen una considerable

imporVancia dentro de los proyectos de regionalizaci6n restrin

gic3a. La ayudi econ6mica entonces, no está encaminada a resol- 

vé, r os pro` lemas es' ructurales .4n' crr-os por los que atra-viesa

eada paír de la rr i6r., por el con- rario, se destinan al presu

p,ues,, o de defensa para desarrollar. las ac'. ividades de contrair, 

sl,;.rrcncia. 
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C 0 N C L U S 1 0 N E S

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la divisi6n del mun- 

do en zonas de importancia estratégica para el desarrollo y re— 
producci6n tanto del sistema capitalista como del sistema socia -- 

lista, hace imperante la preservaci6n de los intereses políticos

y econ6micos regi~ es -. inherentes a ambas ideologías. 

La política exterior de Estados Unidos no ha modificado su

percepci6n geopolítica del balance del poder frente a la Uni6n So

viética desde la postjuerra, lo que se ha modificado son los me—— 

dios que adopta para mantener constante el equilibrio de fuerzas. 

Es por eso que cualquier cambio social se interpreta como una al- 

teraci6n en el balance del poder y conlleva necesariamente a la

subordinaci6n de los planteamientos político- econ6micos de los - 

sectores diplomáticos, por planteamientos militares que devuelvan

el liderazgo norteamericano frente al sistema y el equilibrio de
fuerzas frente a la Uni6n Soviética. 

Esta continuidad en sus objetivos, conforma el carácter re- 

gional o global de sus argumentos y constituye a la vez su princi

pal debilidad, porque la comunidad internacional no es estática y

por lo tanto tiende a adoptar modalidades propias a su existencia

y a sus posibilidades de desarrollo. 

El predominio de los valores estratégicos de la regi6n cen- 

troamericana en la percepci6n geopolítica de Estados Unidos a fi- 



nales de la década de los setentas no es casual, sino que res- 

ponde a un momento en que se cuestiona fuertemente la hegemo— 

nía norteamericana dentro del sistema. 

La caída del Sha Reza Pahlevi en Irán; la tema de la emba

jada nnrteamericana en Teherán; la penetraci6n cubana en Etio- 

pía; el triunfo de las fuerzas sandinist¿s en Nicaragua frente

a la dictadura de Anastacio Somoza; el golpe de Estado por par
te de las fuerzas de izquierda en Granada en 1979 entre otros, 

constituían el marco propicio para que la opini6n pUblica nor

teamericana se orientara hacia concepciones de línea dura que

prevalecieron en el período de Guerra Fría, Esta Orientaci6n - 

abri6 el camino para el triunfo de concepciones estratégicas y

de seguridad nacional sobre toda concepci6n en favor del diálo

Norte -Sur y la distensi6n. como se vi6 a finales de los seten- 

tas con la Administraci6n Carter. 

Es por esto que hay una gran contradicci6n en la políti

ca exterior de la Administraci6n Carter hacia sus relaciones - 

con el gobierno de Fidel Castro y su inicial convivencia con - 

el gobierno sandinista de Nicaragua. Si bien la revoluci6n ni- 

caragüense modificaba el esquema de los aliados leales en la - 

regi6n, no se concibe como una transici6n sustancial al socia- 

lismo ( por las condiciones en que se establece el compromiso - 

del gobierno sandinista frente a la burguesía local). Sin en— 

bargo, la coincidencia de esta situaci6n con el proceso electo

ral y el consenso público sobre el deterioro del liderazgo - 

norteamericano en el mundo, cambiaron su actitud Frente. al ex- 

terior. 



Con la Administraci6n Reagaai, la Cuenca del Caribe consti- 

tuye el punto de partida para la contenci6n del comunismo en el

hemisferio - Cuba, Nicaragua y Granada, constituyen los casos - 

críticos a atacar. EL triunfo de las fuerzas militares en El - 

Salvador sobre la oposici6n social, daría el primer ejemplo de

la disposici6n de Estados Unidos para hacer retreceder a - la Un¡ 

6n Soviética en el hemisferio. 

En la realidad, el predominio de los valores estratégicos

en las relaciones con los paises del hemisferio latinoamericand

sobre toda consideraci6n de sus necesidades reales, se ha compro

bado hist6ricamente que tiende al fracaso y por consiguiente, 

incrementa la posibilidad de una escalada militar directa por - 

parte del gobierno norteamericano, cada vez que los problemas in

ternos de estos países alcanzan una dimensi6n regional. 

Cabria preguntarse si realmente una victoria de las fuerzas

de izquierda en los países centroamericanos ( donde la situaci6n

econ6mica, política y social exige un cambio), a£ ectaría los inte- 

reses vitales de Estadós Unidos en el hemisferio. La respuesta - 

tendría que sustentarse en la gran dependencia econ6mica, tecno- 

16gica y cultural que mantienen estos países £ rente a los Esta- 

dos Unidos, además de un desarrollo hist6ricamente complementario

a las economías centrales, que difícilmente cambiaría sustancial

mente su estructura interna. Por lo general se identificaría el

cambio con un modelo de social reformismo u otra modalidad que - 

ifícilmente caería en un socialismo puro. Su ejemplo, no sería

tan amenazante para la seguridad nacional de Estados Unídos, por

que solo responde a la necesidad de reproducir la situaci6n im- 

erante, en condiciones mas apropiadas a las necesidades de cada
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poblaci6n. 

La adopci6n de una estrategia econ6mica de largo plazo ha

cia el henisferio que considere no s6lo a los países aliados, 

sino a todos los países de la regi6n sin importar el r1gimen, 

así como la desVinculaci6n de toda concepti6n estrat6gica en

relaci6n a su visi6n geopolítica del poder, constituyen dos e- 

lementos claves en los que la Administraci6n norteamericana a

lo largo de su historia, no ha logrado llevar a cabo en su inte

rés por crear consenso sobre la viabilidad. de la integraci6n

hemisféxica en todos los aspectos. 

LoG límites de la hegemonía norteamericana están por consi

quiente, inmersos en una percepci6.1 d- 1 balance de fuerzas fren

te a la Uni6n Soviftica, que- impide valorar las condiciones so

cioecon6micas existentes y a.su vez, contribuye a incrementar - 

los problemas internacionales como se refleja en el área centro

americana. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS ECONOMICOS - IN CENTROAMERICA. 

EN LA DECADA DE' LOS OCHEXTAS. 

En materia econ6mica existe un dencminador común dentro

de los países del área, el cual no es favorable a su situaci6n

geográfica es decir, los productos destinados a la exportaci6n. 
1

Estos productos se caracterizan por dos aspectos: su vulnerabi

lidad frente a las fluctuaciones internacionales de los precios

y el alto grado de cc-.petitividad en los mercados. Todo ello

producto del procer:o de exTansi6n y diversi£icaci6n de la post

guerra, que gencr6 mutaciones en la estructura interna para la

cual no estaban 1, reparados a desarrollar. 

Se concentr6 la participaci6n laboral en los sectores de

servicios e i-.-,C-astria en detrimento del sector agrícola. Así ve

mos que el sector primario descendi6 su participací6n en en -- 

producto interno bruto de 38% en 1950 a 27 % en 1980; mientras

que la participaci6n relativa en las actividades secundarias, 

ascendi6 de 14% a más del 21%. 

El principal problema es que la industria centroamericana, 

no es una industria creada por los países de la regi6n -Vaxa sa- 

tisfacer sus necesidades de subsistencia, sino que responde a

necesidades creadas para satisfacer a la industria de los paí- 

ses desarrollados. 

En el caso del sector agrícola, se establecieron corpora- 

ciones trasnacionales en los principales rroductos de exporta- 

ci6n a través de la United Fruit Company, a través de enclaves
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del café ( en Guatemala, Costa Rica y Honduras) y del banano

Honduras ); a partir del desarrollo de la inftaestructura pl

ra la implementaci6n de un mercado externo. Se concentra así. - 

el capital norteamericano en los sectores de inversi6n, £ erro - 

carriles, carreteras, puertos y en el control de las tarifas - 

pre£erenciales; subordinando a la burguesía nacional que se - 

concentra en en la producci6n de caf6 y banano. 

Una vez que durante la década de los cincuentas a los se- 

sentas se logr6 la diversificaci6n agrícola consistente en la

tecnificaci6n de la producci6n de algod6n, azúcar, carne; la - 

agricultura entr6 en un virtual estancamiento debido a que no

se ampli6 el área cultivada , ni mejor6 la productividad, auna

do a la insuficiente infraestructura para riego, el inadecua- 

do uso de las instalaciones e intentos frustrados de mecaniza- 

ci6n de riego, el uso inadecuado de los créditos financieros - 

etc: 

A finales de la década de los setentas, debido a la proli- 

feraci6n de la violencia en el área y la consecuente fuga de ca

pitales y quiebra de industrias, el aumentos de los precios del

hidrocarburo y la caída de los precios de materias primas entre

ellas el camar6n, café y algod6n; deterioraron la capacidad de

pago de los países del área que incrementaron el déficit c9mar

cial regional á 500 millones de d6lares aproximadamente para

1981 ( j); y la. deuda publica contraída con los organismos o£¡- 

multílaterales ( ] BANCO MUNDIAL, BID) y el EXIMBANK, la cual pas6

de 5 millones de d8lares a finales de 1980 a 9. 600 millones de

d6lares para 1981 ( 2). 

1 ) El Salvador, - Proceso, Centro Universitario de Documenta
ci6n e Informac-FM—,liniversidad Centroamericana josá - j- 
Sirr..e n CSr Salvador, El Salvador; Año D No. 159
Octubre ,,. 

San

2 ) den,, pp. 12
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TABLA No. 1 . DWDA EXTERNA Y BALANZA LZ PAGOS
1980 ( millones de dls.) 

PAISES ZX' CRTACION? S IKPORTA¿ IONTS SALDO COMERCIAL

COSTA RICA 1017. 2 4375. 7 338- 5

EL SiWAWR 968. 6 906. 6 62. 0

GUATEMALA 19519- 9 19472- 4 4795

HONDURAS 834- 5 956 121- 5

NICA14GUA 450- 4 887. 2 436. 8

FUENTEi GERT, ROSENTEjLi " Evoluci6n de las econo fas centroameri— 
canas ", Centroamérica: crisis Y Polftica intern2cional

DEUDA PUBLICA ( MILLONES DE DOD RES) 

P A 1 S E S 1980 1983 ++ 

COSTA RICA 3, 930 3, 000

EL SALVADOR 707 2, 188. 6

HONDURAJ 1, 458 1, 700

NICARAGUA. 2, 117 2, 800

GUATEMALA 864 2, 219

PUENTE: El SALVADORp Procesos Centro Universitario de Documentaci6n

e Informaci6n de la Universidad centroamericana José Simecn
Cafias" q San salvador , El alvador. Ano 5 No. 1599 lo. octu— 
bre 1984. 
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r_ntre los principales product -os de Centroam6rica, compa- 

rados con los países de! Caribe, se encuentran en -listados er- 

la tabla 2. 

Tal: la 2. Principales productos de exportaci6n' 

Costa Pica Café, plátano, carne fresca, azucar

El- Salvador Café, bienes manufacturados, algod6n, 

azúcar y camar6-n

guatemal=a Cafi, azúcar, al7od6n, plátano, carne fresca

Iozidiiras Plátario, café madera, carne de res, productos

de petr6leo, azucar. 

Nicara-ua Bie-nes manufacturados, air-od6r.,ca-Pé, azúcar

carne de res

Fuente: Di Giovanni CLeto, et al., op. ci-. pp. 22

Ta'. la 3. Principales productos de exportaci6n

del Caribe ( s6lo al7unOS) 

Barbados azúcar, prendas de vestir, petr6leo crudo, deriva

dos del petr6! eo, melazas y productos -, uímicos. 

Belice azúcar, productos de pescado, prendas de vestir

melazas, productos cítricos y plátano

República
azúcar, £ erroniquel, ca£é, cacao, tabaco

Dominicana

cuyana azúcar, Dauxita, arr6z, a -lumina

Faití Productos L-nsa-ni lados, café, industria pequefía, 

artesanal, baukita., azúcar sin refinar, aceit.es

Trinidad Minerales, aceites lubricantes, azúcar y derivados

y To' a- o química i-nor 7ánica, fertii izantes, brea

Panamá Petr6leo refinado, plátano camar6n y azúcar

P' Liente: Di Ciovau-ii Cleto et al - , op. cit. . pp. 22
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El aumento de los precios del petr6leo y la caída de - 

los precios internacionales de azúcar. y el café, deterior6

el proceso de ncumulaci6n en los países centroamericanos, 

lo que se tradujo en fuertes déficits en la balanza de pa- 

gos en cuenta corriente y en un incremento acelerado de la

deuda pública, por el alza de las tasas de interés. 

A nivel interno, los desequilibrios en el ingreso, el

incremento de los índices de desempleo y subempleo, repercu

tieron en la caída del producto nacional bruto como lo mues

tra la siguiente tabla. 

TABLA No. 4 CRECIMIENTO DEL PNB EN TFRAINOS ~ ES

P A I S E S 1978 1919 1980

GUATEMALA 5. 2 4- 5 4- 0

EL SALVADOR 4. 4 1. 6 8. 7

HONI)URAS 7. 9 6. 7 2. 0

COSTA RICA 5- 9 3. 3 1. 9

NICJkRAGUA 7. 2 11. 4 10 1

FUENTE. Progreso zcon6mico y social en América Lati ' na 1980

Repprte del Banco Interamericano de Desarrollo 1981

TABIA No. 4 TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO

BRUTo ( 1978- 1980

P A 1 S E S
1978 1980

lJIP
I B

p' t¡q80
COSTA RICA 6. 3 1. 2 3. 9 - 1. 2

EL SALVADOR - 23- 0 - 9. 6 - 26. 0

GUAM~ 5. 0 3- 5 1. 8 0. 5

EONJURAS 6- 5 2- 5 2. 8 - 1. 1

NW-BAGUA - 7. 9 -- - 11. 3 — 

FUE,4TE: Di Giovanni Cleto et al.., " Crisis in Central Americl: i Insti— 
tuto de stuaios Av?.yzaq1os Illej acioriales, Universidad de
Riami, Coral Gable r orida, 6
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como se puede apreciar, en tk-minos generales la re— 

gi6n centroamericana atravieza por un período de crisis in- 

terna que se refleja en sus principales indicadores econ6m ' i

cos y sociales. Afin cuando las causas de la crisis interna, 

sear. distintas, lo cierto es que el orígen de sus problemas

tociopolíticos, son de c¿rácter econ6mica estructural. 

Por otra parte, la fuga de capitales al exterior provo

ca una disminuci6n en el proceso de acumulaci6n del capital

y por consiguiente, una desarticulaci6n del aparato produc-. 

tivo, repercutieiido directamente en los índices de empleo e

in£laci6n. La tendencia al endeudamiento externo es el resul

tado de la desacumulaci6n productiva. Sin embargo, la forma

que adoptan los distintos regímenes de la regi6n centroameri

cana para resolver sus problemas internos varían en rela--- 

ci6n a sus necesidades, por lo cual es necesario analizar - 

algunos de los principales indicadores de la crisis actual - 

en la regi6n. 

Guatemala, constituye uno de los países más extensos de

Centroam6rica despu6s de Honduras, con un área de 108, 889 km. 

cuadrados y una poblaci6n aproximada para 1982 de 7. 931 millo

nes de habitantes, siando uno de los países más densamente

poblado con un índice de crecimiento de 3% anual. ( 3) 

La Secretaría General del Consejo Nacional de Planifica- 

ci6n reconoci6 que en 1980, por lo menos el 79% de la pobla- 

3) Boletín Demográ£¡ co, CELADE, Ario XV, No. 28 mayo 1982, 

Santiago de Chile. 
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ci6n nacional se encontrata en una situaci6n cali£icable de

pobreza, , más de la mitad de ! a poblaci6n total ( 52%), se

le considera ---a viviendo en cti-ndiciones de em - rema pobreza( 4) 

la mayor parte de esta poblaci6n se localiza en el medio ru- 

ral ,, cons- itu--,7e aquella que carece de los medios elEne,-1t-ales

de sii"--sis,' encia, ixicluyendo el acceso a los factores producti
vos, dentro de los cuales en un país cminentemente agrícola, 

jue7a un papel determinante la t¡ erra. 

Se: úii la Secretaría antes mencionada, " el 4. 28% de los

propietarios a7,rícolas poseen el 61. 81% de la tierra cultiva

ble y el 10/ 1- de los propietarios mas peque:rios poseen el 0. 57111. 

de la tierra. En cuanto a la desigualdad del increso tenemos

que en 1933, el costo mínimo vital diario para una familia

promedio de siete miembros, Piá- de 12. 40 quetzales, pero el

salario mínimo oficial en el cwilpo es de 3. 20 quetzales "( 5), 

El sector salud es el más deficiente de la re Ti6n. Según

el Informe de la Conferencia Científica Internacional de la
T - la",ana, " la esperanza de vida al nacer en Guatemala es s6lo

de 57. 8 arios y la mortalidad in-Oantil se calcula en 86 niflos
por cada mil. E ntre las causas de mortandad se encuentran, 

las condiciones de desnutrici6n y miseria de la poblaci6n in- 
d1,7ena ( 6 ). El 65% de la poblaci6n es. indígená y vive en el
área rural. 

Í
4 ) CITAGUA, " La salud en Guatemalall, Cuaderno No. 2, aro 1

octulTe 1, 982, Guatemala, Guatemala. pp. 7
5 Ibidam, p., 2

6 Claudejulien, " Crisis en Guatemala", Le Monde Diploma - 
ti, --ie, MIxico D. F., maarzo 1982, pp. 1
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Dentro de los principales indicadores econ6micos tenemo, 

un descenso del Producto Interno Bruto a partir de 1979 de - 
2. 9'/,' a 1%. en 1981, en comparaci6n con el obtenido entre 1975

y 1978 de 6. 7%. Un aumento en el d6£icit de la bal anza comerci-, 

en cuenta corriente de 47 millones de d6lares en 1981, debido

principalmente, a la caída de los precio¿ en los principales in- 

bros de exportaci6n como son el ca£6, azúcar y algodoíi.( 7 ) 

Por otra parte, la tercera fuente de ingresos - el turismo-, 

tuvo un descenso respecto al a7lo anterior debido al incremento

de las actividades represivas en las zonas arqueolégicas de

Atitián, la Ciudad de Guatemala y las ruinas de Tikal en sep— 
tiem':,,re de 1981, calculado en un 80%. 

No obstante una co'= tura de gobierno en materia de educa- 

ci6n y salud, las as¡. -,naciones presupuestales de los ministe— 

rios correspondientes disminuyeron en 1933 de 20. 8% del arlo

anterior a 15. 51,11, mientras que los gastos de defensa y seguri- 

dad pública aseendieron al 40% del total del presupuesto nacio

nal. 8 ) 

En Costa Rica, uno de los principales problemas iniciales

gobierno de Luis Alberto Monge, es laa los que se enfrenta el 1. 

profunda crisis econ6mica. 

7) CITAGUA, OP - cit. PP. 4
8) Ibidem. 
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EL presidente Luis ALberto I! o".ir:e, al momento de la pose~ 

si6n de-- car. -,o conistatab.a que la deuda pública externa se ele

va'.,a a trcs Tril sciscientos nillones de ¿ 6lares. De esa canti

dad, se debía para mayo de 1932 al For.do Monetario Internacici

nal 2, 900 millones de d6lares de los cuales ( 19. 8%.), cons

tituían intereSes vencidos en mayo de 19SI .... la posibilidad

de pazarlos si,mi£icaDa sacrificar el 57'% del vollimen de las

e-,,-Por- acio--ies. ( 9 ) 

El dificit comercial para 1982, alcanzarla los 600 millo

nes de d6lares, como consecuencia de la dependencia en un 1005.1

de los iiidrocar- uros, cuyo costo había aumentado de 126 nillo- 

nes de d6iares en 1979 a ! 90 millones en 1980. En contraposi— 

ci6n oo-n el descenso de los precios del ca£! ( principal rubro

de ey.portací6n) ( 10) 

La devaluaci6n de la moneda nacional en t6rminos reales, 

se increment6 consideral iene-nte de 8. 57 color -es por un d6lar

en 1980, a 20 colones en el siguiente afio y a 45 colones por

d6lar en 1982 ( 11) 

La participaci6n del Sobierno en el mejoramiento de las

condiciones sociales, tambi6z se vi6 deteriorada de' -,ido a un

d6£ icit fiscal aproximadamente de 12 millones de colones para

cl aSPIo Eiscal 1982. Mientras que la in£laci6n reducía 11 inare

9 ) E! Día, ".& Yiái-isis de los primeros oclio meses de gobier- 

no en COsta Rica" MI--ico D. F., 12 de enero de 1983, pp. 15. 

10) Alponte, Juan M_ 11Costa Rica: economía y sociedad", UNO

MAS UNO, M& xico D. F.,- de enero de 1932, pp. 13

11) 
Claude, Julien, op. c-i. pp. 1
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so per cápita en t&rminos reales de 2, 564 d6lares a 525 d6 - 

lares, (.12) 

El desempleo en Costa Rica asciende a un 101% de la pobla- 

ci6n econ6micamente activa y presenta un descenso en el Produc

to Nacional Bruto de 5% entre 1978- 1982, es decir, de 6. 9% en

el período de 1976- 1. 978, a un 1 . 9% en 1932. ( 13) 

Honduras, preseanta el índice más elevado de pobreza en la

re,,-i6n, con una po--laci6n de 3. 7 millones de habitantes y un

porcentaje anual de crecimiento poblacional de 3% t1,4) 

Bajo el cobierno liberal reformista del presidente Rober- 

to Suazo C6rdova, se enfrenta a una fuerte recesi6n econ6mica

interna. 11242/1 de la pohlac--!6r- está desempleada. El ingreso per

cápita descendi6 de 576 lempiras en 1979 a 561 lempiras en 1981., 

el porcentaje de anairabetismo asce-ridi6 a un 58% de la pobla- 

ci6n; la política de reforma a. raria es nula. ( 15) 

El porcentaje de crecimiento econ6mico descendi6 brusca— 

mente del 6. 7% en 1979 a 1. 2% en 1980 Y 0. 5% en 1981, presen— 

12) Al -ponte, Juan M. , op. cit. 

13) Aravena R_ Francisco , " Costa Rica: una política

internacional independiente?", Poro Internacional, 
Cole7io M6xico, Vol. XXIV, No. 2, octubre- dic. 1983. 

14) Alcídes Hernández, " El Neoliberalismo en Honduras", 

Colecci6n C6dices, Ed. Quaymeras, Ilonduras 1982. 

15) Molina C',-,oca-no, G.," Honduras; el sistema político y
econ6mico reciente", Centroamérica: más alla de la

crisis, Ed. SIAP, pp. 125- 12C. 
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tándose el prO' icia de iliquidIz en la pequefla y mediana empre- 

sa. 

A principios de - 930, las tres 2nentes dinámicas del apa- 

rWo produCtivo entraron en recesi6n simultáneamente: el sec— 

tor acroexportador, el sector industrial es- inulado por el Mer

cado Comun Centroamericano y; la tasa de formaci6n bruta de ca

pital, como consecuencia de ! a p6r¿ida de impulso de la inicia

tiva privada, por el elevado costo ,,, escacez del rinanciamien- 

tLO, la contracci6n de !- a de:nanCa interna y el estancamiento en

el intercan` io recional por los conflictos internos que presen- 

tan los países del área. Por otra parte, la elevaci6n de los

costos de los productos de importaci6n principalmente de enerq.1
tices, ejue increment.6 el dIFicit en cuenta corriente y el índi- 
ce de in-Placi6n. 

La incertidumbre 2inanciera, propici6 una £ uerte fuga de

capitales cal -culada en enero de 1982 por el Ministro de Hacien- 

da y Banco Central, en 960 millones de lempiras ( 480 millones

de d6lares) en el período que va- de 1979 a 1981. ( 16) 

El empleo incontrolado del gasto en la adrnir-sstraci6n ante~ 

rior incrament6 la cieisis Siscal en la medida en que los ingre— 

sos de un ineiástico sistema tributarlo, £ueron largamente sobre

pas --dos por los ejresos corrientes y de capital. ENfrentándose

el o~-ierno de Suazo C6rdota a la necesidad de aplicar medidas

161' 
Molina C,-_ocano, G,. Op.. cit. pp. 126
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antipopu-lares de elevar la carga fiscal directa e indirecta

a_Fectando principalmente a la poblaci6n de ingresos medianos

y bajos. 

La debilidad en la recaudaci6n fiscal y de divisas, res

tringi6 la realizaci6n de los proyec- os cle in-Oraestructura y

desarrollo social, teniendo que recurrir al endeudamiento ex - 

ter -no. incrementando la deuda para 1982 a 1, 600 millones de

lempiras ( 800 millones de d6lares). Z17) 

En cuanto a El Salvador, el gobierno se enfrenta con una

PuLr--te recesi6n econ6mica, re2lejada por una caída en términos

reales en el Producto llacional Bruto de - 1. 6.. en 1979 a - 8. 7% 

en 1980. Con un crecimiento acelerado de la poblaci6n en 3% 

contando para 1930 con 4. 797 millones de habitantes. ( 18) 

Su principal fuente de divisas, -el ca£ LS,, se ha converti- 

do en uno de los principales sectores que presionan al gobier

no para que permita el retorno a la privatizaci6n del comer— 

cio externo del grano; adopte medidas enérgicas frente a los

movimiertos campesinos en la regi6n oriente del país, y se

resuelva el problema de la plaga del café. 

kl7) Rosenthal, Gert, " Principales rasgos de la evoluci6n

de las economías centroamericanas desde la postguerra". 

Crisis y política Internacional, Ed. siglo M,pp. 20- 21. 
18) Z5eritro universitario de Documentaci6n e Informaci6n, 

Proceso, El Salvador, Alío 5, llo. 1. 59, lo. octubre 1984. 

pag. 4. 
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Se --ún las in-.res'!-i,7aciones o£14ciales. de las 29-1,, 524 man- 

z¿_,ias ¿ e ca-Pé en el país, ' 25,- 2E ( más Ce un ter- 

ci0) están y el 98. 4% de estas abandona

das. pertenecem. al sector privado Prin---;r-a: mente u--; c:adas en

los depa--t-?-me--.tos de Santa '.' na, Sonsonate y A:-íuac-'-iz--pán ( 1- 9 ) 

Entre las pr:L-icipales causas de! abandone de los cultivos

tene-105: los Malos precios internacionales, la p--e-s.(-=cia de la

broca y la roya ( pia Tas), el tenlor al r-ue-..-o salario _minimo que

reduzca ! a captaci8n de rarnancias, el acceso dijF-'Nci! a los Cu! 

tivos delbido a las v -<as en mal estado - la situací6n de violen

cia principalmente en la parte oriente del país. 

Atunado a este problema, _ ìaj, que tamar en cuenta el desalo - 

se del presupuesto n_-.cional por sectores, donde el sector de

defensa ocupa el primer lugar, sijuiéndole los sectowes de Edu

cací6n, Obras PIL-licas, BiluC P4l'-,Iica, y ganadería, 

Hacierda. Interior, Economía Y el 6r-.a,"lo judicial.( 20) 

P-- el área rural. se encuentra el ;"0% del teta' de la po- 

blaci6n ecor-&:nca-.aente ac- iva, con un porcen--aje de anal abe-- 

tismo del 40% del total de la po---lac4-6n. 

La !' alta adecuada de la distribuci6n del presupuesto entre

los pwincipales sectores productivos, det-criora afin mas la si - 

19) I!;idem, pr_.6
20) Fbidem. PP- 11
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tuiac-L6-1 írterna ¿cl país, te—niendo rue recurrir al e--;,de-ada- 

nien,i-o externo zILIc asciende a ' l. iS3 níliones de d6Iares para

1 98,l. (' 21) 

En conclusi6r, el al -raso dc? Centro-::-, !rica es más -- arde

rue - odo el 1, en-.4s_lerío ! a-- inoLyie~-ica-nc.. El in—reso per cápita

Ce - os latinoanericanos es dc, 1, 554 d6Iares anuales; ,. 14- en.l-ras

r -ac c1 de los ccntroar.c-r-lca-"05 es de 4-, 2 ¿ 6jaros y -e! de los

es de díez : nil d6Iares. 

El 6. de los iai-4inoa:ic-rica--^-n.s se en

rica ---- sSlo producen el 2',,' del Producto BrutO ¿le - AMA= 1

ca La- i-i¿ 

La espera -riza d.c vida al nacer en es de al— 

rededo_- de -»,0 a7los ( ur, promedio de 23 a7los menos que los naci

dos en Estados Unidos). La mortalidad en Estados Unidos es de

3 personas por cada mil; en Centroamirica a veces lle7a a 200

por cada mfl. 

La ! uc-,-..a corsiste en sa"__ir de la des4-,,-ua7.dad, la injusti- 

a sccia! _-, la opr2si6n. 

2 1 ) - e, - e Iltro de n_ro= aci6-; 

proceso, E! Sali- jador-, AZo 5 ' To. ' 59, o. de oc la - re
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