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CODIGO POSTAL 04510 :\IEXICO, D. F. 

COORDINACION GENERAL DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO 
P r e s e n t e 

9 de abri1 de 1994 

Por este conducto les hago llegar mi resumen de tesis doc
toral en Estudios Latinoamericanos de 1a Facultad de Cien
cias Po1.:Lticas y Sociales intitu1ado: "La recomposición 
mundial y los cambios pol~ticos-ideol6gicos en la izquier
da caribeña. Los casos de Jamaica, Re~rtb1ica Dominicana y 
Puerto Rico. 1980-1991" .. 

El propósito del trabajo fue presentar, en e1 contexto de 
1a Segunda Guerra Fr.:La, un panorama ar.lplio sobre los pro
blemas pol~ticos e ideol6gicos que las organizaciones de 
izquierda más representativas --en los pa~ses mencionados-
tuvieron en la década de los ochenta y principios de los 
noventa, cómo los enfrentaron y las soluciones que irnpleme!!:. 
taren. 

Retornando el enfoque que utiliz6 Fred Ha11iday en su obra 
Génesis de la Segunda Guerra Fría y otras aportaciones 
teóricas y documentales al respecto, hemos ubicado 1os 
eventos estudiados dentro de una perspectiva ana1~tica que 
nos permiti6 profundizar dos ~lanos centrales del mismo: 

1) la po1~tica norteamericana hacia la regi6n centroameri 
cana y del caribe bajo las administraciones de Ronald Rea= 
gan y George Bush en un periodo de agudización del confli~ 
to con la Unión soviética y, 

2) los efectos del desprestigio del Socialismo Realmente 
Existente sobre los partidos estudiados y c6rno los conflic 
tos internos de los mismos posibilitaron la modificación -
del discurso ideo16gico y su manera de actuar. 
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La discusi6n de 1os cap~tu1os tiene 1a siguiente 16gica: 
e1 primero, explica 1a forma en que los neoconservadores 
en Estados Unidos aseguraron 1as condiciones para la pre
eminencia de su proyecto po1rtico y 1a desca1ificaci6n de1 
pensamiento alterno- Además, tratarnos 1os acontecimientos 
coyunturales principales que dieron pie a1 inicio de la s~ 
gunda Guerra Fr~a. 

En e1 caprtulo 2 centramos nuestra discusi6n en 1a exten
sa difusi6n que se 1e dio a1 discurso neoconservador y a 
1as po1rticas neo1ibera1es de los Republicanos, quienes 
fueron sus propulsores más importantes y contra que par
ses, movimientos o partidos de izquierda iban a ser lanza
das. 

El. caprtulo 3 (Jamaica) aborda la pol~tica del People's 
National. Party (PNP) y e1 desarro11o accidentado de su 
proyecto de social.ismo democrático, el. momento del enfren 
tamiento con el gobierno de Estados Unidos y los organis~ 
mos multilaterales de financiamiento, el periodo de transi 
ci6n ideo16gica del partido y las razones para la torna de
decisiones que modificó totalmente su discurso anterior. 

El cuarto cap~tulo (RepGb1ica Dominicana) analiza las di
ficultades para implantar un proyecto po1rtico de la el.ase 
obrera, las continuas pugnas dentro del amplio espectro de 
izquierda por ocupar un lugar preponderante en el. apoyo de 
ias masas y la transformaci6n ideológica del principal par 
tido de izquierda: el Partido de la Liberación Dominicana7 

El quinto cap~tu1o (Puerto Rico) colocamos en perspectiva 
histórica las 1uchas del movimiento indeoendentista de la 
isla desde finales de la Segunda Guerra Mundial, sus con
flictos internos, las formas de enfrentar el periodo de 
recomposici6n global., el anquilosamiento de las ideas pr_Q 
gresistas y su impacto en el pueblo 9uertorriqueño~ 
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E1 caprtu1o de conc1usiones abre un espacio ref1exivo de 
1o que pudieran ser 1os futuros posibles de estas agrupa
ciones partidarias de izquierda, las medidas que impu1sa
rán para dar viabilidad a su proyecto po1~tico de cambio, 
as~ como señalar la complejidad que presentan hoy las va
riables po1~tico-ideo1ógicas de la izquierda en el Caribe. 

Dr. 

A t e n t a m e n t e 

Lucio 01~sti11a 
Asesor 

~~~ 
Jaime E. Cruz Candelaria 
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I NTRODUCC ION 

La decisión de1 Par1amento soviético (Soviet Supremo) 

de reconocer e1 fin de 1a Uni6n de Repab1icas socia1istas -

Soviáticas (URSS) y e1 nacimiento de 1a Comunidad de Esta-

dos Independientes (CEI) , marc6 1a conc1usi6n de una época 

de 1a historia po1~tica de 1a humanidad. <1 > Los prob1emas 

internos de este pa~s, discutidos en profundidad por e1 a1-
timo presidente de 1a URSS, Mijai1 Gorbachov, <2 > dieron a1 

traste con e1 experimento socialista o socialismo realmente 

existente (SRE), que tuvo que rendir sus "armas" ante 1a Í.!!. 

capacidad propia de superar a Occidente en casi todos los -

aspectos de1 desarro11o sociopo1~tico, econ6mico y técnico

industria1. La definición de SRE ha servido para ilustrar 

que el pa~s que hegemonizaba el mismo ~la URSs~ y sus li~ 

mados sat~1ites --el ex bloque de Europa Central y Oriental~ 

(1) 

(2) 

Aunque ya Mijai1 Gorbachov y Boris Yoltsin habían decidido, e1 17 
de diciembre de 1991, disolver la antigua URSS por una rnancomuni-
dad de naciones efectiva el día primero de 1992, el acto del Parla 
mento soviético, en esencia "pro forma", se convirtió en el ÚltimO" 
acto ••1egal" de éste, lo que ratificaba, a su vez, la nueva situa
ción del país. El Parlamento simplemente se ajustó a la decisión 
de once ex repúblicas soviéticas, que habían proclamado el naci- -
miento de la Comunidad de Est.:i.dos Independientes (CEI) y la "muer
te" juri:dica y polític.:i de la URSS. El. 25 de diciembre do 1991 re 
nunció Gorbachov y el 26 de diciembre de 1991 se produjo el acto = 
postrero del Par1amento soviético. Para efectos prácticos de este 
trabajo, hemos decidido utilizar dicho acontecimiento político 
mo la fecha de corte del periodo acá investigado. 
Hijail Gorbachov, Perestroika. Ed. Diana, México, 1987. 
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no pudieron articul.ar un modo· de vida que sirviera, por un -

1ado, para demostrar su superioridad sobre el. capita1ismo y, 

en segundo 1ugar, satisfacer 1as necesidades humanas más - -

al.14 de 1as básicas ~y l.as exigencias de desarrol.l.o perso-

nal.~ incluidas 1as opciones que no se pudieron lograr a ni

vel. democr~tico que fueron indispensables para intentar -

construir un proyecto pol.!Ctico al.terno o "model.o" que funci~ 

nara como contrapeso efectivo a l.as sociedades industrial.iz~ 

das del. l.l.amado "mundo l.ibre". 

Los probl.emas del. SRE, a juicio nuestro, no se pueden 

ubicar en un momento determinado o preciso de su evol.uci6n. 

El. mismo Gorbachov reconoci6 que l.as dificul.tades siempre e~ 

tuvieron presentes. No hubo l.a capacidad estatal y po1~tica 

(esta 01tima refiri~ndonos a los que gobernaban e1 pa~s), de 

abordar con eficiencia y con esp~ritu democrático, 1os pro-

b1emas tan profundos que se fueron gestando durante siete d~ 

cadas en 1a URSS y por más de cuatro en el 11amado bloque s~ 

cia1ista. Cuando e1 portavoz de 1a canci11er~a sovi~tica, -

Gennady Gerasimov, ante los disturbios que barrieron a los 

reg~menes aliados a la URSS en Europa Central, dijo que cada 

pa~s de esa regi6n ten~a que valerse por s~ mismo y que Mos

ca ~ya en pleno proceso de perestroika y glasnot~ no iba a 

intervenir en sus asuntos 1oca1es, en realidad estaba recen~ 

ciendo (a un nivel pol~tico), el principio de1 fin del SRE, 

cuyo acto "inicial" y trepidante fue e1 derribamiento del M~ 

t::: 
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ro de Ber1~n en noviembre de 1989 y que cu1min6 con 1a desap~ 

riciOn -po1ttica y jurtdica- de 1a que en un momento fue, -

en este siglo, 1a segunda potencia g1oba1: 1a URSS. E1 mundo, 

a ra~z de dichos acontecimientos, no vo1verta a ser e1 mismo. 

E1 orden g1oba1 bipolar, que desde fines de 1a Segunda Gue-

rra Mundial (SGM) habta prevalecido en las relaciones inter

nacionales, habta dejado de existir. La humanidad, de repe~ 

te, comenz6 a enfrentarse a nuevos y complicados retos po1t

ticos, econ6micos, militares, ~tnicos-cu1tura1es, etc., que 

prácticamente arroparon.las problemáticas "olvidadas" -pero 

siempre latentes-, propias de1 antiguo orden mundial. 

Los nacionalismos, 1a xenofobia, 1a recuperaci6n de1 -

1iderazgo mi1itar de Estados Unidos ~emostrado en 1a inva

si6n a Panamá en 1989 y 1uego en 1a Guerra del Golfo P~rsico 

en 1991~, e1 dominio económico, técnico y financiero de Ja

pón y Alemania entre los pa~ses capita1istas desarro11ados, 

1a formación de bloques comerciales, la preocupación genera-

1izada por 1a situación de 1a eco1og~a en e1 mundo, hambru-

nas, sequ~as y otros desastres naturales, etc; se convirtie

ron en 1os grandes retos por los cuales tendría que transi-

tar el planeta en las postriMertas de1 siglo veinte e ini- -

cios de1 nuevo milenio. 

As~ las cosas, a nivel po1~tico-ideo16gico se impuso -

1a percepci6n de que la ''denocracia occidenta1-1ndustria1" 

preva1ecer:t.a "aC:. eternum". 1:-iubo incluso quien ~ab16 Ce1 - -
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"fin de 1a historia". Sin embargo, menos de tres años (des-

de 1989) bastaron para desmentir esta vis~6n, cl.aramente - -

aprior~stica, que ha dificul.tado, aan m~s, trazar proyeccio

nes precisas de hacia donde se dirlge l.a humanidad. Las va

riables que hemos mencionado con anterioridad y que se han -

convertido en 1as "nuevas•• prob1em4ticas de l.a realidad gl.o

bal., sentimos que es muy pronto, en este periodo post-bipo-

iar, para abordarl.as con demasiada profundidad, ya que por -

1o espont4neo e impredescibl.e del. curso de l.as mismas, l.o -

mas que podemos l.09rar, a juicio nuestro, es un acercamiento 

prel.iminar y abierto total.mente a l.a discusi6n conceptual. -

con l.a visi6n que tratemos un asunto en particul.ar. E1 par~ 

digma anterior, es decir, 1a manera en que se estructuraron 

1aa re1aciones entre 1os pa~ses 1uego de fina1izada 1a SGM--

socia1Í.smo va .. capitalismo, "democracia va. tota1i.tarismo", 

etc; ha sido sustituido por 1as corrientes que se fincan en 

1a g1oba1izaci6n de mercados y capitales y 1os naciona1ismos 

reprimidos --quiz~ por cierto tiempo-- que, de nueva cuenta, 

estti.n protagonizando algunos de 1os actores "principa1es" --

de1 viejo esquema "superado" (en 1a ex URSS), 1a ex Yugos1!!, 

via en cuanto a sus conflictos 6tnicos; y sobre 1a situaci6n 

econ6mica, dominan 1os asuntos de1 Mercado Coman Europeo, --

1os constantes "mal entendidos" asuntos financieros y comer-

cia1es en 1a llamada ronda Uruguay del GATT, e1 Tratado de -

Libre Comercio entre M~xico-Estados Unidos-Canadti.; e1 d~fi--

cit fiscal norteamericano; etc. 

-

--

---.-------~-------·-·--_,, ........ ~-.......-~---·--~--
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En este contexto comp1ejo y de pron6sticos prácticame~ 

te imposib1es de 1ograr a nive1 mundia1, 1as ciencias socia-

1es en genera1, han visto cuestionada su 1abor ana1~tica-in

vestigativa en 1a ü1tima d~cada. Los objetos de estudios n2 

vedosos han dado paso rápidamente a 1a sustitución de 1as v~ 

riab1es "'antiguas.. (a1 menos 1as que más se estudiaban: Gue

rra Fr~a, Tercer Mundo, desarro11o, subdesarro11o, dependen

Cia, hegemon~a po1~tica-mi1itar, bipo1aridad, dictaduras o -

estados de excepci.6n, totalitarismo, etc.) por 1os "modelos 

conceptuales" o de imagen, que en parte, han sido impuestos 

por los medios de comunicación masivos, de corte posibi1ista 

(1o que "puede" hacer) o pragm¿iticos (1o que "'hay" que h~ 

cer), y el abandono consecuente de las posturas po1~ticas- -

ideo16gicas de sectores que realizan nuevo conocimiento, por 

posiciones de moderación, encaminadas a identificar 1as nue

vas opciones de investigación y análisis, pero sin asumir a~ 

titudes comprometedoras de ninguna ~ndole. En tal sentido, 

1a aproximación a la comprensión de lo que esta sucediendo y 

aconteció en el planeta y por ende, repercusión en el he

misferio americano ~tanto a nivel pol~tico-ideo16gico, eco-

nómico, militar y cultural~ la d~cada que vamos a tratar, 

tendrá necesariamente, diversas maneras para abordarlas, pe

ro, a su vez, es pertinente reconocer (por lo menos para el 

trabajo que desarrollaremos a continuación) que debemos en-

centrar y retomar los enfoques y concepciones más apropiados 

para interpretar la complejidad de los temas manejados. 
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En ese tenor, pues, se ubica e1 tratamiento que dare-

mos a nuestro objeto de estudio. En efecto, este trabajo 

abordará la prob1emática po1~tica-ideo16gica que vivió 1a i~ 

quierda (1a más representativa) de tres pa~ses caribeños en 

el periodo 1980-1991 (Jamaica, Repablica Dominicana y Puerto 

Rico) y c6mo las contradicciones internas de dichos grupos y 

1a incapacidad para lograr acuerdos m!nimos en 1a lucha pol~ 

tica, afect6 el desarrollo de las acciones de cada sector y 

su proyección ante las masas en la nueva era del despliegue 

de las ideolog~as y las estrategias pol~tico-partidistas. <3 > 
A su vez, revisaremos las pol~ticas que para la región del -

Caribe< 4 > mantuvo la administraci6n de Ronald Reagan y luego 

(3) Es obvio que e1 concepto de .. izquierda" resu1ta ser uno de caract!!_ 
rísticas muy amp1ias. Sin embargo, nosotros enfatizaremos tres as 
pactos de1 mismo que nos serán úti1es para seguir 1a discusi6n a = 
través de todo e1 trabajo: en primer 1ugar, cuando hab1emos de iz
quierda nos referiremos a 1os proyectos marxistas-1eninistas que -
en a1gún momento se han desarro11ado en 1os países que vamos a es
tudiar (Jamaica, Repúb1ica Dominicana y Puerto Rico). En segundo 
1ugar, nos estaremos refiriendo a 1os proyectos naciona1-progresi~ 
tas e inc1uso reformistas radica1es, socia1demócratas y de izquier 
da moderada que existen o existieron y que se ubicaron en este aba 
nico ideo1Ógico mientras duró 1a Guerra Fría; y, en tercer térrninO, 
a 1a visión norteamericana hacia cua1quiera de estos proyectos que 
a1canzara a proc1amar un intento de recuperación de soberanía, de 
poderes po1Íticos y de una po1!tica exterior independiente o no -
a1ineada que para muchos sectores de Estados Unidos representaba -
un pe1igro "potencial", ya que e11o aludía a un posible acercamien 
to de estos países con la URSS, el bloque comunista y Cuba como -~ 
"'cabeza de playa'' en el Caribe. Nuestra conccptualizac.ión de1 tér 
mino izquierda se ajustará exclusivamente a los par.imetros que a1-
misrno impuso e1 proceso de Guerra Fría. En la medida que la discu 
sión vaya avanzando, delimitaremos el significado del concepto iz'::' 
quierda a cada una de estas acepciones. 

(4) Para este trabajo, el Caribe al que me referiré es e1 conocido co
mo insular o anti1lano (Antillas Mayores y Menores). Entre 1as -
consideradas Mayores, so dedicará la discusión de 1a investigación 
a los casos de Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica. según 

r 
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1a de George Bush, y c6mo e11as incidieron sobre 1a toma de 

posiciones de partidos o 1~deres po11ticos en dicho periodo 

y c6mo -~stas, adem~s, se vincu1aron a 1a adecuaci6n de los -

aspectos pol~ticos cambiantes en 1a arena internacional y -

que permitieron a Estados Unidos, finalmente, recuperar su -

hegemon~a mundial. 

Por Qltirno, y no por ello menos importante, hay que -

destacar que este nuevo ciclo hist6rico que se impuso la hu

manidad, no surgió de la nada. Todo lo contrario. Ello se 

produjo como consecuencia de dos factores cardinales; por un 

lado, el Gltimo enfrentamiento entre Este y Oeste (detalles 

en el primer cap~tulo) en este siglo y, segundo, la sítua- -

ci6n de descontento interno por la que atravesaban 1os mora

dores de ios pa~ses de1 antiguo b1oque socia1ista. Fue, sin 

nos refiere Pierre-Charles, 1a subrcgión caribeña abarca también -
"todos l.os espaci.os marítimos y continenta1es que integran el parí 
metro geopol.:í.tico de1 Caribe"• es decir• desde México pasando por 
toda América Central, Panamá, Colombia, Venezuela (referido, obvia 
mente. a las áreas costeras) y las antiguas Gu~ya.nas (hoy Guyana,
Surinam y Guyana Fra.ncefia). La visi6n de Estados Unidos se centra 
en este segundo aspecto, percibido por los ejecutores de su políti 
ca exterior como Cuenca de1 Caribe. Entre las obras que pueden -~ 
iniciar una discusión más amplia sobre los conceptos Caribe o Cucn 
ca, véase, entre otros, Pierre-Charles, Gérard. E1 Caribe Contem-= 
poráneo, Ed. Siglo XXI, México, 1985; Bosch, Juan. De Crist6ba1 -
Có"I6'ñ"""'a Pidcl Castro, el Caribe, frontera imperial, Ed. de Cien- -
cias Sociales, La. Haban.:i, Cuba, 1983; Willi.:ims, Eric. Cilpita;lismo 
y Esclavitud, Ed. de Ciencias Socia1es, La Habana, Cuba, 1975; 
Guerra Borgcs, Alfredo. Introducci6n a la economia do la cuenca -
del Caribe, Ed. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Mé
xico, 1985; Dernbicz, Andrzej. "Definición geográfica de la región 
del Caribe", en Premisas geográficas de la intecrraci6n socioecon6-
mica de1 Caribe, Ed. Científico-Técnica y Ed. Academia, La Habana, 
Cuba, 1979, pp. 11-29. 
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duda, un periodo de tiempo corto (once años) pero rico en -

e1ementos de an~1isis. y nacimiento de nuevas variab1es po1~

ti.cas e ideol.6gicas como sustento de 1a "nueva" forma de ºº!!!. 

portamiento social.. E1 fin del. SRE afect6 a todo un congl.o

merado pol.~tico-ideo16gico que por muchas décadas trató de -

seguir e imp1ant6 ~cuando estuvo en el. poder~ 1os aspectos 

más vanguardistas del. paradigma socialista. A1 entrar en e~ 

ducidad definitiva dicho paradigma, 1os partidos de izquier

da y movimientos progresistas cercanos a ~1, comenzaron de -

irunediato a ensayar nuevas formas de inserción en 1a vida s~ 

cial. y pol.~tica de sus respectivos pa~ses, para comprobar su 

viabil.idad y pertinencia como grupos po1~ticos con aspiraci~ 

nea a ejercer e1 poder. De e11o trata 1a discusión a conti

nuación en este trabajo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con 1a invasión soviética a Afganistán (diciembre de -

1979), se agudiz6, aún m4s, e1 conf1icto entre 1os dos b1o-

ques antagónicos ~Estados Unidos y Occidente y 1a unión So

vi~tica y sus a1iados~ y, concomitante a éste, se crearon -

1as condiciones id6neas, en especia1 a nive1 po1~tico-ideo1~ 

gico, para que e1 pensamiento neoconservador ·y anticomunista 

en Estados Unidos 1anzara su "1ogos" po11.tico que 1e auxilie_ 

r1.a, según pensaban, a ascender nuevamente a1 poder:. esto --

,. 
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era, 1a "recuperaci6n del. prestigio perdido" en e1 ámbito i!!. 

ternaciona1 que, a1 decir de l.os neoconservadores, 1a admi-

nistraci6n Carter no pudo o no supo defender, por ser "d~bil." 

de car:icter y propensa a ot~rgar concesiones que e1 "enemigo 

no ten~a porqu~ obtener''. 

La resurrección del. discurso del. "expansionismo sovi~-

tico" y 1a "defensa de 1.a democracia y sus val.ores" en todos 

l.os rincones del. pl.aneta posibilitó l.a articul.aci6n de l.os -

mecanismos que dieron vida a l.a 11.amada Segunda Guerra Fr~a 

(SGF). (S) 

Pero para que l.a SGF fuera posibl.e, se tuvo que produ-

cir un cambio de mentalidad en el. puebl.o norteamericano a -

ra~z de una serie de acontecimientos en l.a arena internacio-

nal. y que marcaron en definitiva 1a segunda mitad de 1a d~c~ 

da de 1os setenta en Estados unidos y e1 giro conservador -

que asumir~an 1os e1ectorcs de ese pa~s. E1 chivo expiato-

rio de 1os prob1emas de Estados Unidos y en e1 mundo ~bási-

camente con 1os comunistas~ fue 1a 1abor administrativa de 

l.os Dem6cratas y de1 presidente James Carter. Las premisas 

centra1es de su po1:ttica exterior fueron atacadas por "perm!_ 

tir e1 avance sovi(!tico" en casi todo e1 p1aneta. Esa pol.:t-

tica. adem~s. se consideraba "tota1mente" distinta a 1a pol._! 

tica exterior norteamericana que. desde e1 inicio de 1a Gue-

(5) Fred Hal1iday. Génesis de 1a segunda Guerra Fría. Ed. CIP-FCE. Mé
xico. 1989. Retomamos a1gunas caracteristicas de este periodo a1 
comienzo del capítulo uno. 
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rra Fr!l'..a, se hab:ta dedicado a ••contener" e1. comunismo y a --

••erradicar1o" de aque11.os l.ugares donde afectara l.os intere

ses directos de Estados Unidos y sus al.iados. 

La gesti6n de Carter impu1s6 una pol.~tica exterior - -

.. distinta". con otras perspectivas, pero siempre respondien-

do a l.o intereses particul.ares de ese pa!l'..s. Su pol.!1'..tica ex

terior se bas6 en dos el.e.mentes principal.mente: el. tril.ater~ 

1.ismo y l.a pol.:ttica de derechos humanos. En esencia, el. tr~ 

l.ateral.ismo busc6 erigir un modal.o de 1.iderato col.ectivo que 

sirviera para reconstituir el. poder y l.a imagen de potencia 

de Estados Unidos, afectado gravemente por l.a guerra de Vie~ 

nam (más bien por sus resul.tadosl, el. escándal.o de Watergate, 

l.os conf1ictos regiona1es y 1as guerras de 1iberaci6n nacio-

na1, e1 embargo petro1ero y 1a nueva posici6n de fuerza que 

de pronto adquirieron 1os pa~ses árabes exportadores de cru-

do, etc. Un supuesto "nuevo arreg1o co1ectivo .. se esperaba 

trajera nuevos derroteros en 1a po1~tica de distensi6n con -

1a Uni6n Sovi~tica y que fomentara una nueva faceta en 1as 

re1aciones norte-sur. (G) En cuanto a 1os derechos humanos 

se refiere, se pretend~a que sirviera para adeptos a nive1 

(6) Si se quiere explorar y tener un panorama más completo sobre la ad 
ministración Carter y su manejo de política exterior, cfr. Cuader=
nos Scmestra1es, Estados Unidos: perspectiva latinoamerica.n~ 
Centro de Xnvestigación y Docencia Económicas (CXDE), M~xico, Núm. 
1. abri1 de 1977 y núms. 2-3, Segundo semestre 1977 y Primer semes 
tre de 19781 núms. 5-6, Primero y Segundo Semestres de 1979. Véa-.:= 
se trunbién Trilateralism, New York circus, febrero de 1980, donde 
se describe cómo funcionaba la trilateral y quiénes eran sus miem
bros. 

-
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regiona1 en un contexto de reg~menes autoritarios y 1a vio1~ 

ci6n sistem4tica de derechos civi1es y que se redefiniera 

por parte de Estados Unidos, 1a ruta doctrinaria a seguir 

por 1os pa:tses en v:r.as de desarro11o. Por G1timo, bajo Car

ter, Estados Unidos prefirió utilizar 1o menos posible 1os -

mecanismos militares en e1 exterior por considerarlo inefic~ 

ces y contraproducen~es, como 1o hab:r.a demostrado 1a aventu-

ra en Vietnam y debido, tambi~n a 1a férrea oposici6n de1 -

Congreso estadounidense a implementar 1os mismos.< 7 > 

La "nueva faceta" de po1:ttica exterior de Carter, y -

que causó un gran malestar entre 1os sectores conservadores, 

se pudo ver, por ejemplo, con 1os par:imetros que 1a adminis

traci6n trazó para América Latina y e1 Caribe. E11a se fun-

dament6 1os siguientes postu1ados~ 

"l) aE":>yo a1 Mercado Coman Centroameri
cano y a1 Pacto Andino: 2) soluci6n de 
1a situación de1 Cana1 de Panamá y (po
sib1e) mejoramiento de las relaciones -
con Cuba: 3) adopci6n de una pol~tica -
no regional hacia Am~rica Latina basada 
en tres principios: respeto a la sebera 
n~a e 'individualidad' de cada pa~s, -= 
respeto de los derechos humanos, y que 
las relaciones econ6micas con Amórica -
Latina ser~an negociadas en el marco -
m~s amplio del diálogo entre pa~ses de
sarro11ados y subdesarrollados.''(B) 

(7) Cfr. Jorge Rodríguez Beruff. Política mi1itar y dominación1 Puer
to Rico en el contexto latinoamericüno, Ed. Huracán, RÍo Piedras, 
Puerto Rico, 1988, pp. 88-89. 

(8) :tbid, p. 90. 
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Este aspecto estratégico sobre l.a región, consideraba 

que el.l.o incrementar~a su campo de maniobra (de 1a adminis-

traci6n norteamericana) para establ.ecer un proyecto pol.~tico 

"novedoso .. a l.argo pl.azo, esto era, facil.ita.r l.a "transición 

gradual. y ordenada de l.os reg!menes mil.itares autoritarios -

en Centro y Sudamérica" "democracias viabl.es".< 9 > Esta --

percepci6n desarrol.l.ada por l.a tril.ateral., transferir!a el. -

poder a l.aa burgues~as moderadas, posibil.itar!a que l.as Fue~ 

zas Armadas siguieran garantizando el. proceso democratizador 

---democracias tutel.adas~ y el. orden interno y que se detu-

viera el. ascenso del.as fuerzas progresistas.Cl.O) 

Sin embargo, el.l.o no resul.t6 tal. como 10°esperaba Est~ 

dos unidos. A fines de 1a década de 1os setenta una serie -

de eventos po1~ticos contrarios a 1os intereses de Washington, 

sirvieron de gu!a para que 1os sectores neoconservadores y -

derechistas retomaran su 16gica discursiva en contra de 1as 

medidas y propuestas de 1a administración Carter. En ta1 -

sentido, 1a firma de 1os tratados Torrijos-carter, que dar:ta 

a Panamá e1 contro1 del Cana1 a fines del sig1o XX, fue cri

ticado duramente y fue considerado por e1 Partido Repub1ica-

no y 1os neoconservadores como una "derrota contundente" a1 

"prestigio" de l.a potencia norteamericana y responsabi1iza--

r:ta a1 presidente Carter y a su "carácter t~bio" al permitir 

(9) ~·p. 91. 
(10) ~ 
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dicha "afrenta". Este fue uno de 1os elementos centra1es --

que util.iz6 1a "oposici6n .. norteamericana para atacar a l.os 

Dem6cratas y que entre otras consecuencias, produjo e1 triu~ 

fo de l.os Republ.icanos en 1980. En adición, l.os Republ.ica--

nos col.ocaron l.os siguientes eventos en un intento sovi~tico 

de extender sus redes de dominio sobre l.as áreas de infl.uen

cia estadounidenses: l.a toma del. poder por parte de Maurice 

Bishop y el. Movimiento Nueva Joya en marzo de 1979 en Grana-

.:":\. da, el. triunfo militar del. Frente sandinista de Liberación -

Nacional. (FSLN) y el. derrocamiento en el. proceso de l.a dina~ 

t~a Somoza en Nicaragua en jul.io de 1979, y l.a reaparici6n -

de movimientos'guerril.l.eros y popul.ares en El. Sal.vador y Gu~ 

tema1a. Estos acontecimientos po1~ticos a1ertaron a todo e1 

espectro conservador norteamericano (mi1itar, po1~tico, int!!_ 

1ectua1) de que a1.go ".i.nusua1mente raro" estaba sucediendo -

en su patio trasero y tambi~n en e1 mundo. E1 ºprestigio -

perdido" y 1a fa1ta de temor de 1os pueb1os 1atinoamericanos 

y de otras 1atitudes de1 g1obo a1 tute1aje imperial, deb~a -

de ser "detenido y revertido" segG.n la forma de pensar de --

~_. 1os Republicanos y los neoconservadores. Era obvio que es-

tos sectoreS irtan inequ~vocamente en busca de la recupera--

ciOn hegem6nica, ••perdida" ante .. el avance" de la Uni6n so-

vi~tica, las potencia~ medias del Tercer Mundo y de otros -

parses capitalistas desarrollados. 

De otro lado, y a pesar de las proyecciones positivas 

... =,_,,,.... .... ---- -
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que ten~an 1os movimientos progresistas a fina1es de 1os se

tenta, 1a ofensiva dip1om~tica, po1~tica e ideo16gica que a~ 

ticu1aron 1os neoconservadores a principios de 1os ochenta y 

1os prob1emas internos que sufri6 e1 campo socia1ista y su -

desprestigio como opción po1~tica a1terna, co1oc6 a 1as co-

rrientes de izquierda y a 1os movimientos y proyectos progr~ 

aistas, en posici6n de constante retroceso y sin capacidad -

de ripostar, a1 menos con eficiencia, a dicha ofensiva. Eje~ 

p1o de e11o, 1o encontramos en 1os eventos que caracteriza-

ron a 1a regi6n 1atinoarnericana y caribeña con 1as acciones 

de 1os neoconservadores norteamericanos a1 tomar e1 poder, -

en enero de 1981, 1a administraci6n de Rona1d Reagan. 

En efecto, l.a d6cada de l.os ochenta, para Am~rica Lat~ 

na y el. Caribe, fue fecunda en eventos pol.~ticos importantes. 

En primer lugar, fue la regi6n donde se apl.ic6 e1 esquema de 

la estrategia de recuperación hegemónica norteamericana, en 

e1 contexto de la Segunda Guerra Fr~a. E1 planteamiento ce~ 

tra1 de 1a misma gir6 en torno a1 intento estadounidense de 

neutralizar o revertir 1as propuestas pol.~ticas alternas en 

algunos pa~ses de 1a región (en Am~rica Latina) y tambi6n en 

e1 mundo --que pretend~an modificar l.as rel.aciones desigua--

1es que ten~an con Estados Unidos y otros pa~ses desarro11a-

dos~ pero que, a su vez, se interpretar~a por ~stos como 

una forma de ºinjerencia'' por parte de l.a Unión Sovi~tica en 

l.os asuntos de 1a pol.~tica exterior de Washington y de Occi

dente en general. Esa l.6gica fue apl.icada durante toda l.a -
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gesti6n gubernamenta1 de Rona1d Reagan y en 1os primeros dos 

años de 1a de George Bush, hasta que se produjo 1a desapari

ci6n po1~tica de 1a URSS en diciembre de 1991. Con 1a ayuda 

de sus a1iados a nive1 interno en los pa~ses 1atinoa.merica-

nos ~n muchos por cierto-- y de 1os intereses extranjeros 

opuestos a toda ideo1og~a "amenazante"' d.e1 orden existente, 

se combati6 no s61o a1 comunismo, sino tambi~n a toda pro- -

puesta progresista, en 1os espacios en donde e11o fuera "po

sib1e" y 11 necesario 11
-

En sentido estricto, e1 periodo de 1a SGF se bas6 en -

un intento por parte de Estados Unidos de recuperar su "pre~ 

tiqio" como potencia mundia1, "perdido" ante 1a URSS y poten 

cías medias, por 1o que, en prllnera instancia, hab~a que at~ 

car a 1os .. nuevos peones"" de1 "imperio del. ma1", Nicaragua, 

Granada y Cuba que "estaban detr4s" de el.l.os, tratando de -

"'aprovechar" l..os cambios po1f.ticos que se estaban producien

do en e1 perf.metro caribeño. En adici6n, hab~a que "dar 1e~ 

ciones ejempl.ares" a l.os temerarios del.. Medio Oriente que i!!. 

tentaban ejecutar una po1f.tica exterior independiente, que -

en l.a tota1idad de 1as veces, chocaba con l.os intereses nor

teamericanos (1os pa~ses eran: Ir~n, Libia, Siria, Irak, - -

etc.). No obstante, ios variados focos de conf1icto para -

Washington, en este trabajo seguiremos basicamente l.a po1~t~ 

ca contrainsurgente imp1antada en l.a regi6n de1 Caribe por -

e1 gobierno de Estados Unidos y 1as repercusiones po1~ticas-
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ideo16gicas sobre 1a izquierda y 1os movimientos nacional- -

progresistas en Jamaica, Repab1ica oorñ"inicana y Puerto Rico. 

Es de notar que e1 "avance" de1 marxismo-1eninismo que 

Washington ve~a en todos lados en este periodo, no fue ta1 -

en 1os pa~ses que estudiaremos. En efecto, aparte de Cuba, 

Granada, Nicaragua hasta 1990 y uno que otro partido de iz--

quierda 1as Anti11as Menores, un análisis serio y desapa-

sionado de 1os resultados e1ectora1es y de 1as movi1izacio--

nea que se generaron por e1 descontento popular ante 1os 

bates de 1a crisis económica en 1a región, nunca hubo en es-

tos años protagonismo consistente, de 1as "vanguardias" -

de 1os partidos.comunistas en 1as reivindicaciones de orden 

socia1. s:L hubo, por otra parte, y por e11o se 1e dio un s~ 

guimiento intenso, una proyección positiva, a 1os p1antea- -

mientes naciona1-progresistas que eran, además, e1ementos -

"de preocupación" para Estados Unidos, aunque pasaron 1a 

prueba de "ca1idad democr.!itica" que Ostos exig:Lan en los pr2_ 

cesos po1:Lticos y e1ectora1es. Lo que 1e interes6 más a Es-

tados Unidos fue detectar, y en consecuencia, evitar, desvi~ 

cienes "popu1istas" o "estatizantes" que posibi1itaran un 

acercamiento con 1os marxistas y que, se siguieran a1 pie de 

1a 1etra, 1as recomendaciones de orden neo1ibcra1 en 1a eco-

nom:La y conservadoras a nive1 po1~tico-ideo1~gico, que se d~ 

fundieron en 1os documentos de Santa Fe I y II, en e1 ~ 

me Kissinqer para Am~rica Centra1, en Mandate for Leadership 

-. 
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I, II y III, etc; y donde 1a Nueva Derecha y 1os neoconserv~ 

dores "recomendaban" c6mo combatir a1 comunismo .. 

De otra parte, 1a d~cada de 1os ochenta comenz6 y ce-

rr6 con una tota1 parál.isis o anqui1osamiento de 1as ideo1o

g~as o propuestas de izquierda o progresistas.. Ya fuera por 

prob1emas internos de 1os partidos po1~ticos, por 1o inconv~ 

niente que resu1taba l.a confrontación con Estados Unidos y -

e1 sistema financiero internacional, o por e1 desprestigio y 

:> poster.ior derrumbe del. social..ismo realmente existente, estas 

ofertas fueron "sustituidas'" por planteamientos pragmáticos 

o moderados por l.os partidos de izquierda o progresistas que 

antiguamente l.aS sustentaron. 

Una serie de eventos que se sucedieron en l.a arena in

ternacional en 1a d~cada de ios ochenta, contribuyeron a que 

1os partidos de izquierda o progresistas asumieran --poco a 

poco-- dicha actitud. Entre ellos, 1a crisis po1~tica-ideo-

16gica que posibi1it6 el enfrentamiento en Polonia entre el 

gobierno comunista-militar y e1 sindicato Solidaridad de 

1979 a 1980 (y aqu~ nos referimos a su enfrentamiento ini- -

cia1), 1a invasi6n sovi~tica a Afganist~n (1979), 1a inva

ai6n de Granada por parte de Estados Unidos en octubre de --

1983, 1a proc1amaci6n de 1a Perestroika por parte de Mijai1 

Gorbachov en 1987, 1a ca~da de1 Muro de Ber1~n en 1989, 1a -

derrota electoral de1 sandinismo Nicaragua en 1990, 1a d~ 

aaparici6n de 1a Uni6n Sovi~tica en diciembre de 1991, etc. 

;.:...;~_,.-------------· -----------------··---
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Todos éstos y otros que no mencionamos, estab1ecieron 1a cr~ 

sis pol.~tica-ideol.6gica sobre l.a izquierda a l.a que hemos h~ 

cho a1usi6n. En tal. sentido, pretendo que, al. tener un pan2 

rama ampl.io de 1os cambios vertiginosos a nive1 mundia1 

esta década pasada, tengamos l.os el.ementos de juicio necesa

rios para ubicar el. verdadero rol que el. Caribe insul.ar de-.-

sempeñ6 en esa coyuntura y confirmar, 

de l.as siguientes hipótesis de trabajo. 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

su vez, l.a veracidad 

1) En el. contexto de la llamada Segunda Guerra Fr~a, 

el. "peligro .. de1 avance marxista-l.eninista en l.a región del. 

Caribe, que tanto al.eg6 el. gobierno norteamericano, no estu-

vo presente Jamaica, RepGbl.ica Dominicana y Puerto Rico. 

LO que sucedió fue que a1 debilitarse 1a estrategia de 1a -

contenciOn con respecto a la Unión Sovi6tica y e1 bloque so

cialista bajo el mandato de Cartcr, muchos países de 1a re--

gi6n y del mundo obtuvieron mayor margen de maniobra en -

sus relaciones internacionales con naciones enemigas de Est~ 

dos Unidos.. Ante tal "evidencia'', los neoconservadores est_!!. 

dounidenses resucitaron el peligro del dominio comunista pa

ra evitar as! "desviaciones" políticas ideológicas en di-

chos países, lo que "justificó", además, la imp1ementaci6n -

de su estrategia de recuperación hegemónica a nivel global, 

• 
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~nfasis especial. en 1a 11amada Cuenca de1 Caribe. 

2) No obstante, y pesar de l.os augurios positiVos -

que ten~an gran parte de l.os movimientos progresistas en el. 

mundo, 1a crisis pol.~tico-ideo16gica que vivió l.a izquierda 

a través de l.a década de l.os ochenta, transform6 l.a manera -

de pensar y actuar del. l.iderato po1~tico de dichas agrupaci~ 

nes. En efecto, ante 1a rea1idad de 1a pará1isis ideo16gica 

y de l.os confl.ictos constantes entre l.os favorecedores de -.:---

1.os postul.ados del. social.ismo -y que degrad6 permanentemen

te l.a l.egitimidad de dicho proyecto ante l.as masas~ "sur- -

gi6", como "novedosa .. -pero en esencia como factor de sobr!:. 

vivencia pol.~tica- corriente pragm.:itica que 11.amar(!! .. m~ 

deraci.On real.ista", que no es más que 1a táctica de espera -

que numerosos partidos de izquierda o naciona1-progresistas 

han adoptado, hasta que 1a situaci6n po1~tica internaciona1 

se defina caba1mente, pero tarnbi~n, a favor de sus propues-

tas partidarias. Esta .. corriente" e1iminar~a tempora1mente 

l.os pronunciamientos de reivindicaciones socia1es para 1os -

sectores popu1ares de sus programas e1ectora1es (aunque est~ 

bl.ecen que est:in siempre presentes en 1as "preocupaciones" -

del. "1~der") por una "adecuaci6n posibi1ista" o de concesio-

mutuas a Estados Unidos y a las otras potencias que fav~ 

recen 1a conformación de1 supuesto "nuevo orden mundia1". 

3) La crisis de 1egitimidad de 1os proyectos po1~ti-

cos al.ternos no s61o se circunscribe a 1as prob1emáticas que 
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he reseñado para l.a izquierda. El.1o, además, está evidencia~ 

do un patrón de crisis, que a1canza a 1os dem~s partidos del. 

espectro ideol.69ico: l.a p~rdida de confianza de amp1ios sec

tores de l.a pob;t"a.ci6n que busca en sus propias fuerzas y 

en ~stos (l.os partidos pol.~ticos) 1a sol.ución a sus probl.e-

mas cotidianos. 

RELEVANCIA DEL TEMA 

Entender l.as causas de l.os acontecimientos históricos, 

pol.~ticos, econ~micos, mil.itares, ideol.6gicos y cul.tural.es -

que afectaron y marcaron consiguientemente, a l.os partidos -

de izquierda o nacional.-progresistas caribeños, en el. cante~ 

to de l.as dos guerras fr~as y sus perspectivas hacia el. fut~ 

ro ante l.a creación del. l.l.amado •t·nucvo orden mundial.", del. -

derrumbe del. social.ismo rea1mcnte existente, 1a desaparición 

de 1a Unión Sovi~tica y de 1a bipo1aridad. Comprender, en -

su máxima amp1itud estos sucesos, nos dará una visión ciara, 

más abarcadora y de carácter cient~fico de 1a actua1 estrat~ 

qia de recomposición de1 1iderato g1oba1 norteamericano; co

rno e11o incidirá sobre Am6rica Latina y e1 Caribe¡ en e1 ám

bito internaciona1 y cua1es serán 1as formas o mecanismos a,!_ 

ternos para enfrentar con re1ativa efectividad, una nueva 

subyugación po1~tica y económica a 1a Gnica potencia de1 p1~ 

neta: Estados Unidos. En adición, a juicio nuestro, es per-
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tinente investigar c6mo se han afectado o si variar~ e1 pro

ceso de representación po1~tica tradiciona1 (partidos pol~t~ 

cos de tipo vertica1ista, de cuadros, el caudillismo, e1 pa

tronazgo y e1 cliente1ismo pol~tico, e1 estatismo, el popu--

1ismo, etc.) en la regi6n, quedando sobre e1 tapete la inte

rrogante de qu~ manera los partidos po1~ticos de izquierda o 

nacional progresistas, asimi1ar4n las peticiones o demandas 

de los llamados "nuevos actores sociales" y si ~stos encuen

tran alguna alternativa real, para manifestar sus intereses, 

dentro de las estructuras partidarias aan vigentes. Por Gl

timo, queda la tarea de detectar el papel que hacia el futu

ro tendr4n los ~artidos pol~ticos, de la tendencia ideo16gi-

que sean. A nuestro modo de ver 1as cosas, se est4 crea~ 

do una percepciOn genera1izada que "estab1ece .. que su credi

bi1idad y uti1idad (1a de 1os partidos) en 1a sociedad ac- -

tua1 es prácticamente nu1a y que amp1ios sectores popu1ares 

y medios no se f~an de e11os para satisfacer sus necesidades 

no resue1tas. 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Este trabajo consta de seis cap~tu1os. En e1 primero, 

retomamos 1os e1ementos hist6ricos y po1~ticós más importan

tes que condujeron a1 inicio de 1a Segunda Guerra Fr~a (SGF) 

y sus efectos inmediatos sobre 1a regi6n que vamos a invest~ 
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gar: e1 Caribe insu1ar. Veremos tambi6n c6mo repercutió 1a 

16gica neoconservadora en e1 hemisferio americano y cua1es -

fueron 1as instancias que determinaron en Estados Unidos que 

se vo1viera a un discurso anticomunista, parecido a1 que se 

manej6 durante e1 macartismo, esta vez en 1a d~cada de 1os -

ochenta. Uti1izando 1a informaci6n que se provey6 en dos d~ 

cumentos importantes (1a p1ataforrna Republicana de 1980 y e1 

Documento de Santa Fe I), esbozaremos 1os e1ementos más im-

portantes de1 discurso neoconservador, sus ajustes a trav~s 

de 1a gesti6n administrativa de Reagan y e1 seguimiento que 

hizo de 1os mismos e1 gobierno de George Bush. Por a1timo, 

veremos brevemente cómo se manifestó 1a po1~tica de SGF en -

1a Uni6n sovi6tica y cua1es fueron 1as modificaciones tras-

cendenta1es ~no s61o para su pa1s, sino para todo e1 mundo-

que impu1s6 e1 a1timo presidente de esta potencia, Mijaii 

Gorbachov y c6mo e1 descn1ace de 1as mismas ~acicateadas 

por 1a perestroika y e1 g1asnot~ transform6 radica1mente 

1as re1aciones de po11tica internaciona1 y 1a visión de mun

do que se proyectaba bajo 1a hegemon~a indisputada de Esta-

dos Unidos. 

En e1 cap1tu1o segundo abordarnos 1a situación po11tica 

regiona1 (Centroam~rica y e1 Caribe) a fines de 1os setenta 

y c6mo se percibi6 desde 1a administración repub1icana 1os -

sucesos po11ticos que a111 acontecieron. Estos, sin duda, -

marcaron e1 car~cter de 1a toma de decisiones con respecto a 
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1a pol.~tica regional. .. Los l.ineamientos en po1!tica exterior 

hacia Centroam~rica y e1 caribe tuvieron 1a singul.aridad de 

ser articulados por el. consenso bipartidista en e1 Congreso 

norteamericano y su dual. cosmovisi6n de c6mo combatir 1a - -

"amenaza•• soviética en toda el. ~rea.. Esto nos sugiri6, ade-

m~s, real.izar una retrospectiva en cuanto a sopesar el. verd~ 

dero rol. de l.a Uni6n sovi~tica en el. per~metro caribeño. El. 

el.emento agl.utinador de 1as vol.untades norteamericanas se 

concretó en torno a l.a supuesta efectividad de 1a nueva es--

trategia de recuperaci6n hegemónica a nivel. regional. y gl.o-

bal.: l.a guerra o confl.icto de baja intensidad. Este aspecto, 

que de hecho no es o no F.ue el. Gnico que caus6 1a recupcra-

ci6n de1 dominio internaciona1 de Estados Unidos a fines de 

1os ochenta, se convirti6, no obstante, en e1 mecanismo más 

privi1egiado para reobtener e1 "respeto" a1 ••prestigio perd.,! 

do .... 

Vistas pues 1as constantes hist6ricas, políticas e - -

ideo16gicas que marcaron a 1a regiOn en 1as pasadas dos d~c~ 

das (1os setenta~y 1os ochentas) , abordaremos 1os casos pa~ 

ticu1ares que nos interesa ac~. Los cap~tu1os tres (Jamai--

ca), cuatro (Repab1ica Dominicana), y cinco (Puerto Rico), -

describen cómo se dieron 1as pugnas po1~ticas, primero con 

Washington --en diversas d~cadas~, y, segundo, c6mo se die

ron 1as mismas --entre 1as izquierdas~ a nive1 1oca1 y cua-

1es fueron 1as causas principales de dicho enfrentamiento. -

··---------
¡ 
! 
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Hicimos un recuento 1o más deta11ado posib1e, incluso retom~ 

mos elementos cardinales de d~cadas pasadas, para que se peE 

cibiera de manera clara, 1os conflictos recientes entre par

tidos po1~ticos y corrientes de izquierda que, como balance 

final, no produjeron nin9dn beneficio po1~tico a quienes fa-

vorecieron estas posiciones. veremos, adem~s, 1a discu--

si6n que realizamos en 10s cap~tu1os tres, cuatro y cinco, -

cOmo 1a cultura po1~tica de cada pa~s investigado, hizo acto 

de presencia en este escenario problemático y c6mo dicho ~ -

"comportamiento'" defini6 todas y cada una de 1as decisiones 

de 1os que abandonaron 1os partidos (por pugnas internas, -

por incompatibiLidad de caracteres o por visiones ideo16gi-

cas "irreconci1iab1es", etc.) y do quienes se quedaron para 

contro1ar1os. Desde nuestro punto de vista, si se quiere 

buscar una causa espec~fica de los problemas que vivió 1a i~ 

quierda caribeña en las d~cadas pasadas, será dif~ci1, si no 

imposible. Sin embargo, 1a forma directa y persona1ista en 

1a cual se produjo dicho enfrentamiento, nos da un panorama 

generalizado para ayudarnos a seguir las pistas de 1as táct.!_ 

cas err6neas de estos partidos y corrientes, en un momento -

de transici6n "necesarias" para las izquierdas a nivel. gl.o--

ba1, donde se impuso, sin duda, l.a estrategia de adecuación 

po1~tica partidista (esta vez, más que nunca antes) y organ~ 

zativa a l.os cambios que vinieron a modificar 1as re1aciones 

internaciona1es de manera radical. en v~speras de1 sigl.o XXX. 

-
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En el. sexto y tt1timo cap~tu1o, presentamos nuestras -

consideraciones final.es sobre el. trabajo real.izado y l.as que 

entendemos son 1as variables m~s importantes, para intentar 

aproximarnos a 1a comprensi6n de l.os acontecimientos que se 

sucedieron en el. pl.aneta a ra.tz del derrumbe del. "modelo" de 

socialismo real.mente existente, l.a desaparici6n de l.a URSS y 

su repercusi6n directa sobre l.os proyectos pol.tticos de iz-

quierda, sobre l.os partidos pol.~ticos de esta tendencia ide~ 

16gica y de l.~nea nacional. progresista y l.a ardua l.abor que 

l.es espera para construir su agenda hacia el futuro. En l.a 

discusi6n de l.as mismas queremos demostrar que l.as "tenden-

cias" o ºcorrientes" pol.:tticas ideo16gicas que se están -

perfi1ando --o a1 menos tienen mayor resonancia a nive1 in--

ternaciona1- para construir o echar a andar e1 "nuevo orden 

mundia1",, todav~a se definen cabalmente. A1gunas de 

e11as nos remiten a1 pasado reciente y otras consideran he-

ches que nos hace percibir hacia d6nde se dirigen dichas te~ 

dencias. Por a1timo, es cierto que la forma en que se intc~ 

ta organizar e1 mundo 1uego de1 fin de 1a bipo1aridad, se e~ 

tá ana1izando de diversas perspectivas y de variados ~ngu1os. 

Nuestro modesto trabajo puede inscribirse en e1 inicio de e~ 

ta dinámica discusi6n cornp1eja, pero que a1 mismo tiempo, no 

deja de constituirse en un objeto de estudio apasionante. 

~--------



CAPITULO l 

LA SEGUNDA GUERRA FRIA 

Para Fred Ha11iday, desde mediados de 1a década de l.os 

setenta se produjo, en el. :imbito de l.as rel.aciones interna-

ciona1es, un periodo de máxima hosti1idad entre Este y Oeste, 

tambi~n conocido como Segunda Guerra Fr:1a.< 1 > Bajo l.a ad.mi-

nistraciOn de James Carter se trató de evitar por todos 1os 

medios posib1es, otra intervención mil.itar en el. Tercer Mu~ 

do tan costosa y denigrante, como fue el. caso en Vietnam. 

Sin embargo, poco tiempo despu~s de haber asumido su mandato 

y ante 1a evidencia "irrebatibl.e" --como l.a catacterizaban -

l.os Republ.icanos- de una po1:1tica exterior "dt'S:bil." en el. 

tratamiento de l.as crisis social.es y pol.:1ticas del. Tercer 

Mundo, Carter se vio en l.a ºnecesidad'" de firmar (1977) una 

(1.) Al respecto nos di.ce ol autor; "La Segunda Guerra Fría es 1.a más -
reciente de cuatro fases principal.es en que puede dividirse la his 
toria posteri.or a 1945. En los términos más amplios, puede decir= 
so que las po1íticas de posguerra han pasado por estas fasos prin
c~pales. que se definen primordialmente por e1 car&cter de las re
laciones EEUU-URSS en cada etapa. Son$fase 1, 1a Primera Guerra -
Fría, 1946-1953 [Primera referencia al 'Telón de Acero• por parte 
de Churchill, hasta la muerte de Sta1in en 1953]1 fase 2. el peri.o 
do del. antagonismo oscilatori.o, 1953-1969¡ fase 3. distensión, - 7: 
1969-1979; fase 4. 1a segunda Guerra Fría, desde 1979 en adel.ante". 
[Podríamos añadir que este periodo se prol.onga. a mi. juicio, hasta 
la desaparición política-jurídica de la URSS en diciembre de 1991]. 
Véase Fred Halliday, op. cit., pp. 23-39. 
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directriz presidencial. (1a nt1.mero 18) en donde se ped~a l.a -

creaci6n de fuerzas especial.es para intervenir --entre otros 

l.ugares~ en 1as guerras de 1iberaci6n nacional. que se esta

ban desarro11ando en 1as ex col.onias europeas.< 2 > 

Tambi~n, en ese contexto "desfavorab1e" para l.a pol.1:.t,!. 

exterior de Washington, l.os sectores l.iberal.es norteamer,!. 

canos, orientados a l.a distensión en l.as rel.aciones entre --

l.os dos bl.oques, fueron neutral.izados desde casi el. inicio -

de l.a gesti6n demócrata. En efecto, l.os cambios vertigino-

sos de orden revol.ucionario en l.a situación mundial., y que -

se produjeron en l.a primera parte de su mandato, provocó un 

cambio hacia l.a derecha en sus proyecciones de pol.~tica ext~ 

rior. Este cambio "precipitado", en adici6n, se debiO a que 

en 1978, 1a Nueva Derecha, vincu1ada a1 Partido Repub1icano, 

1ogr6 un avance de consideraciOn en 1as e1ecciones congresi~ 

na1es de medio p1azo y a que un sustancia1 sector de congre

sistas c1aves se estaba pasando a 1a derecha bajo 1a inf1ue~ 

cia de 1a presión conservadora. Ese b1oque conservador no 

favorec~a ninguna de 1as posiciones que se estaban tomando 

con respecto a 1a URSS y desca1ificaban a 1os que en esos -

instantes, articu1aban 1os 1ineamientos de po1~tica exterior 

en 

(2) 
(3) 

Estados Unidos. <3 > 

~.p. 197. 
Esta "'presión" neoconservadora propició, por ejemp1o, que 1a vota
ción fina1 para ratificar 1os tratados Torrijos-Cartor, tuviera -
que aprobarse bajo 1as enmiendas de oe Concini, las cua1es estab1e 
cían que 1as fuerzas de Estados Unidos podrían "ocupar•• [invadir]-



28 

Sin duda, el.. avance neoconservador en Estados Unidos -

se gest6 a1 iniciarse 1a Segunda Guerra Fr~a, en un contexto 

internacional.. revo1ucionario y "hostil.." que, se91ln su 16gica, 

"atentaba" contra "1os intereses estrat~gicos de 1a naci6n". 

A nivel.. ideo16gico, este grupo pudo imponer ~porque tambi~n 

ten~a un fuerte respal..do econ6mic~ en 1os medios de comun~ 

caci6n masivos, una imagen y una percepción de debilidad, e~ 

bard~a e incompetencia del.. mandatario norteamericano Carter, 

cuya t\nica "aventura mil..itar", el.. intento de rescatar a 1os 

rehenes en Irl'in, terminó en un rotundo fracaso. El.. "'issue .. 

de l..os rehenes norteamericanos en l..a embajada de Estados Un~ 

dos en Ir4n, propició el.. exa1tamiento del.. sentimiento patri2 

tero por parte de 1a Nueva Derecha y que, consecuentemente, 

fue uti1izado por 1os mismos para justificar cua1quier inteE 

venci6n mil.itar futura en 1os pa~ses del. Tercer Mundo. 

Para Carter no quedaba más que situarse en l.a perspec

tiva no s6l.o de 1a Nueva Derecha, sino que tarnbi~n ten~a que 

satisfacer 1as exigencias de sus al.iados occidental.es, a 

quienes preocupaba de manera al.armante e1 "avance soviético" 

en e1 Tercer Mundo. En esos momentos l.os "rusos" estaban en 

Afganist&n y l.os mi1itares cubanos se encontraban "haciendo 

campaña" en Angel.a y Etiopt.a. En tal. sentido, desde 1978, -

e1 cana1 de Panamá después de la retirada norteamericana en 1999. 
si habt.a algún peligro a la "seguridad nacional... Las palabras -
m5.s famosas en ese periodo de negociación fueron hechas por el pr.!!. 
candidato a 1a presidencia de Estados unidos. Ronald Reagan. el -
cual manifestó que; ••10 construimos. pagamos por ello. y vamos a -
conservarlo en nuestras manos••. ~· p. 199. 
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1os gobiernos occidenta1es hab:tan estado rec1amando una nue

va capacidad militar, resa1tando 1a necesidad de aumentos en 

gastos mi1itares y subrayando 1a 1egitimidad de1 uso de 1a -

fuerza para dirimir, en su favor, e1 comp1ejo panorama en 

1as re1aciones internaciona1es. A ta1es efectos, Carter se 

comprometi6 a incrementar e1 gasto mi1itar rea1 en 1o que 

restaba de su gestión, mientras tanto, e1 Partido Repub1ica

no se compromet!f:a a restab1ecer 1a superioridad mi1itar est~ 

dounidense una vez se encontrara ejerciendo e1 poder. <4 > 

Para justificar e1 incremento en e1 gasto mi1itar, Es

tados Unidos a1eg6 que 1a Unión Sovi~tica. '"hab!f:a alcanzado" 

un nivel militar "nunca antes visto .. y que hab:ta co1ocado ml:, 

siles en Europa Oriental (1os SS-20) para "'intimidar a 1os 

aliados occidenta1es". Los sovi6ticos contestaron estas - -

"acusaciones". Resa1taron que estaban ya preparados para --

igua1ar 1as innovaciones mi1itares de Occidente y que si era 

necesario, 1ucharí.an para defender sus intereses "cuando y -

donde fueran atacados". Más aan, al..tos funcionarios soviétl:. 

coa adoptaron un tono amenazador a1 dirigirse a 1a opini6n -

p~b1ica de 1os par.ses que trasmit~an propaganda antisoviéti

ca fa1sa (por ejemp1o, Jap6n y A1emania Federal). Fue obvio, 

pues, que con dichas dec1aracionos tanto Washington como Mo~ 

ca, aceptaban el reto que se 1anzaban mutuamente. La agudi-

(4) ~·p. 30. 
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zaci6n de sus contradicciones hizo posib1e que se escuchara 

en ambos centros de poder, 1as conminaciones y reproches que 

autojustificaban sus medidas mi1itarcs en e1 exterior. 

E1 impacto ideo16gico de esta Segunda Guerra Fr~a, 

e1 p1ano internaciona1, tenemos que considerar1o como uno de 

1os ejes fundamenta1es de 1as po1~ticas contrainsurgentes de 

Washington que se ensayaron para ya no mantener 1a disten- -

si6n como norma centra1 de1 enfrentamiento Este-Oeste, sino 

para 1ograr, en definitiva, e1 co1apso tota1 de1 bloque ant~ 

g~nico. Para Ha11iday, 1a Segunda Guerra Fr~a fue un proye~ 

to de Estados Unidos para proseguir el conflicto socia1 a e~ 

cala planetaria¡ un programa decidido a 1a luz del fracaso 

de anteriores estrategias ap1.icadas a 1.os mismos fines.<Sl -

Como nunca antes en 1.as d~cadas de1. conf 1.icto entre "capita

l.ismo y comunismoº, Occidente destac6 1.as variabl.es que est!!. 

ban propiciando el. "hundimiento definitivo" de 1.a Unión So--

vi~tica: 1.a debilidad de su econom~a, 1.a dif~cil. situación -

de l.os disidentes, el ~ndice de gasto y producción de arme-

mentos sovi6ticos y 1.as "implicaciones negativas' .. que para E!! 

tados Unidos ten~a 1.a pol.~tica exterior sovi~tica. As~ 1.as 

cosas, esta situación justificó e1 envo1vimiento de Washing

ton en actividades contrarrevol.ucionarias en Afganistán, Ca:!! 

boya, Centroam~rica, Polonia, etc~, al.go símil.ar como 1.as --

que se real.izaron 1.a Primcra,Guerra Fr~a (Guatemal.a 1944-

(5) .!..!?!!!· p. 184. 
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1945; Guyana Británica 1953; RepGblica Dominicana 1963; Chi

le 1973; Jamaica 1974-80, etc.). 

La Segunda Guerra Fr~a se caracteriz6 también por el. -

tono conservador en pol.~tica social tanto en Estados Unidos 

como Europa. As~, por e;emp1o, se vio c5mo tomaron forma -

las pol.~ticas macroecon6micas monetarias; c6mo se dio marcha 

atr~s, mediante recortes de fondos y 1egis1aci6n, 1os ben_!! 

ficios logrados por organizaciones sindical.es y por movimien 

tos feministas, homosexuales, negros, hispanos, asiáticos, -

etc. y hubo una confrontación directa y se aumentó el nivel. 

de desempleo para minar l.a capacidad "negociadora" de los -

sindicatos .. 

A nivel. militar, l.a Segunda Guerra Fr~a impulsó a 

Washington a recuperar hegemon~a y "prestigio" mundia1 

adem4s, ejcrci6 presiones sobre sus a1iados --una vez que 

1os Republicanos estaban en e1 poder~ para que aumentaran 

sus gastos militares, para que se l.e permitiera estacionar 

misiles Cruceros y "Pershing II" en Europa y, por tll.timo, 

exigi6 apoyo incondicional. a1 Tercer Mundo en sus iniciati

vas de po1~ticas y proyecciones propias hacia 1a Uni6n Sovi~ 

tica. Los ide61ogos occidental.es aduc~an que 1a URSS estaba 

"tomando posiciones" en el. Tercer Mundo para impedir a Occi

dente el. "acceso" a materias primas vital.es -e11o rel.acion~ 

do con su comp1ejo mi1itar-industria1~ y para e11o ya ha- -

b~an l.ogrado 

co y al.gunos 

(l.os sovi~ticos) aliados cerca del Go1fo Pérsi

l.ugares del. Africa (Angel.a, Namibia, Irán, etc.). 
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Para 1a Primera Guerra Fr~a, Estados Unidos ten~a una 

abrumadora superioridad mi1itar y econOmica sobre 1a Uni6n -

Soviética. En e1 periodo inmediatamente posterior a 1a Se-

gunda Guerra Mundia1, 1a URSS estaba demasiado d~bi1 para n~ 

gociar o imponer a1go a Estados unidos y ~ste era demasiado 

fuerte para necesitar1o. Aunque no hab~a perdido total..mente 

1a superioridad en cualquiera de 1os campos ante 1a URSS - -

~po1~tico, mi1itar, econ6mico-industria1, etc-- 1os márge-

nes de dominio de Estados Unidos se redujeron radicalmente -

en e1 periodo intermedio de 1a Guerra Fr~a. Otro acontecí-

miento que permite comprender 1as causas de 1a Segunda Gue-

rra Fr~a, es que 1a Primera Guerra Fr~a se concentró inicia.!_ 

mente en Europa (sobre 1a cuestión a1emana y sobre 1os con-

fiictos en Po1onia, Grecia y 1os partidos comunistas de Eur2_ 

pa Occidenta1). Más tarde se extendió a1 Lejano Oriente (r~ 

vo1uci6n china, coreana, vietnamita, etc). Sin embargo, 1a 

Segunda Guerra Fr~a cambió tota1mente de escenario. Ahora 

se produc~a e1 enfrentamiento entre b1oques antagónicos en 

e1 Tercer Mundo. Esta agudización de1 conf1icto coincidió, 

además, con 1a recesión económica internaciona1 e1 mundo 

capita1ista, as~ como 1a disminución de ~ndices de crecimie.!! 

to en gran parte de1 b1oque sovi~tico. La confrontación, d~ 

bido a todas estas causas, era necesaria para ambos bandos. 

Fina1mente, hay que puntua1izar que 1as diferencias i.!! 

ternas que af1oraron entre 1os miembros de1 b1oque socia1is-
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ta, fueron explotados a1 m~ximo por Washington para debi1i-

tar a1 otro b1oque. En ese tenor se incluyen ~para la déc~ 

da de 1os ochenta~ e1 avance y apoyo clandestino al aindie~ 

to Solidaridad en Polonia y el destino de los disidentes so

viAticos, mientras e1 auge del nacionalismo en Europa Orien

tal y la URSS 11ev6 a muchos estrategas occidentales a dise

ñar po1~ticas ideadas para explotar dichos nacionalismos y -

socavar as~ la "cohesi6n" de todo el bloque socialista. No 

deja de ser significativo que, por ejemplo, la justificación 

verdadera pero nunca confesada de la invasión sovi~tica a A~ 

ganistán, fue para apoyar a 1os partidos comunistas goberna~ 

tes en la región, en contra de los intentos "opositores" de 

derribar1os. En efecto, en Europa Oriental 1os 1!deres de1 

PCUS dedicaron especia1 atención a Polonia y fue por e11o -

que en diciembre de 1981 e1 ej~rcito po1aco dec1ar6 1a 1ey -

marcial con e1 fin de ''contener•• y dar marcha atrás a1 movi

miento en torno a solidaridad. En esa ~poca ~inicios de 1a 

segunda Guerra Fr~a~ 1a represi6n en Europa Orienta1 y en -

1a URSS fue mayor que en 1as dácadas pasadas de 1a estrate-

gia de contenci6n, sin embargo, en e11a se reflejaba 1a cri

sis de un sistema que en poco m~s de dos lustros se desgast~ 

r~a de forma ta1 que 1a Onica so1uci6n posible a su. prob1emé 

tica interna, ser1a 1a desaparici6n tota1 de 1os poderes au

toritarios-centralistas y de 1a misma formaci6n geográfica y 

jur1dica qua 1a sostenía: 1a Uni6n Sovi~tica. 
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1.1. EL CARIBE EN LOS INICIOS DE LA SEGUNDA GUERRA FRfA 

En e1 contexto de 1os ace1erados cambios po1~ticos, s2_ 

cia1es, econ6micos e ideo16gicos que se produjeron en e1 mu!!. 

do durante toda 1a d~cada de 1os setenta, 1a regi6n de1 Car.!_ 

be ( .. Cuenca" para Estados Unidos), tampoco fue 1.a excepci6n. 

En efecto, ya para e1 año de 1979, Washington hab~a iniciado 

proceso de revisi6n po1~tica para e1 4rea. E1 "nuevo" e~ 

foque estuvo dirigido a que fueran 1os medios mi1itares 

dos en po1~tica exterior 1os que preva1ecieran sobre e1 per~ 

metro caribeño. Los mecanismos que sirvieron para articu1ar 

dicha po1~tica, fueron 1os que enfatizaban en 1a ayuda mi1i

tar y e1 entrenamiento conjunto ~Estados Unidos y 1os pa~-

ses de1 caribe-- hasta 1a situaci6n extrema de 1os mismos~ -

1a invasi6n directa. 

Segan Beruff, 1a revisi6n de 1a po1!tica norteamerica

na hacia 1a regi6n caribeña se bas6 en siete parámetros esp~ 

c!ficos: 

"1) que 1a regi6n hab!a in9resado, para 
fína1es de 1a década de1 setenta, en -
una prolongada y profunda crisis econ6-
mica, social y po1!tica; 2) que esta -
crisis NO PODIA ser superada con medí-
das a corto plazo, sino que REQUERIA 
una REESTRUCTURACION CAPITALISTA de las 
econom!as caribeñas a largo plazo, para 
poder ESTABILIZAR la regi6n; 3) que los 
movimientos populares emergentes --de -
diversa fuerza, formas organizativas y 
orientaciones ideo16gicas en 1os dístin 
tos pa!ses~ constitu!an 1a PRINCIPAL = 
AMENAZA a los INTERESES NORTEAMERICANOS. 
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Potencialmente pod~an articular --en a~ 
gunos casos ya se estaban poniendo en -
práctica~ estrategias viables para en
frentar 1as crisis que EROSIONABAN aün 
más e1 poder de 1os Estados Unidos en -
1a región; 4) que Cuba estaba usando e1 
DESHIELO en 1as relaciones con Washing
ton y 1a nueva coyuntura regional para 
superar gradualmente su aislamiento y -
establecer v~ncu1os pol~ticos, de ayuda 
y cu1tura1es con otros pa~ses; 5) que -
hab~a ocurrido una seria EROSION en los 
instrumentos tradicionales de1 PODER de 
los Estados Unidos en la regi6n, parti
cularmente aqu~llos que se refieren a -
la presencia e influencia militar. A -
la vez, hab~an surgido NUEVOS ACTORES -
regionales, lo que disminu~a la capaci
dad de Estados Unidos para inf1uir en -
1os desarro11os regiona1es y CONTENER -
1as fuerzas po1~ticas emergentes; 6) que 
1a situación REQUERIA una alianza con -
1as fuerzas neoco1onia1es m~s conserva
doras en e1 Caribe que permitiera= a) -
e1 fortalecimiento de1 aparato estatal, 
especialmente 1as fuerzas militares y -
polic~acas; b) 1a reconstrucción de 1os 
instrumentos de poder en todas las esfe 
ras, en particular, 1os v~ncu1os con -= 
1as estructuras militares 1oca1es; y c) 
1a viabilidad para 1a INTERVENCION MILI 
TAR DIRECTA antes de que pudiera ser -= 
formulada y puesta en marcha una estra
tegia económica a más 1argo p1azo; 7) -
que dada 1a relativa DEBILIDAD y fa1ta 
de MADUREZ de 1os MOVIMIENTOS POPULA.RES 
en e1 Caribe en comparaciOn con Centro
am~rica, 1a tarea de 'pacificaciOn' po
dr~a tener mayor ~xito inmediato que 1a 
po1~tica centroamericana. Esto permití 
r~a crear un ambiente propicio para una 
so1uci6n impuesta por 1os Estados Uni-
dos." ( 6) 

Cfr. Jorge Rodríguez Beruff. Po1Ítica m.i1itar y dominación: Puerto 
Rico en e1 contexto latinoamericano, Ed. Huracán, Río Piedras. - -
Puerto Rico, 1988, pp. 98-100. Enfasis mío. 
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Esta "novedosa" percepción para l.a regi6n por parte de 

Estados Unidos, sin duda, posibil.it6 el. apoyo activo a l.as -

fuerzas pol.~ticas conservadoras que ascendieron al. poder, en 

gran parte de l.os pa~ses caribeños, pero con un apoyo el.ect~ 

ral. muy d6bil.. Esta visi6n, además, impul.s6 el. crecimiento 

de fuerzaS mil.itares en el. Caribe Oriental., en Repab1ica Do

minicana, Jamaica, Hait~ y un aumento de actividades mil.ita

res en Puerto Rico. Como era de suponerse --ante tal. a.mbie~ 

te de riesgo- Cuba l.anz6 un costoso programa de expansi6n ml.:_ 

l.itar ya que l.as proyecciones de Washington y sus al.iados, -

amenazaba l.a seguridad y soberan~a de l.a mayor de l.as Anti-

l.l.as. En l.os Gl.timos dos años del. mandato de Carter, su pr~ 

bl.ema principa1 en po1~tica exterior era cómo iba a neutra1~ 

zar o integrar, ya fuera a trav~s de 1a negociación o 1a pr~ 

si6n, 1a nueva gama de corrientes diversas de movimientos p~ 

pu1ares. Su gobierno pretend~a poner bajo contro1 todQ el -

proceso de cambio en e1 Caribe y "orientar1o'' -si posib1e-

a rumbos que no estuvieran reñidos con 1os intereses estrat~ 

gicos de Estados Unidos. Bajo Carter, se dio por sentado, -

que 1os mecanismos mi1itares uti1izados en e1 pasado resu1t~ 

ban inefectivos, en términos de contener 1os movimientos re-

vo1ucionarios y que, a 1a 1arga, provocarían contradicciones 

internas que ade1antaban 1a radica1izaci6n de 1as 1uchas po

pu1ares. (?) 

(7) ~.p. 102. 

e-. 
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La administraci6n Carter subray6 1a necesidad de desa-

rro11ar re1aciones bi1atera1es f1exib1es basadas e1 resp~ 

to a 1a individua1idad y soberan~a de cada pats, por 1o cua1 

se podta interpretar este p1antearniento como una aceptaci6n 

a1 p1ura1ismo ideo16gico y po1~tico a nive1 regiona1. Sin -

embargo, esa "aspiraci6n", que se basaba en e1 aspectci de --

respeto a 1os derechos hwnanos por carter, no dur6 mucho - -

tiempo4 En efecto, 1a regi6n se habta sa1ido de1 contro1 i_!! 

disputado de Estados Unidos y fue por e11o que comenzO a da.E, 

se una mayor presencia norteamericana en e1 Caribe Orienta1, 

aparte de 1a marcada preocupación por 1os desarro11os inter

nos en RepGb1ica Dominicana y Jamaica. (B) En su propio pata, 

Carter tuvo que preocuparse por e1 s61iQo avance de 1os neo

conservadores ~a nive1 ideo16gico y e1ectora1~ quienes - -

"amenazaban" con borrar permanente.mente e1 discurso ''1ibera1" 

endeb1e de 1os demócratas. 

A nive1 económico, 1a recesiOn de1 mundo capita1ista 

entre 1974-1975 intensificó 1as contradicciones socia1es y 

revita1iz6 a 1as fuerzas naciona1-progresistas en 1a mayor~a 

de 1os pa1ses caribeños. La recesión, tambi~n, fue un fac-

tor de primer orden en 1a radica1izaci6n de 1a po1~tica gu-

bernamenta1 en aque11os pa~ses gobernados por proyectos re-

formistas como, por ejemp1o, Jamaica, Trinid~~ y Tobago y G~ 

(B) Ibid, p. 103. Véase aspectos específicos do 1o!J mismos en 1os ca
pítul.os tres y cuatro. 
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yana. En consecuencia, estos gobiernos orientaron sus pro-

puestas econ6micas, dando prioridad a 1a expansi6n de 1a pro 

piedad estata1, a 1a redistribuci6n de 1os ingresos y a1 CO.!!, 

tro1 riguroso de1 capita1 extranjero. <9 > 

Segan Beruff, no dej6 de ser interesante, además, rec2 

nocer que 1a reducción de 1a presencia e inf1uencia mi1itar 

de Estados Unidos, no figuraba entre 1as grandes preocupaci2 

nes de este pa~s, mientras fueran otros instrumentos de po1.!. 

tica exterior, a su juicio igua1 o más efectivos que 1os mi- -:-

1itares, 1os utilizados para intentar contro1ar 1os desarro-

11os regiona1es. As~, por ejemp1o, en e1 caso de 1as nego-

ciaciones con Torrijas concernientes a1 futuro de1 Cana1 de 

Panamá, hubo adiciona1mente unos arreg1os de ayuda econ6mica. 

También se vio dicha estrategia en e1 manejo de 1a po1~tica 

a seguir con e1 gobierno de Man1ey en Jamaica que se articu-

10 mediante presiones de1 FMI y 1os mecanismos de desestabi-

1i zaci0n interna. Asimismo, medidas parecidas fueron usadas 

para 1ograr 1a transici6n ordenada que 11ev6 a Antonio Guz-

mán y a1 a1a conservadora de1 PRD a1 poder en Repab1ica Dom~ 

nicana. <10 > 

Por fi1timo, entre 1979 y 1980, también ocurrieron otros 

cambios po1~ticos en e1 caribe insu1ar que tampoco se "ade--

(9) Estas fueron exactamente las variab1es econ6micas que tanto comba
tió e1 sector neoliberal en Estados Unidos en la década de los - -
ochenta, ·como veremos en el próximo cap:S:tulo. 

(10) Beruff, op. cit., p. 113. 
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cuaban" a 1a l.!.nea de intereses de Washington. As!., en 1979, 

el. gobierno conservador de Patrick John en Dominica fue des

pl.azado del. poder y sustituido por un comit~ de Sal.vaci6n N~ 

cional. que incl.uy6 a1gunas figuras de l.a izquierda. El. Par

tido Laborista en Santa Luc!.a gano decisiva.mente l.as el.ecci~ 

nes en contra de John Compton sobre l.a base de un programa -

progresista. E1 gobierno del. PNP en Jamaica, l.uego de rom-

per negociaciones con l.os centros internacional.es de finan-

ciamiento, se movi6 hacia l.a izquierda al. reinstal.ar a D.R. 

Duncan en el. gobierno y denunciar l.os acuerdos ••ofensivos"" -

con el. FMI. El. gobierno de Arron Guyana fue depuesto en 

1980 por un movimiento de mil.itares desafectos que inicial.--

mente inc1uy6 a a1gunos of icia1es de izquierda~ Esos cam- -

bios po1~ticos en 1a regi6n, acercaron más a estos pa~ses -

con e1 gobierno de Cuba, debi1itando 1a po1~tica de ais1a- -

miento que Washington hab~a impuesto desde 1a d~cada de 1os 

sesenta. La reuni6n de1 Movimiento de Pa~ses No A1ineados -

en Cuba (1979), se consider6 como una amp1iaci6n de 1a in

fluencia cubana en e1 Tercer Mundo y en e1 Caribe. En ta1 -

sentido, Estados Unidos se incomod6 aan más a1 saber que Cu

ba hah!a estab1ecido re1aciones con Jamaica, Nicaragua, Gra

nada, Surinam, aparte de 1os vtncu1os ya existentes con Guy~ 

na y otros pa~ses de 1a regiOn. 

Fue por todas 1as circunstancias que hemos mencionado 

ac& que en e1 Caribe, en e1 hemisferio americano en genera1 
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y en 1os puntos "más cr~ticos" de 1a arena internacional., -

donde comenz6 a estructurarse por el. gobierno de Estados Un~ 

dos ~primero Carter y l.uego con Reagan-Bush~ l.a nueva eta

pa de recuperaci6n hegem6nica en el. contexto de una Segunda 

Guerra Frl:a. 

1,2, EL RETO NEOCONSERVADOR PARA AM~RICA LATINA Y 
EL CARIBE EN LOS OCHENTA 

En este trabajo, una de l.as variabl.ea con mayor peso -

conceptual. y que nos ayuda a comprender más n~tidamente nue~ 

tro objeto de estudio, es l.a que se refiere al. nivel. ideol.6-

gico o al.a percepción de .. ideol.og~a de masas", que tanto se 

manejó en l.a d~cada pasada. Este aspecto, sin duda, estuvo 

en el. centro del. debate pol.~tico-ideo16gico, propiciado por 

el. agudizamiento del. conf1icto entre el. Este (que se presen-

taba como todo l.o peor que pod~a suceder1e a un ser humano -

en un sistema totalitario) y e1 Oeste (como un sistema donde 

1a libertad de1 individuo y su "poder de decisión" defin~a -

su vida futura dentro de 1os parámetros de 1a democracia) y 

por 1as "respuestas•• que dio a1 "enemigo .. e1 sector neocon--

servador en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros g~biernos -

de Occidente. Para Washington dicha d~cada no s61o represe~ 

t6 un cambio de administración gubernamenta1 ~Demócratas -

por Repub1icanos~ sino que también (quiz4s 1o m4s importan-

·:..::-
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te) introdujo un cambio de enfoque en 1a conducci6n de 1a P2 

1~tica exterior norteamericana. 

En efecto, e1 triunfo arro11ador del Partido Republica

no y de Rona1d Reagan en 1980 se debi6, en parte, a1 s61ido 

apoyo de los tradicionales grupos conservadores del pa~s y -

sus "respuestas" a 1a crisis de credibilidad como potencia -

mundia1 ~y de liderato cuestionado-- por 1a cual atravesaba 

1a naci6n de1 norte~ Como elemento preponderante de ese ap2 

yo e1ectora1 que brindaron 1os sectores conservadores a1 PaE 

tido Republicano, hay que destacar 1a 1abor realizada por 1a 

11a.mada Nueva Derecha. Ideo16gicamente este grupo, y 1os 

neoconservadoreS en general, abogaban porque una nueva era -

de "dominio"- y "grandeza", como aquella que se tuvo desde f.! 

nes de 1a Segunda Guerra Mundial hasta principios de los se

tenta, se instaurara por parte del nuevo gobierno electo. 

una meta que .. deb.:Ca seguirse" por 1a nueva el.ase en el poder 

era que e1 '"avance sovi~tico'" y l.as situaciones pol..:Cticas -.-

"embarazosas" -como l.a "ridiculización del pa!'.s" por l.a cr,.! 

sis de l.os rehenes en Irán~ no se siguieran repitiendo. 

En adicidn, un an4l.isis profundo a nivel ideológico-po-

1.:Ctico de este periodo histórico tan importante para la hum~ 

nidad, nos dará l.as pistas necesarias para entender l.os ava~ 

ces vertiginosos de las derechas a nivel mundial y, por otra 

parte, su accidn contraria, tarnbi~n a nivel ideol.dgico-pol.~

tico, es decir, el. retroceso y el. carácter meramente defens~ 
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vo que articu16 1a izquierda mundia1, y en particu1ar, e1 

área geogr~fica que nos interesa acá: Am~rica Latina y e1 C~ 

ribe. 

1.2.1. CARACTER IDEOLOGICO DEL PROCESO ELECTORAL DE 1980 
EN ESTADOS UNIDOS 

Con 1a toma de posesi6n de Rona1d Reagan en enero de 

1981, se produjo de inmediato una ruptura "radical" en 1a ªE 

ticu1aci6n de 1a po1~tica exterior norteamericana, con 1o C 

que e1 enfrentamiento entre Washington y Mosca ~pero tam-

bi~n e1 mundo-- entr6 en 1a fase más pe1igrosa de su pugna 

en 1as a1timas décadas por hegemonizar e1 planeta, es decir, 

1a Segunda Guerra Fr~a. E1 mandato que se 1e otorg6 a los -

Repdb1icanos tambi~n marcó un cambio ~ juicio nuestro dec~ 

siv~ en 1a po1~tica interna del pa~s, como veremos m~s ad~ 

1ante. 

Para que l.a ''nueva coa1ici6n"' conservadora en Estados -

Unidos ascendiera de 1a forma en que 1o hizo en 1a d~cada de 

1os ochenta, se produjeron en este país tres tendencias so-

cio-po1íticas que determinaron dicho ascenso. En primer 1u

gar, hubo una inf1uencia marcada de1 Sur y de1 Oeste de 1os 

Estados Unidos -e1 11ama0o "sunbe1t" o cinturón de1 so1-, 

una zona que hab~a adquirido una mayor importancia demográf~ 

ca -como nunca antes~ y que era sede de un capita1ismo más 

e 
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derechista que el. de 1a zona Este .. <11 > A1go que caracterizó 

a los capital.istas sureños y de l.a zona Oeste fue que tendí~ 

ron a ser más hostil.es a l.os sindicatos, a estar m4s a favor 

del discurso anticomunista, del. gasto en defensa y más opue~ 

tos a l.a intervenci6n del. Estado en todos 1os ámbitos. Eran 

-no dudarlo--- partidarios del. capital.ismo ºdejar hacer .. y -

de una ideol.ogt.a que prometió recuperar el. podert.o norteame-

ricano, que "perdió" esa "mt.stica" en la zona Este del. pa1:s. 

Estos, con esas caractert.sticas conservadoras-reaccionarias, 

fueron en esencia 1os seguidores de Ronal.d Reagan. 

El. segundo de l.os factores que caracterizó l.as el.eccio

de 1980 en l.os Estados Unidos fue la recesión. En el. P!!_ 

riodo 1977-1979, 1a economía de Estados Unidos tuvo una ex--

pansiOn re1ativa. Ya para 1980 e1 !ndice de crecimiento de1 

PNB fue cero, 1a inf1aci6n fue superior 9% y e1 ~ndice de 

desemp1eo aumentó hasta 7.5%. E1 poder adquisitivo promedio 

de una fami1ia estadounidense era de 8.5% inferior en 1980 

que en 1976. Los más afectados, obvio, fueron 1os obreros y 

hubo un 8.5% de desp1azamiento de estos grupos hacia 1os R~ 

pub1icanos en e1 proceso e1ectora1. No cabe duda que estos 

!ndices económicos tuvieron mucho peso en 1a decisión de 1os 

obreros para respa1dar a1 candidato de 1os Repub1icanos. <12 > 

(11) Cfr. Halliday_ op.cit. _ pp. 106-107.. Entre 1970 y 1980, 1a pobl~
ción de los estados de la zona oeste aumentó 24'1 la zona sur 21' 
y la zona Nordeste sólo 1'· 

{12) ~, p. 108 .. 
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Tambián en el. contexto el.ectoral. de 1980, l.a .. p(;rdida del. --

prestigio" norteamericano se manifestó en l.os .. issues'' del. -

equil.ibrio mi.1itar con l.a URSS, l.a situación .. humil.l.ante" de 

l.oa rehenes estadounidenses en Ir~n, etc., sin embargo, l.a 

mayor percepción de .. debil.idad" por parte de l.os el.ectores -

norteamericanos estaba ubicada en el. ámbito de 1a econom~a. 

La recesión, adem4s, se convirtió en el. mqtor para impul.sar 

l.as tensiones propias de 1os grandes centros urbanos. Entre 

dichas "tensiones" se encontraban l.a aparición de grupos 6t

nicos y sexual.es que desafiaron el. conformismo del. estadoun~ 

dense medio. ~a respuesta de l.os sectores reaccionarios 

te l.as peticiones de l.as minor~as sexual.es y racial.es se fu~ 

dament~ en el. aspecto ~tico-ideo16qico y que, seqün el.l.os, 

hab:ta propiciado el. ... deterioro de 1os val.ores famil.i.ares'' .. 

As:t fue como empezaron a "sugerir" que se modificaran l.os --

p1anes de enseñanza en l.as escue1as ~una l.~nea pedagógica -

m4s conservadora~ y, asimismo, criticaron duramente l.os pr~ 

gramas de asistencia social. y l.as l.egisl.aciones que favore--

c~an dichos programas. Segün Hal.l.iday: 

"Los l.l.amamientos de patriarcado, rel.i-
gión y pol.ic~a l.ograron nueva fuerza en 
un ambiente donde l.os MODELOS TRADICIONA 
LES de control. y autoridad hab~an dejadO 
paso a l.a inseguridad y a l.a DECADENCIA." 
(13) 

(13) ~, p. 109. Enfnsis mio. 

~-

·- -~.------~------~-- .... -.--~·-· -----· 
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En tanto, 1a recesi6n fue atribuida, en gran medida, a 

1os aumentos de 1os precios de1 petr61eo propiciados por 1a 

OPEP y a 1as importaciones japonesas. E1 discurso ideo16gi-

co -de parte de 1os neoconservadores-, de que una ••amenaza 

exterior" acechaba nuevamente a1 pa:ts y 1a necesidad de "or

ganizarse y protegerse", se convirtió en e1 tercer aspecto -

de 1as e1ecciones de 1980, 1o que, sin duda, reditu6 mucho 

1os Republicanos a 1a hora de contabilizar 1os votos. Rea--

J gan hizo un 11amado vehemente en favor del incremento del -

gasto militar. E11o, por supuesto, fue respaldado incondi-

ciona1mente por los sectores del complejo militar-industrial. 

De hecho, ese compromiso electoral --de un mayor gasto mili

tar para combatir a 1os sovi~ticos~, ofreci6 un medio de -

e1iminar o aminorar en 1a opini6n pab1ica 1as tensiones in-

ternas que se iban presentando en Estados Unidos a fines de 

1os setenta y principios de 1os ochenta,< 14 > a ra~z de1 pro-

ceso recesivo. 

1.2.2. EL ASCENSO POLITICO-IDEOLOGICO DE LA NUEVA 
DERECHA EN ESTADOS UNIDOS 

La e1ecci6n de Reagan estuvo marcada tambi~n por 1a de

rrota ap1astante de Jimmy Carter y 1a e1ección a1 Congreso -

norteamericano de candidatos de la derecha, que sacaron de1 

panorama a catorce senadores y a poco más de cincuenta dipu-

(14) ~· p. 109. 
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tados considerados "demasiado 1ibera1es"'. Esos candidatos -

reci~n e1ectos f avorec~an 1os nuevos factores que impon~a e~ 

ta etapa de l.a Guerra Fr~a: el. gasto mil.itar incrementado, -

el. énfasis a l.a "amenaza soviética" y un compromiso de recu

perar el. poder~o gl.obal. de Estados Unidos.<l.S) Segün Hal.l.i

day, esta '"derecha mil.itante" estaba compuesta por un conju.!!. 

to heterogéneo de posiciones conservadoras, que, por l.o mis

mo, l.os a1ej6 una vez que Reagan tom6 el. poder. Sin embargo, 

el. grupo m~s poderoso ~l.a Nueva Derecha~ que desempeñ6 un 

rol. central. en l.a el.ecci6n presidencial., no tuvo un peso 

igual. en 1a creaci6n de l.a nueva pol.~tica exterior de l.a ad

ministraci6n. Otro grupo, que incl.u~a al. bl.oque conservador 

tradicional de la Primera Guerra Fr.ta detr~s del Partido Re-

pub1icano y 1as fuerzas neoconservadoras de1 Partido De.rn6cr~ 

ta, fue e1 que mayor presencia tuvo a 1a hora de imp1ementar 

1as nuevas po1~ticas en 1as re1aciones internaciona1es. 

Muchas de 1as personas activas de 1a Nueva Derecha se -

inspiraron en 1os "h~roes" de 1a Primera Guerra Fr.ta. Ast, 

Richard Viguerie, e1 promotor de 1os Comit~s de Acci6n Polt

tica (PAC), proclam6 como h6roes suyos a los dos Macs: Jo- -

seph McCarthy y Douglas MacArthur. Muchas de las personas 

importantes en la Nueva Derecha, hizo adulta a principios 

de 1os cincuenta: 1a ~poca de 1a guerra de Corea y ~e la he

gemon.ta norteamericana sin opositores. El t~nnino Nueva De-

(15) :I:bid, p. 110. 
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recha se uti1iz6 por vez primera en 1975, y en 1976, estas -

fuerzas casi 1oqraron que su candidato ~Rona1d Reagan~ fu~ 

ra nominado a 1a candidatura repub1icana a 1a presidencia.<
161 

Obtuvo sus primeras victorias en 1as e1ecciones de mitad de 

periodo en 1978, <17 > en medio de 1a recesi6n y 1os "desa- -

ciertos" dem6cratas en po1:ttica exterior. 

El descontento creciente dentro de1 Partido Repub1icano 

por 1a estrategia de distensi6n fue uno de 1os factores que 

posibi1it6 e1 campo f~rti1 para la expansión de 1a Nueva De

recha a mediados de los setenta. Otra causa fue la ley so--

bre la campaña para la elección presidencial (octubre de 

1974), donde el Congreso limitó donativos electorales de in-

dividuos. As~, se abrió 1a puerta a1 sistema sustituto de -

Comit~s de Acción Po1~tica, entidades de finalidad anica au-

tonombradas que so1icitaban fondos por correo directo y dcs

pu~s apoyaban campañas en favor de candidatos particu1ares.<iS) 

(16) ..... 1a Nueva Derecha remonta sus orígenes como organi.zaci.6n a los 
conflictos da Partido Republicano a principios de 1os años sesenta: 
a la oposición a Rockofe1lor como compañero de equipo en las elec
ciones de 1969, y a la primera i.mposici6n con ~xito de un candida
to de la zona oeste en el Partido, desde antes de la Primera Gue-
rra Mun~ial, con la dosignaci6n de Barry Goldwater en 1964, quien, 
por supuesto, fue derrotado, y entonces Johnson movilizó el senti
miento patriótico en torno a la querra de Vietnam. Pero en el ini 
cío de la distensión a principios de los años setenta, la dorecha
se volvió do nuevo mds activa, oponiéndose a las políti.C3S exterio 
res de Nixon y Ford, vertiendo veneno sobre "liberales' de 1a cos-= 
ta Este como Kissinger y Rockefeller, y movilizándose otra voz en 
oposición a la desígnación do Rockefellerr esta vez como vicepresi 
dente de Ford en el periodo 1974-1976", Ha11.i.day, Ibid. pp. 111- = 
112. 

(17) Ibid, p. 112. 
(18) J:bid, p. 112-
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Segdn Ha11iday, 1a Nueva Derecha y 1os PAC l.ograron su mayor 

apoyo en e1 desarrol.l.o de una serie de campañas que movi1iz~ 

r:!.a a gran ntlmero de personas y abundantes fondos en fa--

vor de causas conservadoras~ 

" ••• antiaborto, contra e1 control. de ar
mas, contra 1os autobuses esco1ares, con 
tra l.os derechos de homosexual.es y muje~ 
res, en favor de l.a pena capita1, 1a pl.e 
garia en l.a escuel.a y e1 creacionismo -~ 
(una teori.a opuesta a l.a de 1a evol.uci6n)." 
(19) 

Un dato importante dado a conocer por Ha11iday fue que 

1as instituciones de l.a Nueva Derecha hab~an sido creadas p~ 

ra mediados de ~os años sesenta, mucho antes del. inicio de -

1a Segunda Guerra Fr~a. "Young Americans for Freedom" se --

cre6 para oponerse a l.a designaci6n de Rockefe11er en 1960. 

La "Richard Viguerie Corporation", e1 nt1c1eo de1 sistema PAC, 

se fund6 1964.. "Accuracy in Media", grupo de presión de-

rechista en 1a prensa, se creó en 1969,. En 1971, e1 magnate 

cervecero de Co1orado, Joseph Coors, comenz6 a buscar una b~ 

se en Washington, y en 1973 creó 1a "Heritage Foundation", -

que mSs tarde se convirtió en una de 1as fuentes principa1es 

de investigación po1~tica de 1a derecha .. En 1972, la campa-

ña para asegurar 1a enmienda por la igua1dad de derechos en 

1a Constitución, originó 1a campaña "STOP-ERA" de Phy11is 

Sch1af1y. En 1973, obispos cató1icos comenzaron a or9anizaE 

(19) ~-
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se en torno al. aborto en oposici6n al dictamen de1 Tribunal 

Supremo de Estados Unidos en el. caso de Roe vs. Wade, que -

dio a l.as mujeres e1 derecho constitucional al aborto duran

te ~a1 menos~ l.os primeros seis meses de embarazo. En ad~ 

ci6n, 1a derecha tradicional ~esde 1974~ comenz6 a organ~ 

zarse en nüc1eos de presi6n: el "Committe on the Present Da~ 

ger", grupo de republicanos y dem6cratas antidistensi6n ere~ 

dos por vez primera durante l.a Primera Guerra Fr~a, se vo1-

vi6 a reunir y concomitante a el.lo surgi6 un grupo paralelo, 

el. "Committee for a Free Congress••.. En fin, fueron todas e!!_ 

tas acciones y pronunciamientos de l.os neoconservadores l.o -

que articul.6 e~ apoyo en el. pa~s en general. y en las instan

cias qubernamental.ea en Washington, para l.a impl.antaci6n de 

1as pol..1.ticas de l.a Segunda Guerra Fr~a en ~a al.tima parte -

de 1a dAcada de l.oa setenta< 20 > y principios de 1os ochenta. 

Estos grupos, heterog~neos y ambiciosos ~Nueva Derecha 

o conservadores tradicionales~ pudieron lograr una re1ativa 

unidad en cuestiones nacional.es y una que otra propuesta an

ticomunista ~ntiprogresista en genera1~ que marcó c1ara--

mente el. accionar ideológico de 1os mismos. Fueron indivi-

duos que se abrieron paso entre el. patriotismo. el belicismo 

y l.a xenofobia "tenue" entre grupos de no-bl.ancos ("'non-

white"') .. As.I., por ejemplo. encontrábamos qu~ Phyl.is Schl.a-

fl.y, l.a propagandista principal. de "STOP-ERA". fue coautora 

(20) ~. pp. 112-113. 
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de cinco libros sobre doctrina estrat~gica en 1os que abo96 

por una "capacidad invul.nerabl.e" en caso de un primer ataque 

nucl.ear. Schl.afl.y se pronunció en el. sentido de que el. go-

bierno de Estados Unidos hab!ta sido asumido por una "conspi

raci6n" de "al.tos funcionarios sepul.tureros 11 como Kissinger, 

que cre![a en el. desarme unil.ateral. de Estados Unidos. Por -

otro l.ado, Anita Bryant, promotora de una cruzada antihomos~ 

xual. en Dade County, Fl.orida (1977), tuvo como gerente de -

campaña a Mike Thompson, productor de un documental. opuesto 

al. tratado SALT-II con l.a Uni6n Sovi6tica. Una postura pin

toresca netamente anticomunista, t![pica de l.a Primera Guerra 

Fr![a y del. periodo del. Macartismo, fue l.a de Jerry Fa1we11, 

portavoz de 1a Mayort.a Mora1 ("Moral. Mayority"), que exigi6 

un retorno a 1a ~poca McCarthy. "Debert.a ficharse a todos -

1os comunistas", dijo en 1977: "Deber~amos marcársel.o en sus 

frentes y devol.verl.os a Rusia". 

Sin embargo, y como hemos asentado con anterioridad, -

aunque el. peso de l.a Nueva Derecha se percib~a s61ido en 1os 

aspectos seña1ados, su postura no pudo preva1ecer en e1 deb~ 

te de l.a po1t.tica exterior norteamericana. La Nueva Derecha 

s6l.o tuvo un representante ºfiel." en el. gabinete de Reagan, 

James Watt, secretario de l.o Interiorw Los puestos princip~ 

l.es en Defensa y Rel.aciones Internacional.es l.o ocuparon en -

su momento miembros de l.as anteriores administraciones o PªE 

sonas nombradas por Reagan, a saber, Al.exander Haig y George 
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Schu1tz como secretarios de Estado; Nitze como negociador de 

1as armas tácticas nuc1eares; e1 secretario de Defensa, Cas-

par Weinberger; e1 responsable de 1a po1~tica de desarme, -

Eugene Rostow; 1a representante en 1a ONU, Jeane Kirkpatrick; 

e1 jefe de la CIA, Wi11iam Casey, etc. ( 21 ) 

Si pensaba que s61o los grupos de inter~s neoconser-

vadores mt.i.s visibles iban a "destacarse" en 1a proyección de 

1a "'nueva" po13:tica Republ.icana, e11o supuso una equivoca- -

ciOn crasa. En efecto, uno de 1os papel.es importantes des~ 

peñado por cual.quier grupo en esa ~poca de "exigencias" con-

servadoras, fue el de 1a AFLCIO en el. sindicalismo interna--

ciona1. Esta organización, que ya en d~cadas anteriores ha

b~a asumido posturas anticomunistas ~apoy6 1a guerra de 

Vietnam y 1a invasi6n a RepGb1ica Dominicana en 1965-- ayud6 

a 1a CIA en 1a creación de organizaciones sindica1es pro es

tadounidenses, a trav~s de su "'subsidiaria" internaciona1:. -

e1 "American Institute for Free Labour Deve1opment". A1 ree_ 

pecto nos dice Ha11iday: 

"Cuando se reconstruy6 e1 'Committe on -
the Present Danger' en 1974, hab~a 1~de
res sindicales estadounidenses en pues-
tos importantes entre sus miembros, y La 
ne Kirkland, e1 presidente de 1a AFL-CIO, 
fue nombrado uno de sus vicepresidentes. 
Como ha señalado Marcus Raskin, esta - -
orientaci6n de guerra fria del movimien
to sindical estadounidense ref1eja, al -
menos, tres factores muy anteriores a la 

(21) ~, p. 114. 
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Segunda Guerra Fr~a: 1a supresi6n de 1a 
IZQUIERDA dentro de1 movimiento sindica1 
que acompañó a 1a Primera Guerra Fría; -
un interés econ6mico por mantener 1os -
niveles de emp1eo mediante programas mi
litares; y e1 muy arraigado 'nacionalis
mo• de 1a clase trabajadora de EEUU. 
Cuando 11eg6 e1 momento de movilizarse -
para 1a Segunda Guerra Fría en 1a [segun 
da] mitad de 1os años setenta, e1 sindi= 
ca1ismo estadounidense co1abor6, y con -
1a crisis de POLONIA que se produjo en -
1980 y 1981 encontr6 e1 asunto perfecto 
sobre el qud REPRESENTARSE como e1 ADA-
LID de un ANTICOMUNISMO de 1a CLASE TRA
BAJADORA." (22) 

La ola conservadora arrop6 todo e1 espectro po1~tico- -

ideo16gico en Washington esa ~poca y inf 1uencia perme6 

aspectos dis:l.mi1·es -quizás no tanto seg(in 1a 16gica de su -

"cruzada"~ unos de otros. As~, 1a cuesti6n de1 Cana1 de P~ 

nam4 l..e dio otro argumento "s61ido" 1a Nueva Derecha para 

discutirse en e1 proceso e1ectora1 de 1980. Reagan, como -

candidato, aumento su reputaci6n entre 1a derecha, oponi~nd~ 

se a l..os acuerdos y 1os CAP y otros grupos conservad.ores or

ganizaron campañas de buzoneo, anuncios en 1a te1evisi6n y -

1a radio, y campañas de prensa contra 1os tratados. En 

tenor, hay que resa1tar, como un factor no discutido l.a -

prob1emStica de1 Canal.., 1a conexi6n directa que existe entre 

e1 Congreso, e1 Pent~gono y 1a industria armamentista en su 

empeño de proseguir su desenfrenado gasto mil.itar, cuyos "b.=_ 

neficiarios .. ~, entre otros, se ha11aban 1as tropas asentadas 

(22) Xbi.d. p. 115. Enfasis mS:o. 

.. :.::: 



-

53 

en l.a zona del. Canal. y otras insta1aciones mil.itares circun

dantes.. Los grupos de presi6n,. radicados en Washington y -

sostenidos por l.as principal.es transnacional.es conjuntadas -

en torno al. gasto en armamentismo, est~n atados en una red -

de v~ncul.os social.es y profesional.es que l.os une en un sol.o 

sentido.. Congresistas bajo e1 l.ema "My district right or -

wrong" --de todas l.as regiones de Estados Unidos~ fomenta-

ron el. gasto mil.itar que, supuestamente, beneficiaría a sus 

el.ectores .. <23 > 

Por ül.tirno, el. gran argumento norteamericano para just.!_ 

ficar su creciente gasto mi1itar fue que, a ra~z de l.a derr~ 

ta en Vietnam,. Estados Unidos cayó en un estado de "debil.i-

dad" mil.itar, "pel.igrosoº para su seguridad naciona1.. Y'a P!!. 

ra 1968 se hab~a emprendido 1a p1anificaci6n de 1a nueva ge-

neraci6n de armas (e1 Cruise, e1 MX, e1 Trident, e1 bombard~ 

ro B-1, etc.) .. La modernización estrat~gica irnpu1sada por -

Reaqan estuvo preparada desde 1972, aunque e1 gasto mi1itar 

disminuy6 después de 1a retirada de Vietnam, pero comenzó 

aumentar de nuevo desde 1977. Sobre e1 particu1ar nos dice 

Ha11iday~ "~ejos de haber seguido 'desmante1ando' 1as defen

sas estadounidenses, como a1egan sus cr~ticos, Carter respa~ 

d6 un incremento continuo en e1 gasto que abarc6 a toda su -

administración" .. ( 2 4) 

(23) :I.b.id, pp .. 118-119 .. 
(24) :I.bid, p.. 120. 

En base a estos e1emen~os, ºpodemos es-
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tab1ecer que 1a demagogia Repub1icana 11 fabric6 11 una fa1sa 

imagen de 1a po1~tica de gasto militar que instrumentaron 

1os Demócratas, 1a cua1 éstos ~orno hemos visto-- nunca pu-

dieron rebatir de manera efectiva. Este mecanismo demag6gi

co 1o uti1iz6 Washington más ade1ante, bajo e1 mandato Repu-

b1icano, para justificar po1~tica de recuperaci6n hegem6-

nica en América Latina, con especia1 énfasis en CentroamAri-

ca y e1 caribe. 

1.2.3. PRXNCIPALES PLANTEAMIENTOS ECONOMICOS DE LA PLATAFORMA 
REPUB~ICANA Y DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE REAGAN 

Una.de 1as afirmaciones que más caracteriz6 a 1a admi-

nistraci6n Reagan, fue su insistente reconocimiento de que -

fueran 1as leyes de1 mercado (básicamente e1 "dejar hacer") 

1as que se encargaron de ende~ezar e1 rumbo económico de Es

tados Unidos. La participaci6n estata1, por ende, deb~a ea-

.tar "restringidaº s61o unas cuantas actividades regulado--

ras y ~sta, ademas, deb.t.a procurar suprimir aque11os progra

mas de ayuda socia1 que no permitían a1 individuo Rdesarro--

11ar 1.ibremente" su potencial en e1 ámbito de 1a sociedad e~ 

pita1ista. E1 nivel ºteórico" de las propuestas centrales -

del candidato Reagan, estuvo marcado por dos argumentos eco

nCSmicos importantes: en primer 1ugar, 1a escuela de1 "Supp1y 

side-economics" (economía del. lado de 1a oferta) y, a 1a que 

fue más fiel, es decir, l.as corrientes cercanas a1 pensamie~ 
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to monetarista tradiciona1. ( 25 > Para Reagan, fue c1aro que 

"ten:ta'' que restituir.ª 1a sociedad norteamericana 1as '"l.i-

bertades individua1es" y l.as de mercado, poniendo fin al. -

"big government". cuya intervenci6n en 1a econom::ta. dec~a., 

" ••• provoco un 'exceso' de normas regul.~ 
torias y agudiz6 el. d~ficit fiscal., des
estimul.ando as:t tanto el. ahorro como l.a 
inversi6n, 'el.ernentos básicos' para el. -
desarrol.l.o econ6mico. El. objetivo de r~ 
ducir l.a participaciOn del. [E)stado en -
l.a economta, se expresó en l.os cuatro -
componentes en l.os que Reagan centro sus 
propuestas de pol.~tica econOmica: equil.~ 
brar el. presupuesto, reducir l.a carga im 
positiva, disminuir o el.iminar l.as regu= 
l.aciones federal.es e incrementar l.os gas 
tos destinados a defensa".(26) -

·seg1ln l.a Pl.ataforma Rcpubl.icana de 1980, se enfatiz6 en 

l.a necesidad de reducir el. poder del. gobierno. aduciendo que 

el. control. Dem6crata de 1a Casa Bl.anca y el. Congreso tuvo c2 

mo resul.tado el. crecimiento sin 1!..mites del. poder del. Estado. 

Para 1os Repub1icanos. 1a regul.aci6n excesiva fue un compo--

(25) Un trabajo que trata en todos sus deta11os las posiciones ortodo-
xas de las políticas económicas de 1a administraci6n de Reaqan, de 
1os conceptos "Supp1y Side-economics''. a1 moneta.rismo tradiciona1, 
etc. se encuentra en Roberto Bouzas, "La pol{tica de1 gobierno Re
pub1icano: contenidos, obstácu1os y perspectivas", en cuadernos 
Semestra1os. Estados Unidos: perspectiva 1atinoamericana, Ed. cen
tro de Investigaciones y Docencia Económicas CCIDE), M€xico, núm. 
9, Primer Semestre 1981, pp. 59-92. 

(26) Véase: "Las e1ecciones presidenciales de 1980: un balance de posi
ciones y fuerzas", en Cuadernos Semestra1es, Estados Unidos: pers
pectiva latinoamericana, CIPE, México, op.cit., pp. 13-29. Este -
artícu1o fue redactado por Mirta Botzman, Marra Rosa García y Pri
ci1a sosa, investigadoras del Instituto de Estudios de EEUU de1 
CIDE. 
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nente central. de l.a espiral. infl.acionaria en su pa:Ls y '"con

tribuy6" a reducir l.a "iniciativa privada, l.a l.ibertad indi

vidual." y l.a autonom:!a de l.os gobiernos estatal.es y l.oca

l.es. <271 Establ.ec:!an además l.os Republ.icanos, que l.a situa-

ci6n infl.acionaria se trataba de un "probl.ema monetario .. de

rivado del. exceso de dinero en manos del. pábl.ico, al. decir -

de l.a escuel.a monetarista tradicional.. El. Partido Republ.ic~ 

no dec:!a que 2l Gnica forma de control.ar l.a infl.aci6n era a -

travds de l.a apl.icaci6n de unas pol.:!ticas fiscal.es y moneta

rias restrictivas que deb:!an ir combinadas con reducciones -

significativas "en l.os impuestos y en l.as actividades regul.~ 

torias que no incentivan el. ahorro, l.a inversión y l.a produ~ 

tividad. Por consiguiente, el. Partido Republ.icano se opone 

a 1a imposici6n de control.es de crédito y control.es de pre-

cios y sa1arios". <29 > 

Otro de l.os aspectos fundamenta1es de 1as pol.![ticas ec~ 

n6micas propuestas por Reagan fue 1a que tuvo que ver con e1 

gasto social. y su impacto .. negativo .. en l.as variab1es econ6-

micas del. pa![s. Para e1 primer mandatario, se deb![a vol.ver 

al. federa1ismo norteamericano tradiciona1, que hab~a sido -

"despl.azado" por e1 crecimiento "monstruoso" del. gobierno f~ 

deral.. E1l.o fue l.a "causa"' para que se 11 1.imitaran'" l..as l.i--

bertades individuaies y que se ••redujeran" l.os "poderes y r~ 

(27) Y.bid. p. 24. 
(28) Y.bid. p. 25. 
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cursos estatal.es". Para poner fin a dicha situación, Rcaga.n 

propuso que l.as cuestiones social.es se trataran con "caute1.a 11
, 

evitando medidas que tendieran a l.a "social.izaci6n'' de l.a s_e 

l.ud y l.a educación. Reagan propuso, además, que para acabar 

con e1 "enorme•• poder del. gobierno federal. se "deb~a" devol.

ver l.os incentivos a l.a empresa privada y a l.os individuos -

y "trasl.adar" a l.os estados l.os programas federal.es de sal.ud 

y educación. Esto, a su vez, deb~a acompañarse de una refo~ 

mul.aciOn del. sistema de bienestar social. que 

"anul.e l.os incentivos al. desempl.eo y pro 
mueva el. trabajo y l.a superación perso-= 
nal.. Asimismo, enfatiza l.a necesidad de 
coord±na~ l.as actividades gubernamenta
l.es con l.as de l.a iniciativa privada, en 
1ugar de competir con e11a, a fin de io
grar una mayor eficacia en 1a atención -
de 1os prob1emas socia1es."(29) 

A nuestro juicio, entender 1a 16gica de 1as propuestas 

y 1as causas de 1as acciones neoconservadoras que se imp1e-

mentaron en Estados Unidos desde principios de ios ochenta, 

nos da una perspectiva más amp1ia y cient~fica que nos perm~ 

te ubicar y desg1ozar 1os factores determinantes en 1os que 

ae apoy6 Washington para trazar su nueva po1~tica exterior -

re1aciones dip1omáticas y económicas~ para Am~rica La

tina y e1 caribe. Un primer aspecto, e1 ideo16gico-po1~tico, 

centra 1a discusi6n en 1os efectos ~sobre 1os partidos poi~ 

(29) ~,p. 26 .. 
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ticos de 1a regi6n~ que tuvo dicha estrategia, y cuyos as-

pectas fundamenta1es discutiremos en 1os cap~tu1os tres, cu~ 

tro y cinco. Un segundo nive1, e1 económico, co1oca 1a va-

riab1e de1 neo1ibera1ismo como e1 eje centra1 por e1 cua1 --

1os pa~ses industria1izados, encabezados por Estados Unidos, 

pudieron articu1ar so1uciones económicas a sus prob1emas re

cesivos.. La .. exportacic5n de1 neo1ibera1ismo" -con 1os ari~ 

tas de eficientismo económico como 1os presentó e1 Partido -

Repub1icano en su P1ataforma y que hemos visto en este apar

tado-- a 1a mayor parte de 1os pa1ses 1atinoamericanos, afe~ 

t6 en grado sumo 1a toma de posición, a nive1 de 1as so1uci2 

nes a 1a crisis económica capita1ista, de muchos partiaos p~ 

1~ticos de centro, centro-izquierda, izquierda y naciona1- -

progresistas, que tuvieron s61o 1a a1ternativa de retroceder 

en sus principios estatistas y soberanistas, por posturas --

"adecuadas'' a 1os intereses qU.e se conjuntaron en 1a impl.eme!! 

taci6n de l.a nueva era de dominio imperial.. 

1.2.4. ASPECTOS POLITICOS-IDEOLOGICOS DE LA ESTRATEGIA DE 
RECUPERACION HEGEMONICA 

Una vez que se han repasado 1os aspectos funda.menta1es 

nivel. ideol.6gico-pol.~tico y económico entre l.a gama de grE 

pos neoconservadores en Estados Unidos durante l.a campaña -

el.ectoral. de 1980, nos parece pertinente entrar en e1 an~1i

sis de 1as propuestas espec~ficas de pol.~tica exterior que -

C· 
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dichos grupos i.mpu1saron y que fueron ap1icadas bajo el man

dato de 1os Republicanos y su jefe, Rona1d Reagan. Fue ob-

vio que esas propuestas ten~an 1a intención de proyectar a1 

pat.s hacia una nueva era de 11 1iderazgo11 en Am~rica Latina y 

e1 caribe, "superando 11 e1 periodo .. tibio .. de Jimmy Carter y 

1os Demócratas. En ta1 sentido, tendremos que retomar 1os -

aspectos "te6ricos 01 central.es que tanto el. gobierno permane!!, 

te como institutos privados de investigación (de derecha) -

realizaron e hicieron 11.egar al. candidato republicano, para 

que ~ste los implantara una vez estuviese en el. poder. Para 

el.lo, me apoyar~ en el. análisis del. discurso ideo16gico des~ 

rro11ado en dos documentos central.es al. respecto: l.a Plata-

forma Republ.icana de 1980 y el. Documento de Santa Fe I.< 3 o>_ 

El. estudio de ambos documentos nos l.1eva a una comprensi6n -

cabal de l.as estrategias gl.obal.es que determinaron el. carác

ter de confrontaci6n de 1a administraci6n Republ.icana: l.a --

1].amada Doctrina Reagan y su complemento po1~tico-ideo16qico-

mil.itar, l.a guerra o conflicto de baja intensidad (GBI). P~ 

ra los conservadores en Estados Unidos, una nueva era de 

"gl.ori.a y esplendor", s61.o ser~a posibl.e si ocupaba l.a pres.!, 

denc~a del. pa~s un mandatario que estuviera dispuesto a de--

fender l.os val.ores que "hicieron grande a l.a naci6n", ante -

(30) Para la P1ataforma Republicana de 1980, véase Cuadernos Semestra--
1es. Estados Unidos: perspectiva latinoamericana. crOE 1 México 1 -

núm. 9. Primer Semestre 1981. pp. 273-299. Para la versi6n tradu
cída al español del Primer documento de santa Fe. véase Gregorio -
Sé1ser 1 Los Documentos de Santa Fe r y XI, Ed. Universidad Obrera 
de México, 1990, ~P· 57 121. 
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l.a real.idad de un Tercer Mundo y un bl.oque comunista "agres,!. 

vo e incontrol.abl.e". Esas caracter.1'..sticas, argu.1'..an, se cn-

contraban s61o en el. candidato a l.a presidencia Republ.icano, 

Ronal.d Reagan. Quedaba el.aro, además, que para l.ograr esas 

metas, Reagan tendr.1'..a que seguir una 1.1'..nea contrainsurgente 

mAs activa a nivel. b~l.ico, pol..1'..tico e ideo16gico. Dicha vi

si6n se manifest6, de forma n.1'..tida, en l.os documentos que h~ 

moS mencionado. En esencia, ambos documentos abogaban por -

l.a no ap1icaci6n de una pol..1'..tica exterior de contenci6n al. 

comunismo, sino que ped.1'..an una pol..1'..tica econ6mica e ideo16g_!. 

ca de desgaste total. contra l.a Uni6n sovi~tica y el. bl.oque -

aocial.ista. En-efecto, 1a carrera armamentista corrobora -

que en e1 periodo de1 mandato de Reagan, se produjo e1 aurne~ 

to presupuestario a nive1 mi1itar, más a1to en 1a historia -

de Estados Unidos. Concomitante a esta medida, se comenza-

ron a difundir con regu1aridad trabajos de inte1ectua1es de 

Clerecha (casi tod.os asociados a 1os grupos de "think tanks" 

conservadores) que atacaban -por "ser ineficientes e impro

pias"- 1as a1ternativas progresistas y nacionalistas que se 

manejaban en pa.:tses dentro del área de inf1uencia nindisput~ 

da" de Estados Unidos. E1 propósito de tales "trabajos int~ 

1ectua1es" era '"advertir" a la administraci6n de los "ries--

gos potenciales" que supondr:ta e1 que alguno de estos proye~ 

tos accediera a1 poder y de 1os acercamientos "probables" de 

1os mismos con 1a UniCSn Soviética. En todo caso, "sobre ad

vertencia no habr.ía muerte". 

,...._ 

C· 
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1.2.5. LA PLATAFORMA REPUBLICANA DE 1980 

Sin duda, una de 1as expresiones m~s fidedignas de 1a -

1~nea po1~tica-ideo16gica neoconservadora, 1a encontramos en 

1a sección sobre po1~tica exterior de 1a Plataforma Repub1i-

cana de 1980.. En e11a, e1 Partido Republicano presentaba, -

a1 comienzo de 1a misma, una visión fatalista con respecto 

su posici6n de fuerza en e1 mundo, para 1uego pasar a 1a ju~ 

tificaciOn de las medidas que tomar~an a1 acceder a1 poder .. 

E1 preSmbu1o de 1a Plataforma nos i1ustra este punto: 

"Estados Unidos se encuentra a 1a DERIVA .. 
Nuestro pa~s se MUERE AGONIZANTE, sin OB 
JETIVO, casi sin DESIGNIO, dentro de unO 
de los periodos más PELIGROSOS y DESORDE 
NADOS de 1a historia .. " (31) -

En tal sentido, e1 ataque Repub1icano contra 1a adrnini~ 

tra.ci6n Carter -"propiciadora"' de1 ambiente "'hostil." contra 

el. pa~~ fue sumamente demol.edor. Carter fue acusado de h~ 

ber provocado e1 mayor ribtO infl.acionario en Estados Unidos 

en m4s de un sigl.o y del. desp1ome de l.a econom~a. El. Parti-

~o Republ.icano criticó, además, el. aumento de precios (mayor 

al. 10% anual.), el. aumento en el. desempl.eo (8 mil.l.ones de peE 

senas) , el. hecho de que hubiesen industrias que no "'trabaja

ban", etc. La visión catastrófica de l.os Republ.icanos esta-

bl.eci6 que se estaban "ahogando l.as esperanzas y l.as aspira-

(31) Véase "'Se1ecci.ón de 1a P1ataforma de1 Partido Repub1icano"' en, - -
op.cit., p. 273. Enfasis m!o. 
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cienes de nuestro pueb1o". <32 > El. discurso ideo16gico de --

l.os Repub1icanos comenzaba a adquirir forma y a o!E.rse. Si -

el. gran pab1ico norteamericano asimi1aba l.a "verdad" de es-

tas cifras y hac:t.a suyos l.os deseos de cambio", ser!E.a m4s f.!, 

ci1 para l.os Repub1icanos avanzar en su prop6sitos e1ectora-

1es. A nivel. mi1itar argumentaban que l.a URSS estaba adqui-

riendo 1os medios para "destruir" o "desma,nte1ar" su sistema 

de misi1es terrestres y con e11o "a.menazart.an con someter-

1os". Para 1os Republ.icanos, en v:Lsperas a 1as el.ecciones 

de 1980, 11 1.as tiran![as marxistas" se "estaban expandiendo -

más rápido" en todo el. Tercer Mundo y en América Latina. sus 

al.iados -l.os de Estados Unidos- se estaban "desgastando" -

en Europa y en e1 resto de1 p1aneta. ~1 decir de 1a P1ata--

forma Repub1icana, 1o que estaba sucediendo era que hab~a 

una "espiral. descendente" de 1a vita1idad econ6mica y de 1a 

"inf1uencia internaciona1" de Norteamérica. Si segu~a esa 

tendencia, argu~an, el. Pe1igro ser!.a "mayor"' que desde 1a 

Segunda Guerra Mundial.. 

"La historia podr~a ser testigo, si PER
MITIMOS que ESTO continae, de que e1 ex
perimento norteamericano tan MARAVILLOSA 
MENTE EXITOSO durante 200 afias, 11egue a 
un EKT~O, inGti1 y trágico fin a prin
cipios de nuestro tercer sig1o.''(33) 

¿Qué quiénes ser~an 1os responsab1es de todo esto? Sin 

(32) Xbidr p. 273. 
(33) Xbidr p. 273. E.nfasis mio. 
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duda, l.os Demócratas. Segan l.os Republicanos, e1 Partido D~ 

m6crata, no "ten!a ideas ni programas" que pudieran ayudar a 

revertir el. proceso que hemos estado describiendo. Por otro 

l.ado, segan 1a percepción Republ.icana, 1os Demócratas "esta

ban divididos, sin l.:tderes, ciegos, incomprendidos" y 

gu:tan envueltos en los mismos esquemas "inatil.es que se les 

conoc'.t.a". Para el.los, el. dominio DemOcra~a era "anticuado .. 

para 1as "nuevas exigencias" de ia·vida en Estados Unidos -

(se refer~an, obviamente, al. groyecto de recuperación hegem~ 

nico). Lo que "l.es interesaba", a1 decir del.a Pl.ataforma, 

era l.a .. perpetuaci6n en el. poder" y "reaccionar" de acuerdo 

a l.as encuestas de opini6n peibl.ica. La situación "actual. no 

pod:t.a continuar" de 1a manera en que percib1:a hasta esos 

momentos, y aseguraban~ 

.. No es necesario que sea as!., ni que to
do quede as1:. NosOtros, e1 Partido Repu 
b1icano, nos postul.amos como e1 partido
MAS CAPAZ para TERMINAR y REVERTIR 1a DE 
CLINACION." (34) -

Los Repub1icanos, como era de esperar de un partido po-

].:[tico de 11 oposici6n", ofreció "nuevas ideas" y nuevos candi 

datos cuya "virtud'' pol.:t.tica ser1:a e1 dirigir 1os destinos -

del. pa.S:.s con "mano firme" y "confianza". En fin, ofrec1:an, 

"un nuevo comienzo para Estados Unidos" .. Este discurso pre-

electoral., sin 1ugar a dudas, atrajo a sectores sustancial.es 

(34) :Ibid, p. 274.. Enfasis mío. 

·~-----
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de 1a pobl.aci6n norteamericana que estaban disgustados por 

el. estado de cosas en su pa~s. Los resu1tados e1ectora1es 

l.o confirmaron as~. Los sectores inconformes, además, fue--

ron l.os m4a duramente castigados por 1a crisis mundial. capi

tal.ista y tambi~n en el. ámbito ].ocal.. A fin de cuentas, e1 

apoyo que 1e dieron a 1os Republicanos y a Reagan, se bas6 -

impul.so pragm3tico -por l.o que ofrec~an~ más que una 

ref1exi6n pausada en el. aspecto ideo16gico: no ten~an nada -

que perder y 1os Demócratas fueron "castigados". 

E1 otro punto nodal. de l.as ofertas repub1icanas, l.uego 

de l.os aspectos económicos --que a juicio nuestro pesaron -

m4s en 1a vo1un°tad de l.os el.ectores de bajos ingresos- fue 

el. discurso de pol.~tica exterior que fue apoyado tambi~n por 

e1 voto de ºca1idad" de 1os sectores más educados, de mayo--

res ingresos e inc1inados 1os pronunciamientos de tipo CO!!. 

servador. La reconquista de1 ••prestigio" perdido era parte 

de1 mena de ofrecimientos pree1ectora1es. En ta1 sentido, -

1os Repub1icanos estaban dispuestos a preservar 1a paz mun-

dia1 pero manteniendo fuerte a Estados Unidos. Ese princi-

pio -1a "forta1eza de 1a nación"- fue abandonado por Car-

ter, segCin aduc!tan. Dentro de esa 1ínea de "comportamiento 

Dem6crata", 

"1os resu1tados han sido estremecedores. 
Nunca antes en 1a historia moderna, Esta 
dos Unidos recibió tantas HUMILLACIONES~ 
INSULTOS y DERROTAS como durante 1os pa
sados cuatro afies: nuestros embajadores 
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han sido asesinados, nuestras embajadas 
quemadas, nuestras advertencias ignora-
das, nuestra dip1ornacia despreciada, - -
nuestros dip1orn~ticos secuestrados. La 
administraci6n Carter ha demostrado que 
no COMPRENDE a1 TOTALITARISMO, ni conoce 
1a forma en que 1os TIRANOS se aprove- -
chan de 1a debi1idad. La BRUTAL inva- -
si6n a Afqanist~n promete ser tan s61o -
un ANTICIPO de AMENAZAS mucho m~s serias 
para Occidente ~y para 1a paz mundial~ 
si 1a administraci6n Carter se mantiene 
de alguna forma en e1 PODER. Los repu-
b1icanos se encuentran unidos en 1a -
creencia de que 1a hurni11aci6n interna-
ciona1 y 1a DECLINACION de Estados Uni-
do s SOLO puede REVERTIRSE con un FUERTE 
LIDERAZGO PRESIDENCIAL y con una POLITI
CA EXTERIOR consistente y con una amp1ia 
perspectiva, que apoye e1 crecimiento de 
nuestras fuerzas mi1itares, e1 forta1eci 
miento de 1os compromisos con nuestros = 
a1iados y 1a convicción de que NUESTROS 
INTERESES naciona1es deben ser vigorosa
mente protegidos. En ü1tima instancia, 
s61o aque11os que apoyan e1 FORTALECI- -
MIENTO y 1a FIRMEZA, mantienen verdadera 
mente 1a paz ... (35) -

Esta larga cita, a mi juicio, expresa con nitidez, 1os 

e1ementos fundamentales de1 pensamiento neoconservador de la 

~poca. La forma de presentar e1 dec1ive de Estados Unidos, 

1os adjetivos que se uti1izaron para atemorizar a1 pGb1ico, 

no fue m4s que 1a táctica psico16gica e1ectora1 para captar 

una mayor simpat~a de aque11os sectores de 1a población de -

Estados Unidos, que nacieron y se desarrollaron en la ~poca 

de la abundancia y de la hegemon1a planetaria sin 11mites. -

Echarle toda 1a culpa a las po11ticas internacionales ejecu-

(35) ~, pp. 274-2754 Enfasis rnío4 
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tadas por 1a administración Carter, fue más f~cil. que recon2 

cer que e1 Tercer Mundo requer!a urgentemente transitar ha-

cia estadios más amplios en 1o que a su desarrol.1o como pue

blos se refer!a. El. rescate de l.os conceptos independencia 

y nacional.ismo por parte de l.os pa!ses se creyeron en su po

tencial. interno, "aterroriz6" a l.os hacedores de l.a pol.!tica 

exterior norteamericana debido a que el.l.o.impl.icaba buscar -

respuestas de fondo a sus probl.emas social.es, mas al.l.A de -

l.as que pod~a garantizar una rel.aci6n de subordinaci6n neoc!! 

l.onial. con l.os Estados Unidos. 

Los ataques contra Carter, por otro 1ado, sirvieron pa

ra justificar l.as propuestas Republicanas de mayor gasto mi

l.itar, l.uego de un cuatrenio en que ese aspecto, seqün esta

b1ece 1a P1ataforma, fue descuidado de manera "irresponsab1e". 

Sin embargo, como vimos anteriormente, esta premisa repub1i

cana resu1t6 ser fa1sa. Carter ~ya a mediados de su manda

t~ inicio una serie de programas y medidas de orden mi1i-

tar, que en 1os hechos aurnent6 e1 qasto armamentista. No -

obstante, como mecanismo de estricto corte e1ectora1, hab~a 

que crear 1a impresión entre 1os votantes potencia1es, de -

que e11o ocurrió ta1 cua1 1o presentaban los estrategas Rep~ 

b1icanos. En ese tenor, 1a P1ataforroa argumentaba: 

"Desde hace tres años y medio 1a ad.minia 
traci6n Carter no ha tenido un concepto
estrat~gico coherente que gu~e 1a po1~ti 
ca exterior, ha negado e1 aicance y 1a = 
magnitud de las amenazas a nuestra SEGU-
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RIDAD y ha carecido de COMPETENCIA para 
ENCABEZAR y DIRIGIR a1 mundo libre. La 
direcci6n de 1a po1~tica exterior por -
parte de 1a adrninistraci6n ha MINADO a -
nuestros amigos en el. extranjero, y ha -
11evado a nuestro más PODEROSO ENEMIGO a 
subestimar 1a disposici6n de1 pueblo nor 
teamericano para RESISTIR una AGRESION.
Los republicanos apoyan una po1~tica de 
paz a trav~s de l.a FUERZA; 1a DEBILIDAD 
PROVOCA 1a agresi6n .. "(36) 

SegGn l.a Plataforma Republicana, 1a gesti6n administra-

tiva de carter --debido a sus fa11as~ cre6 una imagen al. --

O pa![s de que era una naci6n "vacilante" y "reactiva", incapaz 

de definir su lugar en e1 mundo .. De el.l.o, dicen, ºhan saca-

do provecho" l.os m~s "flagrantes ofensores de l.os derechos -

humanos'' -l.a URSS, Cuba y Vietnam-- sin embargo, otros ''pa.f. 

ses amigos" de Estados Unidos perdieron el. acceso a nivel. C,2 

mercial. y l.a ayuda econ6mica de orden mi1itar. En adición, 

1os Republ.icanos presentaron a1 "terrorismo internacional." -

como otra de l.as amenazas de consideración, cuya proyección 

'"permitiO vu1nerar l.a credibi1idad y forta1eza de1 pal:s". 

Todo indicaba, al. decir de 1os Repub1icanos, que la - -

URSS estaba aumentando su capacidad militar y, en consecuen-

cía, "aumentaba" el. peligro sobre 1as naciones de Europa Oc-

cidenta1. En ese contexto, 1os programas de defensa de Est~ 

dos Unidos ~tal.es como e1 de 1a mejor~a de l.as cabezas ra-

dioactivas y l.os misil.es crucero-- fueron cance1ados o deja-

(36) ~, pp. 276-277. Enfasis mío. 
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dos de 1ado ante 1a sorpresa de 1os a1iados, que depend~an -

en gran medida de1 poder~o mi1itar norteamericano para su s~ 

guridad. 

"La evidencia de 1a AMENAZA MILITAR SO-
VIETICA a 1a seguridad de Estados Unidos 
NUNCA ha sido tan evidente y PALPABLE, -
ni tampoco nunca Presidente a1guno se ha 
despreocupado tanto de esta amenaza y de 
sus consecuencias potencia1es ... (37) 

A1go suma.mente importante que "preocupó" de gran manera 

a 1os Republicanos y a 1os intereses econ6micos que ~stos r~ 

presentaban ~y en a1gunos casos particulares personifica- -

ban-- fue 1a situación de1 acceso a 1os energ~ticos y 1as m~ 

terias primas estrat~gicas ubicadas en Medio Oriente. E1 

"crecimiento" de1 poder militar de 1os sovi~ticos p1ante6 

una "amenaza directa" sobre 1os recursos de1 Go1fo P~rsico, 

que en esos momentos desp1eg6 un gran número de fuerzas mi1~ 

tares en Afganistán. Estas se encontraban a menos de 300 m~ 

11as de1 Estrecho de Hormuz, a trav~s de1 cua1 f1u~a 1a mi-

tad de 1os abastecimientos de energ~ticos de1 "mundo 1ibre". <39> 

E1 contro1 de 1as rutas mar~timas por parte de 1a Unión 

Sovi6tica que pudieron afectar 1os intereses de 1os pa~ses -

Occidenta1es y 1a inf1uencia po1~tica sobre aque11os pa~ses 

que eran ricos materias primas estrat~gicas, sin duda, --

fue uno de 1os argumentos preferidos de los Repub1icanos pa-

(37) :Ibi.d,. p. 278. Enfasi.s mío. 
(38) ~-

.. 
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ra resa1tar su combatividad al. "avance sovi~tico" en e1 Ter-

cer Mundo. En ese tenor, estab1ec~an: 

"Los esfuerzos de l.a Uni6n Sovi~tica pa
ra obtener BASES en áreas pr6xirnas a l.as 
rutas mar~timas mas grandes del. mundo -
han sido EXITOSOS debido a que util.izan 
su poder mil.itar, ya sea directa o indi
rectamente a travGs de l.as fuerzas cuba
nas o de otros pa~ses del. bl.oque sovi~ti 
co. Desde que Carter asumiO l.a presideii 
cía en 1977, 1a Uni6n sovi~tica --o sus
CLXENTES-- ha TOMADO Afganistan, Camboya, 
Etiop~a, y Yemen del. Sur y ha fortal.eci
do su posici6n en otras naciones del. mu~ 
do subdesarrol.l.ado. EL LAZO SOVIETICO -
se esta cerrando ahora al.rededor de Afri 
ca del. Sur, l.a fuente MAS ABUNDANTE de = 
MATERIAS PR:IMAS p~ra Occidente."(39) 

Luego de estas puntua1izaciones por parte de 1os Repu-

b1icanos, su P1ataforma se dedica a hacer todo un artificio 

inte1ectua1 sobre su estrategia en 1o que a defensa se refi~ 

re, ea decir, c6mo se articu1ar~a 1a misma y e1 papel de1 

contro1 de armas en e1 contexto de1 enfrentamiento con 1a 

URSS. Este fue e1 recurso ideo16gico permanente, no s61o en 

1a campaña pree1ectora1, sino también en e1 inicio y desarr~ 

110 de 1a Segunda Guerra Fr~a. Fue, por mucho, e1 m~s impoE 

tante desaf~o a1 que tuvieron que enfrentar tanto Estados 

unidos como sus aliados en todo e1 mundo. La URSS, segan e1 

documento, intentaba alcanzar 1a superioridad militar ~so-

bre Occidente-- y concomitante a e1lo, presionaba a nivel --

(39) ~-



70 

ideol.6gico "'contra l.as democracias industrial.es y 1as vul.ne

rabl.es naciones en desarrol.l.o del. mundo" .. <4 0l 

Una creencia, no s6l.o de l.os Republ.icanos, sino también 

de todo el. gobierno permanente de Estados Unidos, era que -

l.as negociaciones ~de cual.quier tipo-- con l.a URSS debería 

ejercitarse desde una ••posici6n de principio y fuerzas in- -

cuestionados".. No hacerl.o, segan su l.6gica, l.e dar:ta venta

jas inaceptabl.es a l.a URSS a nivel. estrat~gico, l.o que deri-

var.í.a en ºavances" no muy bien vistos en Occidente. En ese 

sentido, argumentaban, no se sintieron sorprendidos por 

" ...... l.a BRUTAL invasión soviética a Afga
nistán ni por otras viol.aciones sovi~ti
cas de mayores acuerdos internacional.es 
importantes que regul.en el. comportamien
to internacional., l.os derechos humanos y 
el. uso de l.a fuerza mil.itar. •• (41) 

En sus futuras rel.aciones con l.a URSS, 1os Repub1icanos 

promet:í.an no tener expectativas "ingenuas" y no"cometer!an 

el. errorº de hacer "concesiones uni1.ateral.es" como 1.o hizo 

1a ad.ministraci6n Carter. Segan l.a Pl.ataforma Repub1icana, 

era inevitabl.e 1a posibil.idad de .. confrontaciones pel.igrosas" 

con l.a URSS. Establ.ecieron que negociar:r.an l.os "temas cr!t_!. 

cos" con l.os sovi~ticos, pero que el.l.o no se har~a desde una 

posici6n de debil.idad mil.itar. sus propuestas negociadoras 

girarían en torno a l.a reducción del. armamento estrat6gico -

(40) :Ibid, pp. 279-289-
(41) J:bid, p. 289. 

• 

e 
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soviético, del. número de hombres del. bl.oque sovi~tico en E~ 

ropa Central. y en "otras áreas que ameriten reducci.ones o -

l.i.mitaciones''. No aceptar~an -en consecuencia- acuerdos 

por "cual.quier cosa ni aquel.l.os que no mejoraran de "manera 

fundamental. nuestra posición de seguridad nacional.".( 42 > 

Final.mente, l.a agenda Republ.icana pre el.ectoral. para 

América Latina y el. Caribe fue el.ara y precisa en cuanto a 

qué puntos "atacar" una vez que se accediera al. poder. Pa-

ra el.l.os, l.a región era un "~rea de interés primario" para 

l.a "seguridad nacional." de Estados Unidos. En un periodo -

en que l.a hegemon~a regional. de Washington supuestamente e~ 

taba en pel.igro de caer en l.as "garras" soviéticas, l.os Re-

publ.i.canos advert~an: 

"En el. CARIBE y AMERICA CENTRAL l.a admi
nistración Carter se ha mantenido a1 mar 
gen, mientras 1a Cuba TOTALITARIA de CaS 
tro, FINANCIADA, DIRIGIDA y ABASTECIDA = 
por 1a Unión sovi~tica, ENTRENA, ARMA y 
APOYA AGRESIVAMENTE a 1as fuerzas de1 EN 
FRENTAMIENTO y 1a REVOLUCION en el. HemiS 
ferio Occidental.. Sin embargo. 1a ad.mi= 
nistraci6n Carter ha negado firmemente -
estas amenazas y. en muchos casos. ha -
trabajado activamente para DEBILITAR a -
gobiernos y partidos enfrentados a 1a EX 
PANSION del. poder sovi~tico. ESTO DEBE
TERMINAR. 0 (43) 

Los Repub1icanos dep1oraron 1a toma del. poder por l.os 

"marxistas-sandinistas" en Nicaragua y 1os ''intentos marxi~ 

(42) J:bid. p. 290. 
(43) J:bid. p. 295. Enf~sis mío. 

,.,.__...,.._.~---- ------
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tas" de desestabil.izar El. Sal.vador, Guatemal.a: y_Honduras .. 

Se oponl:an a l.a supuesta ayuda que l.a administraci6n Carter 

iba a brindar al. "gobierno marxista" en Nicaragua. Condena-

"entirgicamente" l.o que el.l.os 11.amaron l.as "pol.l:ticas pe

l.i.grosas e incomprensibl.es" que Carter impl.antar!Ca con res-

pecto a Cuba. En su gesti6n, argumentaban, Carter no hizo -

nada acerca d~ l.a brigada de combate sovi~tica estacionada -

en Cuba ni "tampoco hizo nada" acer-;.:a de l.a transferencia de 

nuevos armamentos "ofensivos" sovi~ticos a Cuba (aviones MIG 

y submarinos). La descal.ificaci6n hacia l.a persona de Car--

ter incl.uyO tambi~n su supuesta inacci6n cuanto a l.as mi-

sienes de pil.otos sovi~ticos que real.izaron ejercicios de d~ 

fensa en Cuba, o 1as "grandes mejoras" que se hicieron en 

1as "bases mi1itares sovi6ticas, particu1arrnente 1as insta1.e 

cienes para submarinos en Cienfuegos, y 1as mayores insta1a

ciones de1 servicio de inte1igencia sovi~tico cerca de La H~ 

bana". <44 > 

Una de 1as principa1es metas de 1os Republicanos, seqtin 

vemos en e1 documento, era e1 ·combate a "1a subversión" y 1a 

"vio1encia exportadas por Cuba y MoscG" ~ Ellos dejar.ían sa

ber a Cuba y a la URSS que 1a "subversión" y el. incremento -

de l.as fuerzas militares ofensivas ser.ía inaceptable. A te

nor con esta filosof.ía militar-estrat~gica, ~os Republicanos 

reconoc.ían l.a "especial importancia" de Puerto Rico y de Is-
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:Las V.f.rgenes norteamericanas en l.a defensa de "1a :Libertad -

en el. Caribe" - A1 particu1ar señal.aron: "creemos que l.a ad

misi6n de Puerto Rico a l.a Unión podr~a demostrar nuestro 

prop6sito coman frente a l.a creciente presión soviética y e~ 

bana en esta área". <45 > 

Esta a:Ltima afirmación expl.ica el. porqu~ de l.a insiste~ 

cia Republ.icana --desde 1a sa1ida de Geral.d Ford en 1977~ -

en anexar a Puerto Rico. Sin embargo, bajo el. mandato de --

Carter, hubo otra proyecci6n de qu~ era l.o que hab!a que ha-

cer con Puerto Rico. Pero con toda esta discusión, nos debe 

quedar c1aro cual. fue 1a l.6gica de 1a "refl.exi6n" Republ.ica

na y conservadOra antes de l.os comicios de 1980 y cómo actu~ 

r.f.an una vez que l.l.egaran al. poder. En adición, no deja de 

ser importante que nos fijemos en el. uso ideo16gico de con--

ceptos y adjetivos desca1ificadores e1 texto entrecomi-

l.1ados y en 1as citas 6nfasis~ propios de l.a Guerra 

Fr~a. Una y otra vez nos encontreremos con este tipo de 

'"aná1isis" en diversos documentos que tuvieron mucha o al.gu-

na inf1uencia en l.a gesti6n administrativa de Reagan y 1os -

Repub1icanos. Nos interesa demostrar que estos conceptos, -

l.ejos de ser mera retórica o demagogia anticomunista y anti-

progresista, convirtieron en e1 eje centra1 de 1a guerra 

psico16gica que se articul.6 en 1a regiOn co~o uno de 1os me

canismos de l.a guerra o confl.icto de baja intensidad. Más -

(45) ~-
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aan, sirvió también para "convencer" a1 pQb1ico estadounide.!! 

se de 1a "justeza" de l.a l.ucha imperial. para impedir "avan-

ces sovi~ticos", que no fue más que el. sabotaje al.as pro- -

puestas progresistas de partidos pol.~ticos o movimientos na

ciona1istas y/o izquierdistas en toda l.a región l.atinoameri

cana y caribeña. Nuevamente, 1a justificaci6n para tal. pro

ceder por parte de l.os neoconservadores fue el. ºcreciente P!:. 

l.igro soviético" y l.a "subversión cubana". Con todo, l.a Pl.~ 

taforma Republ.icana nos dio un indicio de cuál.es ser~an l.os 

mecanismos ideo16gicos, pol.~ticos, económicos y mil.itares -

que se iban a instrumentar para impedir un mayor "deterioro" 

del. control. norteamericano sobre sus áreas de inf1uencias 

"natura1es". En ese tenor, además, se ubica e1 Documento de 

Snnta Fe I (1980) y otros a los cuales nos iremos refiriendo 

en la medida en que avance nuestra discusi6n. 

1.2.6. EL DOCUMENTO DE SANTA FE I 

Sin duda, 1as po1~ticas hacia Am~rica Latina y e1 Cari

be de las administraciones norteamericanas han estado condi

cionadas siempre a la situaci6n de 1a corrclaci6n de fuerzas 

en un periodo espec~f ico y si éste está favoreciendo o no -

los intereses po1~ticos, econ6micos y militar-estrat~gicos 

de 1os Estados Unidos. Un aná1isis de ese tipo fue e1 que 

dio origen a1 11amado Documento de Santa Fe I. En efecto, 

fines de 1a década de 1os setenta el "patio trasero"' norte--



75 

americano se encontraba p1agado de dificultades po1~ticas y 

social.es serias, que estaban compl.icando la instrumentaci6n 

de respuestas "adecuadas" a 1as probl.emáticas que al.l.!t se m~ 

nifestaban. Para Washington s61o hab!ta una posibilidad para 

''poner orden'': tomar 1a iniciativa po1!ttica-ideo16gica. El. 

pensamiento neoconservador, que estuvo muy activo en esos --

tiempos, comenz6 a producir documentos y opiniones cuyo pro

p6sito central gravitó en torno a l.a "creación" de mecanis--

mos y propuestas destinadas a revertir una "situación revo1E_ 

cionaria" 

dinados a 

aquel.los pa~ses históricamente aliados y subor

pol~tica exterior. 

Por tales motivos, un grupo conservador de presi6n hizo 

11.egar al candidato Repub1icano un documento donde se discu

t~an 1os parámetros sobre aquc11as po1~ticas a seguir en Am~ 

rica Latina y e1 Caribe para terminar con un "foco rebe1de" 

c1aramente "fomentado por 1a Unión Sovi~tica y Cuba". Según 

nos dice Gregario S~1ser. este documento esboz6 n:ttidamente 

1a ideo1og:ta "trog1odita" de sus redactores civil.es y mi1it,2_ 

res y ade1antaba. tarnbi~n, muchas de 1as acciones emprendi-

das por Reagan a1 11egar a 1a presidencia de 1os Estados Un~ 

dos. <46 > 

E1 mismo autor caracterizó e1 documento de 1a siguiente 

(46) Sé1ser. op.cit., pp. 9-10- El autor menciona a algunos de los re
dactores del docu..-nento y describe las FUNCIONES que ejercieron du
rante la administraci6n. Entre éstos "destacaron" Lewis Tambs, Ro 
ger Fontaine, Gordon Sumncr, Robert Jordan, etc. -
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"e1 'Documento de Santa Fe' fue PREPARA
DO por GENTE DURA, para uso de TIPOS DU
ROS. Profesores o mi1ites que desprecia 
ban a Carter por ser BLANDENGUE y 1e cuT 
paban de haber 'perdido' e1 Cana1 de Pa~ 
namá, Nicaragua y 1a is1a de Granada, y 
de no haber hecho nada para 'recuperar' 
E1 Salvador, Cuba, Angola, Afganistán y 
Etiop:r.a .. 11 (47) 

E1 Documento, por su feroz militancia anticomunista, --

puede ubicarse ~además-- como instigador de 1a 11amada gue

rra o conflicto de baja intensidad para 1a región y, en gen~ 

ra1, para todo e1 Tercer Mundo.. Esta estrategia po1:!.tica, a 

inicios de 1a d~cada de 1os ochenta, comprendió 1a po1~tica 

reaganiana de1 "ro11-back" -po1:!.tica que por supuesto, no -

era nueva en e1 contexto de 1a Guerra Fr~a~ donde se prete~ 

d~a "detener" o "revertir" procesos pol.:tticos y social.es de 

car4cter progresista y que para Washington l.a probabil.idad -

era de que estos pa:tses, de irmediato o con el. tiempo, 

al.inearan con l.a Unión Soviética.< 49 > En ese sentido, 

se --

nos -

podemos expl.icar l.as gigantescas partidas presupuestarias -

que se destinaron a l.os programas armamentistas bajo l.a adm~ 

nistraci6n Republ.icana. En l.a medida en que se pudiera mag

nificar más al. enemigo y el. pel.igro "inminente" de su proce

der, l.a justificación para dichos gastos estaba más que fun

damentada. As~, para consumo interno, dos fueron l.os prop6-

(47) :tbid, p. 10. 
(48) ~ Sé1ser, el. .. rol.J.-back" tenl:.a que ver con: ..... 1a reversión o 

trastocamiento de 1as supuestas derrotas frente a1 •enemigo• ~1a 
Unión Soviética y 01 campo social.ista~ no menos que ante l.as pre
suntamente padecidas en ei inmediato •patio trasero• de Centroam6-
rica y e1 Caribe", ~. p. 24. 

-

:: 
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sitos de1 awnento en e1 presupuesto militar: a) estimular un 

crecímiento económico favorable para e1 pa~s y b) dar 1a im

presi6n de que a nive1 militar Estados Unidos no se dob1ega

r~a ante 1a UniCSn Sovi~tica o aJ.guna otra nación que ºosara" 

retar su destino imperial.. 

Hay, tarnbi~n, una descripci6n precisa de estos ide61o-

gos conservadores que nos permite comprender su forma de ac

tuar y en base a qué perspectivas desarro11aron su credo. 

As![, 

"J.os integrantes de estos grupos de pre
sión comparten una aversión coman hacia 
cual.quier forma de distensión entre Esta 
dos Unidos y J.a Unión Soviética. No s6= 
J.o exigen J.a reanudación de J.as investi
gaciones real.izadas por el. Congreso res
pecto de 1a subversión interna, sino tam 
bi~n que se 1ibere a 1a CIA y a1 FBI ae 
1as restricciones para actuar contra in
dividuos y grupos protegidos por las re
formas de 1os años setenta. Profesan -
cierto apoyo a 1a democracia constituci2 
na1, pero sus actitudes hacia 1os dere-
chos humanos parecen favorecer más bien 
a 1os sistemas autoritarios. De necho, 
muchos integrantes de 1os grupos de pre
sión para 1a seguridad interna tienen al 
go especia1 en coman: anteriormente se = 
dedicaron (e incluso aGn 1o hacen) a rea 
1izar actividades en pro del r~gimen de
Pinochet en Chi1e.''(49) 

En particu1ar nos interesa destacar que, en primer t~r

mino, estos grupos de presión o "think tanks." de universida-

des, de instituciones privadas, etc: articularon sus propue~ 

(49) ~· p. 30. Sé1ser cita aquL u John Judis en The Progressive. a 
fines de 1980. 
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tas de acuerdo a 1as problemáticas espec~ficas que fueron -

surgiendo a nive1 interno y externo. As~, por ejemplo, 1a -

P1ataforma Republicana respond~a básicamente a 1os asuntos -

1oca1es de Estados Unidos --que produce 1a mayor cantidad de 

votos en 1as e1ecciones~, sin que esto quiera decir que se 

menospreciaron 1os asuntos de 1a arena internacional, como -

1o demuestra e1 discurso ideo16gico anticomunista que ya he

mos revisado. Por otro 1ado, vemos que e1 Documento de San

ta Fe I se estructur6 en base a una corre1aci6n de fuerzas -

internacionales que, en esos momentos, iba en contra de 1os 

intereses estratégicos norteamericanos. De ~ste surgieron 

1as proyecciones de po1~tica exterior que conformaron ei 

cuerpo doctrinario que imp1ant6 Washington (Reagan-Bush) de~ 

de 1980 hasta 1991. 

En segundo lugar, estos documentos nos sirven para veri

ficar si, en realidad, el enfrentamiento que se agudizó en-

tre la URSS y Estados unidos en la d~cada de los ochenta, --

trajo recursos "novedosos" que nunca se hab:l:an visto en las 

etapas anteriores de la Guerra Fr~a. La guerra ideolOgica, 

uno de los ejes conductores de nuestra investigación, se ar- ....:.. 

ticuJ6 en una serie de espacios pol~ticos-educativos-cultur~ 

les y supuso, ademfis, la aplicación de una serie de mecanis-

mos que fueron ajustándose o desechándose segGn se presenta-

ran las condiciones del conflicto Este-Oeste. Estos mecani~ 

mos, una vez que se han detectado, serán esenciales para co~ 

prender c6mo fue atacada ~en e1 contexto de la guerra ideo-
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l.6gica~ l.a izquierda en toda 1a región y de qu~ manera ~sta 

pudo rebatir o no, 1as doctrinas ttdemocratizantes y de l.ibe.!:_ 

tad" de 1as derechas 1ocal.es y externas. Es obvio que en l.a 

medida que nos vayamos adentrando en estas particul.aridades 

~y en especial., el. impacto de l.as mismas sobre l.os casos e~ 

pec~ficos que discutiremos a partir del. tercer ca:p~b..11~ se dará 

mayor l.uz sobre un proceso pol.~tico-ideol.6gico en evol.uci6n 

desordenada que, incl.uso, ha col.ocado a antiguos al.iados de 

l.as causas progresistas en contra de todas aquel.l.as corrien

tes que no se han inscrito en el. "nuevo orden mundial." que -

se "produjo" con el. fin de l.a Guerra Fr~a. De una manera ........ 

simpl.ista y poco cient~f ica ~a juicio nuestro suma.mente de

mag6q ic~ 1os sectores que se aglutinaron en torno a l.as -

"nuevas corrientes" pol.!tticas e ideol.Ogicas, han pretendido 

que se renuncie ~1as izquierdas y ~as fuerzas progresistas~ 

total.mente, a todo un pasado de 1ucha pol.!tica s6l.o porque -

e11o ya responde a l.as cambiantes y "dominantes" filoso--

f~as de l.a modernidad, impregnadas de econom!tas de mercado, 

de "1ibertades individual.es" y de "disciplina pragmtitica" 

~ya no partidaria~ de sobrevivencia pol.!tica. 

1,3, RELEVANCIA DEL DISCURSO lDEOLOGICO NEOCONSERVADOR DEL 
DOCUMENTO DE SANTA FE l 

A juicio nuestro, un anál.isis profundo de este documen-
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to requiere que reconozcamos el. siguiente factor: l.a ofensi

va neoconservadora en Estados Unidos tuvo, para poder impo--

nerse, que "ofrecer en venta" l..a "justeza" de su verdad.. Es 

decir, ten.!a que convencer a un gran sector de l.a pobl.aci6n, 

en especial. al. que votaba, del. .. pel.igro•• que se cern.!a sobre 

todo el. pa~s y, también, en l.os pa.!ses al.iados de Occidente .. 

En tal. sentido se pueden ubicar l.as decl.araciones de Ronal.d 

F. Oocksai, presidente del. consejo para l.a Seguridad Intera-

mericana: 

"Los Estados Unidos deben asumir de nue
vo su papel. de FUERZA de COHESION INDESA 
FIABLE en l.a construcci6n de una comuni= 
dad del. Hemisferio occidental... Los ANA
LISIS y RECOMENDACIONES del. Comité de -
Santa Fe se fundan en estos supuestos, -
apuntando en 1a dirección que podr4n se
guir aque11os que diseñan y ejecutan - -
nuestra po1~tica exterior. En 1a medida 
en que ~una nueva po1:1:.tica interamerica
na para 1os ochentas' pueda captar 1a -
atenci6n óe ta1es funcionarios, SUGIRIEN 
DOLES un nuevo norte, se verá cump1ido = 
nuestro propósito de contribuir a 1a e1a 
boraci6n de una sa1udab1e po1:ttica para-
1a seguridad, 1a paz y 1a 1ibertad inter 

·americanas." (50) -

Esta percepción de 1os santafesinos se hizo patente en 

1a parte introducitoria de1 documento. Según oocksai, 1a 

"contenci6n" de 1a Unión sovi~tica no era suficiente. La 

"detente" ser:ta, a1 decir de éstos, "1a muerte'". Para "so-

brevivir" Estados Unidos necesitar1:a de una Poi:t.tica exte- -

(50) ~· p. 63. Enfasis m~o. 

• 



81 

rior fuerte y, en adici6n, deberS:.a "tomar l.a iniciativa o P,!! 

recer". Docksai justific6 esta forma de pensar ya que, al.e

qaba, que 1.a superioridad nucl.ear sovit!tica "presionaba" e -

"intimidaba" a Occidente. Esta regi6n se enfrentar.ta, ""inm.!, 

nentemente" a una tercera guerra mundial. y l.os escenarios que 

m4s preocupaban Estados Unidos era Am6rica Latina y el. sur 

de Asia. Sobre l.o que suced~a con Estados Unidos Kocksai s~ 

fial.aba: 

""'Estados Unidos est~ en RETIRADA por do-. 

Í~~e~~ M:~i~i~~i~n~: ~ªel6~~~~i~~t~e~~~ 
tencial. de l.as rutas mar~timas del. Oc6a
no Indico, junto con 1a SATELIZACION so
viAti~a de l.a zona de mineral.es estrat~~ 
qicos del. sur de Africa, prefigura 1a -
FINLANDIZACION de Europa Occidental. y l.a 
ALIENACION del Jap6n. Incluso EL CARIBE, 
encrucijada del tráfico mar~tirno y cen-
tro de refinación de petróleo de Estados 
Unidos, se está transformando en un LAGO 
MARXISTA-LENINISTA. Jamás nuestro pa~s 
se ha encontrado en una situación tan -
riesgosa respecto de su desguarnecido -
f 1anco sur. Nunca antes la po1~tica ex
terior norteamericana ha abusado, abando 
nado y traicionado (como ahora) a sus -= 
a1iados de1 sur en AmCS:rica Latina. 11 (51) 

Sin duda, para impresionar a 1os sectores afines a esta 

16gica neoconservadora, 1as "advertencias" de Docksai se co~ 

virtieron en e1 diagn6stico oficial. de 1os "sinsabores" de 

l.a po1~tica exterior norteamericana. En sentido estricto, 

juicio nuestro, estos planteamientos no fuer~n m~s que e1 --

(51) Xbid. p. 66. Enfasis mío. 
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"modus operandi" de un sector de la derecha estadounidense, 

cuya meta espec1:fica fue 1.a rea1izaci6n de trabajos .. intel.e.= 

tual.es" que ].es ayudara a retomar 1a iniciativa ideo16gica -

en todos aque11os espacios que el.los consideraran "indispen-

sables". Partiendo del supuesto de que Am~rica Latina y el. 

Caribe se encontraban .. bajo ataque" -soviético y cubano

esta agrupaci6n (1os santafesinos) no perdieron 1a oportuni

dad para 1.anzar su pr~dica "libertadora". No fue pues ca- -

sual., que su accionar se asemejara a 1.os m~todos de 1.as sec

tas funda.mental.istas que hicieron segunda en el. coro antico

munista bajo el. mandato Republ.icano, y cuya mísi6n central. -

era "desenmascarar"- a "'-las fuerzas del. mal..", no s6l.o en Est_!!: 

dos Unidos, sino en e1 mundo entero. 

Más aün, para l.os santafesinos fue cardinal. e1 desarro-

1.l.o de su agenda "educativa" que enfatizar:ta en l.os aspectos 

estrat~gicos para "'defender" pa:ts de J.os .. avances sovi~ 

tices". En efecto, su percepción en cuanto al. rol. gl.obal. --

que debería tener Estados Unidos y que ya "hab~a perdido", -

se bas6 en el. impul.so del. "rescate" del. área del. Caribe -s2 

metida hist6ricamente a sus intereses expansionistas- y re

cibir el. apoyo de l.os regímenes mil.itares de Am~rica del. sur 

para conseguirl.o. As:t, manteniendo un control. excl.usivo 

bre l.a región, Estados Unidos generar!a, segdn nos dice el. -

documento, un "poder excedente" que l.es ayudar:ta a bal.ancear 

sus "actividades" en Europa, Asia y Africa.. Fue por el.l.o --
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que 1a región de1 Caribe y Am~rica Centra1 mereció tanta 

atención por 1os redactores de1 documento. Con respecto a1 

per~metro caribeño seña1aron 1o siguiente~ 

"Estados Unidos está siendo DESPLAZADO -
de1 CARIBE y AMERICA CENTRAL por un SO-
FISTICADO pero BRUTAL SUPERPODER extra-
continen ta1, que manipu1a Estados c1ien
tes. La INFLUENCIA sovi~tica se ha ex-
pandido PODEROSAMENTE desde 1959. La 
Unión sovi~tica está instalada en 1a ac
tualidad, con FUERZA, en e1 Hemisferio -
Occidental y Estados Unidos tiene que ~ 
MEDIAR esta situación ... (52) 

No nos debe sorprender que tanto en 1a Plataforma Repu

blicana como en e1 Documento de Santa Fe I, e1 mismo discur-

so, e incluso 1oa mismos adjetivos, son utilizados para des-

cribir e1 .. auge" sovi~tico y e1 "dec1ive" norteamericano. 

M~s adn# 1os santafesinos también uti1izan a James Carter e~ 

mo chivo expiatorio con respecto a1 retroceso de Estados Un~ 

dos en 1a región caribeña y a su actitud de debi1idad ante -

e1 surgimiento y forta1ecimiento de 1as fuerzas antagónicas 

que hicieron su apariciOn en casi todo e1 subcontinente a f~ 

nea de 1a década de 1os setenta y principios de ios ochenta. 

En adición, 1os redactores de1 Documento de Santa Fe I# cri

ticaron fuertemente e1 que Carter se dejara 11evar por 1as -

propuestas de 1a Comisi6n para 1as Re1aciones Estados Unidos

Am6rica Latina y de1 Instituto de Estudios Po1~ticos, que -

"'ex.c1uyeron"' de1 interés estratégico de Estados Unidos a mu-

(52) ~· p. 60. Enfasis mío. 
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ches regj'..menes 1atinoamericanos "rec1amados•• por e1 movimie!!. 

to comunista internaciona1. Para este grupo resu1t6 inacep-

tab1e 1as "concesiones" que dio Carter a 1os ""enemigos" de1 

sistema democrático de Occidente. En ta1 sentido, co1ocaron 

en el. paquete de "concesiones", 

" ••• el. perd6n al.os terroristas puerto-
rriqueños convictos, l.a actitud descuid~ 
da hacia 1os esfuerzos de Fide1 Castro -
por 11.evar al. Movimiento de Pa~ses No -
Al.ineados a una posición sustancial.mente 
más pr6xima a l.a visión sovi~tica del. -
mundo y l.a cordial. recepci6n que en 1979 
tuvieron en l.a Casa Bl.anca tres sandinis 
tas miembros de l.a junta revol.ucionaria
de Nicaragua, incl.uyendo uno que hab~a -
sido entrenado en Cuba .... ". (53) 

E1 discurso ideo16gico que presentaron 1os neoconserva

dores en e1 Documento de Santa Fe I y 1as recomendaciones -

que dieron para combatir e1 comunismo en su patio trasero, -

fue otro de 1os indicios c1aves de c6mo se podr~a articu1ar 

1a po1~tica exterior de Estados Unidos a corto p1azo. No -

nos deb~a quedar 1a menor duda de que 1a administración Rea

gan ~caracterizada por su empefio en ideo1ogizar todo 1o que 

estuviera en contra de sus intereses~ insistir~a en traba--

jar en p1anteamientos demagógicos como ~ste~ 

"E1 Krem1in procura CASAR e1 MARXISMO -
con e1 NACIONALISMO LATINOAMERICANO y e1 
ANTINORTEAMERICANISMO y exp1otar 1a. inca 
pacidad o 1a fa1ta de vo1untad de ios -~ 
formu1adores de 1a po1~tica de1 gobierno 

(53) ~ .. p. 71. 
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de Estados Unidos para apoyar a1ternati
vas a 1os MOVIMIENTOS MARXXSTAS, en 1a -
bdsqueda de una Iberoam~rica progresista 
y estab1e." (54) · · 

DetengAmonos un poco en este aserto. La carga ideo16g~ 

ca y demag6gica de1 mismo una prueba fehaciente de qu~ --

sectores en 1a región ser~an atacados por 1os Repub1icanos y 

sus grupos de apoyo. Sabemos que históricamente e1 naciona-

1ismo 1atinoamericano ha sido una bandera fundamenta1 de re-

sistencia po1~tica-ideo16gica contra 1os embates imperia1is

tas. Sin embargo, para 1os neoconservadores, e1 s61o hecho 

de desp1egar dichas banderas supon~a e1 acercamiento o 1a -

comp1icidad con· 1os marxistas, siendo que con esa perspecti

va se tiende a desca1ificar y a desprestigiar e1 carácter ªE 

timperia1ista que profesan muchos 1~deres y partidos po1~ti~ 

coa (de centro o de izquierda), y que son esgrimidos como -

principios para enfrentar e1 afán hegemónico de Washington. 

Fue de esa manera como 1os sectores neoconservadores intent~ 

ron denigrar este tipo de respuesta naciona1ista y co1ocar -

1as variab1es de 1a "interdependencia negociada" y de 1a - -

"q1oba1izaci6n" ~e mercados, capita1es, etc~ como sustit~ 

tos de una vo1untad po1~tica que pretend~a erigirse en muro 

de contención a 1a subordinaci6n po1~tica y a1 neoco1onia1i~ 

mo servi1. No obstante, y para evitar 1as cr~ticas de inte~ 

vencionismo descarado, e1 grupo santafesino expresó de mane

ra irónica: 

(54) Xbíd1 p. 72. Enfasis mío. 



86 

ºE1 Comit~ de santa Fe desea subrayar -
que Estados Unidos no pretende perseguir 
una po1~tica de intervención en 1os asun 
tos internos y externos de cua1quier na= 
ci6n latinoamericana, A MENOS que 1os Es 
tados latinoamericanos sigan POLITICAS = 
que AYUDEN o INSTIGUEN la intrusi6n IMP~ 
RIALISTA de PODERES EXTRA.CONTINENTALES. 
Una po1~tica de Estados Unidos hacia Am~ 
rica Latina que tenga estas caracter~st~ 
cas tiene e1 potencial para un apoyo la
tinoamericano sustantivo, especialmente 
entre 1os regímenes independientes que -
aa.n quedan .. "'(55) 

Otro de los planteamientos que, sin duda, se convirtió 

en instrumento de combate a los proyectos pol~ticos alternos 

en la región, fue el que tuvo que ver con los desarrollos de 

1os aspectos de 1a cu1tura. Para 1os santafesinos 1a "defeE 

sa de 1a soberan:ía de una nación y 1a preservaci6n de 1a - -

identidad cu1tura1 de un pueb1o son fundarnenta1es para su s~ 

pervivencia".. Es obvio que esta decl.a.raci6n nadie 1a puede 

contradecir, sin embargo, no se hizo 1a misma porque e11a -

constituyera un norte en 1a po11tica exterior de1 supuesto -

gobierno Repub1icano, sino porque esa ref1exi6n se hizo pen

sando exclusivamente en 1os pa:!.ses de 1a regi.6n con "inf1ue!!. 

cía soviética" que "ten:ían que ser 1iberados de 1a misma" .. -

La demagogia de di.cha declaraciOn se vi.o de inmediato.. E11as 

establec:ían que estos dos elementos estaban siendo "suprimí-

dos y esteri1izados" por e1 "comunismo internaci.ona1".. Los 

santafesinos aseguraban que eran 1os anicos que podr:ían re--

(55) .!.!?!!:!., p .. 75. Enfasi.s núo. 
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vertir esa situación en e1 hemisferio Americano y asegurar -

1a posición gl.obal. de poder de Estados Unidos que "descansa 

sobre una Am6rica Latina segura y soberana". Todo e1l.o, c1.!! 

ro est~, bajo su hegemon!a. 

Este tipo de argumento --que no fue más que ideol.og!a -

derechista pura~ por desgracia fue percibido por muchos se~ 

tores en Estados Unidos y en Amárica Latina y el. Caribe como 

cierto. Presentar de manera ma1igna a l.os que l.uchan por l.a 

conservación y el. fortalecimiento de l.a cul.tura y l.a sobera

n!a de un pa!s como "aliados incondicional.es" de l.a Unión S,2 

vi6tica, fue otro de 1os pasos de l.os neoconservadores para 

descalificar 1os partidos pol.!ticos o movimientos social.es 

que luchan por estos principios y l.os co1ocaba, además, en -

1ados .. opuestos" a1 ejercicio democrático.. En todo caso, a. 

juicio nuestro, una defensa efectiva desde 1a izquierda, hu

biera sido invertir 1a re1aci6n: Estados Unidos ~n su lar

ga trayectoria imperia1ista~ nunca ha sido protector de ni~ 

guna cu1tura o soberan~a 1atinoamericana, 1o que histórica-

mente es comprobable, sin embargo, estos ~los Estados Uni--

dos-, 1ograron "convencer" 

ci6n que los "destructores" 

grandes sectores de 1a pobla-

quien minar~a la soberanía se-

r~a 1a Uni6n Soviética. Este fue, sin duda, uno de los mér~ 

tos ideo16gicos de los neoconservadores en esta d~cada pasa

da: hacer ver a 1os defensores de los valores centrales de -

las sociedades latinoamericanas como meros peones del "impe-
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rio del. mal." y a Estados Unidos como el. gran protector de -

J.os mismos. En tal. sentido, al. introducirnos más en l.as .. ªE. 

gumentacíones ideo16gicas" del. documento, podemos percibir -

con cl.aridad l.os mecanismos con que l.os Republ.icanos enfren

tar!l.an a l.as fuerzas "antagónicas" de su designio imperial. e 

impul.sar una cruzada donde el.l.os presentar~an excl.usivamente 

"l.a verdad" .. 

1.4, NUEVAS PROPUESTAS PARA ADELANTAR LOS INTERESES DE 
ESTADOS UNIDOS 

En l.a segunda parte del. documento, en l.a sección titul.~ 

da "La subversi6n interna", vemos cual.es fueron l.as propues-

tas principal.es, en cuanto a l.as estrategias contra insurge~ 

tes, para proyectar ante l.a opinión pQbl.ica su "modal.o" de 

"recuperación del. prestigio'•. As~, por ejemplo, presentan 

el. "descubrimiento" de c6mo estaban actuando, supuestamente, 

1os comunistas para destruir e1 orden capita1ista existente~ 

"En razón de l.a decisión comunista de -
uti1izar todos 1os medios disponib1es pa 
ra DESTRUIR e1 orden capita1ista y para
transformar al. mundo, l.a SEGURIDAD IN-
TERNA y 1a EXTERNA se tornan inscpara- -
b1es. La DESESTABILIZACION mediante l.a 
DESINFORMACION y l.a POLARIZACION es el. -
PASO INICIAL, en 1a medida en que el. - -
ASALTO SUBVERSIVO es continuación de 1a 
FASE TERRORISTA y l.uego l.a guerri1l.era, 
el. apoyo y el. invo1ucramiento externos -
(habitua1mente cubanos), que original.roen 
te s61o eran IDEOLOGOS, se funden en eT 
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apoyo 1og:tstico e inc1uso en el. recl.uta
miento de vol.untarios extranjeros para -
pel.ear en l.as guerras de l.iberaci6n na-
ciona1." (56) 

En l.a propues~a ntlmero dos de esta segunda parte, el. d~ 

cumento estab1ece, aunque pueda parecernos incre~bl.e, que 1a 

prensa coman y 1a especial.izada "est:i dominada .. por fuerzas 

"hosti1es"' hacia Estados Unidos. Argumentaban que era "ina-

decuada" cuando no favorec::i.a l.as posturas norteamericanas, 

pero tambi6n, "tend:ta" a apoyar a l.os partidarios de l.as - -

transformaciones social.es de orden radical.. La prensa tien

de a no distinguir, afirmaban, entre reforma y revol.uci6n. -

A tenor con esa·l.:tnea de pensamiento se dice en el. documento, 

que l.os "activistas radical.es expl.otan•• l.a comprensi6n supe.!:, 

ficia1 de cada pa~s y 1os ••errores" de interpretación conce,E 

nientes a 1as a1ternativas po1~ticas y económicas rea1es. 

Para e1l.o, dice e1 documento, estos activistas "recurren" 

1a informaci6n "equivocada" que "denigra'' a 1.os al.iados de -

Estados Unidos. Otro el.emento fundamental. de esta visión --

naoconservadora fue l.a cr~tica feroz que se hizo a 1as igl.e

sias que se inc1inaban a favorecer 1a teol.og~a de l.a l.ibera-

ción y a 1a "manipul.ación" de l.os medios de informaci6n que 

real.izaban dichos grupos y l.os que "favorecen" también "1os -

derechos humanosº. Esto, argu~an, "ha permitido" e1 derroc!!_ 

miento de gobiernos autoritarios -pro Estados Unidos- ''por 

(56) ~bid. p. 03. Enfasis mío. 
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otras dictadurasº anti Estados Unidos, de car.!icter "comunis

ta total.itario" ~ (S7) 

Los santafesinos criticaron el. razonamiento de 1a admi-

nistraci6n Carter en cuanto a que para favorecer su pol.~tica 

de derechos humanos, ~ste "al.entaba" 1a sustituci6n de un r,!. 

gimen autoritario e "ingenuamente" cre~a que no "adel.antaba'" 

el. avance comunista, col.ocando como a1ternativa -por demás 

err6nea segG.n l.os neoconservadores- e1 ''no intervencionis-

mo" y el. "real.ismo pol.'j'.tico-~tico ... (SS) 

Sin duda, uno de l.os puntos importantes que el. documen

to destacó fue el. que se refer~a a l.a educaci6n y a cual.es -

medidas Estados Unidos deb~a destinar el. mayor esfuerzo, pa-

ra no "perder terreno" en contra de l.as fuerzas enemigas. 

A1 respecto 1os santafesinos estab1ec!:an: 

"Estados Unidos Ciebe ASUMIR 1a INICIATI
VA IDEOLOGICA. Es esencial estimu1ar en 
Am~rica Latina un sistema de educaci6n -
que ponga ~nfasis en 1a HERENCIA INTELEC 
TUAL COMUN de 1as Am~ricas. La educaci6n 
debe IMPARTIR e1 IDEALISMO que habr4 de 
servir como un INSTRUMENTO para 1a supeE 
vivencia."(59) 

Para 1os redactores de1 Documento de Santa Fe I, queda

ba claro que 1as "mentes de 1a humanidad son un objetivo de 

guerra". En e11o "deb!:a prevalecer" 1a ideo-po1:t.tica (es o_E 

C 57) Ibid,. pp. 85-86. 
(58) "ib'Id, p. 87. Esto se refiere a las propuestas 4 y 5. 
(59) J:bid, p. 99. Enfasis mio. 
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vio, que se refieren a 1o que nosotros hemos destacado como 

discurso ideol.6gico neoconservador). sosten.f.an, además, que 

Estados Unidos hab.f.a fracasado en "proyectar" sus ideal.es, -

es decir, "l.ibertad pol.!tica, impul.so a l.a iniciativa priva

da, el. descentral.ismo dogmático y el. patriotismo norteameri-

cano". En otras pal.abras, que el. "american way of l.ife•• fu_!! 

se asimilado por l.as sociedades a l.as que iba destinado como 

cual.quier otro dogma de fe. Es, pues, con este aserto donde 

corroboramos que uno de l.os mecanismos de l.a guerra o con-

fl.icto de baja intensidad ~uerra psicol.6gica~ ya estaba 

en l.a agenda neoconservadora l.isto para ser impl.ementado en 

el. momento "oportuno" segan sus intereses. Decl.araron que -

en este tipo de guerra, 

" .... quienquiera contro1e e1 SISTEMA de -
EDUCACION DETERMINA EL PASADO --o segan 
~ste sea percibid~ tanto como el. futu
ro. El. MAf3ANA ESTA en l.as MANOS y en --
1.os CEREBROS de quienes hoy están siendo 
educados ... (60) 

La estrategia de dar a conocer más el. "espt:ritu norte--

americano" inc1uirt:a l.a "exportación de ideas e imágenes" --

que al.entarCln l.a "l.ibertad individual."', l.a "responsabil.idad 

pol..!.tica" y el. "respeto a l.a propiedad privada ... No podemos 

dejar pasar de 1ado l.o que l.os santafesinos propondr~an para 

atraerse l.a intel.ectual.idad l.atinoamericana. Ast:, 

(60) ~ .. p. 100. Enfasis mío. 
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" ...... debe iniciarse una campaña para CAU
TIVAR a 1a ELITE INTELECTUAL iberoameri
cana mediante medios de comunicaci6n co
mo 1a radio, 1a televisión, libros, ar-
t~cu1os y folletos, as~ como por medio -
de donaciones, becas y premios. Puesto 
que-1o que más CODICIAN 10 intelectuales 
son la CONSIDERACION y el RECONOCIMIENTO, 
ta1 programa 1os atraer~a... El esfuerzo 
de Estados Unidos debe reflejar los ver
daderos sentimientos del pueblo norteame 
ricano, m4s que la estrecha imagen de -= 
Nueva York y de Hollywood: si tal imagen 
no es genuina, fracasará. Estados Uní-
dos debe proveer la voluntad y la filoso 
f~a pol~ticas que est~n detr§s de la po= 
l~tica, si es que las Américas van a SO
BREVIVIR y PROSPERAR ... (61) 

En función de esta propuesta resu1taba obvio que 1a in

te1ectua1idad latinoamericana --al. menos 1a que estaba coro-

prometida con el. cambio socia1 en 1a región- era un ''obst~

cu1o fastidioso" para 1as pretensiones hegemónicas de 1os R~ 

pub1icanos. El. deseo de neutra1izar o cooptar a todo este -

sector de 1a población 1atinoamericana, hizo de esta estrat~ 

gia el. más f actibl.e acto de corrupci6n que se recordara en--

tre el. medio inte1cctual. muchos años. En el. transcurso -

de la d~cada de 1os ochenta vimos cómo avanzó esta actitud, 

pero, su vez hubo otros que l.a denunciaron de manera vehc-

mente y sin intimidarse por l.as "reprimendas" que pudiera t~ 

ner su cr~tica. <62 l 

(61) Ibídem. Enfasis mío. 
(62) ~to de vista a1 respecto 1o presentó Agustín Cueva en .. E1 vi

raje conservador: señas y contraseñas". en Revista A. Pub1icaci6n 
de 1a Universidad Autónoma Metropo1itana, UAM-A, vol. VIII, núm.20, 
enero-abri.1 de 1987. pp. 11-28 y Ja.mes Petras• .. 'La metamorfosis de 
1os inte1ectua1es 1atinoamericanos••, en Estudios Latinoamericanos, 

c. 
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Otra de 1as "quejas" de este grupo con respecto a 1a p~ 

l.1tica exterior de carter fue 1a que se rel.acionO con 1os d~ 

rechos humanos y e1 pl.ura1ismo ideo16gico. En efecto, para 

el.1os ese pl.ural.ismo se estaba "apl.icando" s61o a l.os reg!.m.!§:_ 

nea autoritarios y al.iados de Estados Unidos pero "no se pe

d~a" l.o mismo a l.os regí.menes po1!.ti~os de izquierda. En -

ese sentido, aduc!.an, el. Departamento de Estado norteameric~ 

no imp1.ement6 desigual.mente esta pol.~tica que "fortal.eci6 .. -

-:::;: el. dominio de l.a Uni6n Sovi~tica y de "sus sustitutos en el. 

Caribe y en Am~rica Latina .. _< 63 ) 

Final.mente, a nivel. estrat~gico, en l.a cuarta propuesta 

de l.a secci6n qUinta del. documento ~Relaciones Interameric~ 

nas~ se abog6 por el. l.anzamiento, de parte de Estados Uni-

dos, de una "nueva po1!tica para e1 Gran Caribe", inc1uyendo 

a AmArica Centra1. Esa po1~tica, sosten!an, iba a proporci~ 

nar una ayuda m1'.11tip1e a todos 1os pa.1:.ses .. amigos" que se e!!._ 

centraron bajo "ataque de minor!as armadas .. y que probab1e-

mente estaban recibiendo ayuda de ''"fuerzas hosti1es foráneas". 

Seg1'.1n su punto de vista, ese proyecto deb!a combinar los e1~ 

.;:,. mentos más "exitosos" de 1a Doctrina Truman y de 1a Alianza 

para e1 Progreso. (64) 

vol.. i::i::i::, año 3, núm. S, jul.io-diciembre de 1988, CELA, FCPyS-UNAM, 
pp. 81-86. Una discusión polémica se dio también con James Petras, 
"Los inte1ectua1es en retirada" y carl.os Vil.as, "Sobre cierta inter 
Petrasción de la intelectual.idad latinoamericana", en Nueva Socie--
dad, núm. 107, mayo-junio de 1990, Venezuola, pp. 92-131. 

(63) "S'iYser, op.cit., p. 105. 
(64) :I:bid, p. 111. 
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A tenor con esa propuesta se "tendr.:La que revital.izar -

l.a doctrina Monroe" _ En tal. sentido, Estados Unidos no "de-

b:La seguir aceptando" el. estatus de Cuba como "Estado vasa-

l.l.o sovi~tico". Para el. grupo santafesino l.a "subversi6n C.!:!_ 

bana deb.!.a ser cl.aramente etiquetada y resistida••. Por to--

das sus decisiones antinorteamcricanas en el. pasado "Cuba d~ 

bS:a pagar un precio al.to". Estados Unidos, en consecuencia, 

dec!.an, "s6l.o podfa restaurar su credibi l. id ad, tomando ac- -

ci6n inmediata. Los primeros pasos deben ser francamente p~ 

nitivos". En adición, y como medidas col.ateral.es al.as ant~ 

rieres, el. grupo recomend6 que l.os cubanos dipl.omáticos de-

b1.an sal.ir de Washington, que "deberi:.a" reanudarse e1 espio

naje a6rco, que deb!a cesar e1 f1ujo de d61ares que entraba 

a Cuba debido a1 turismo norteamericano y tendr!a que ser -

"reva1uado" el. acuerdo de pesca de 1977 que favorecía, scg1:in 

su l.6gica, a l.a f1ota pesquera cubana. <65 > 

Cuba, sostenía el. documento, por m~s de dos décadas 

~1a redacci6n de1 mismo fue en 1980~ había sido uno de 1os 

prob1emas más á1gidos que habían enfrentado 1os hacedores de 

l.a pol.!tica exterior norteamericana. Inc1uso, en esos mome~ 

tos, Cuba "no s6l.o era un arma efectiva para 1a URSS en Afr.!._ 

ca y Medio Oriente", sino que tambif!n era "crecientemente --

efectiva como fuerza subversiva en el. Caribe y América Cen--

tral.". E1 "protagonismo" cubano era tal., segCin a1egaban, --

(65) ~. p. 112. 
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que ºfue factor decisivo" en l.a situación de Angola, Etiop!í.a 

y Yemen del. Sur en Medio Oriente. Concl.u:ían, por tanto, que 

" ..... estos pa:íses brindan a Moscd y La Ha 
bana oportunidades adn mayores en l.as r~ 
cas zonas en MINERALES de Africa Central. 
y Africa del. Sur, y en l.a rica zona pe-
trol.era del. Gol.fo P~rsico ... " (66) 

As:t, "mostrando" al. mundo el. rc.'l. -corno "peón sovi.éti--

co"- de Cuba en l.os acontecimientos internacional.es antes -

resal.tados, adem~s magnificando en demas~a su verdadero peso 

en l.os mismos, l.os Republ.icanos y neoconservadores redecl.ar~ 

ron l.a guerra a este pa:ts.. En efecto, como se presento en 

el. documento, l.a consigna no fue s6l.o "neutral.izar-•a Cuba, 

sino col.apsarl.a permanentemente. Los santafesinos creyeron 

en aque1 entonces (1960), que debido a 1as dificu1tades eco

nómicas por 1as que atravesaba e1 pa~s --debido a 1a navent~ 

ra" en Africa- se pudo haber sacado a1guna concesión a 1os 

cubanos, si se presentaba a1grtn debi1itamiento en 1a a1ianza 

Mosca-Habana. Sin embargo, a1 producirse ese decaimiento -

tarde en 1a d~cada de 1os ochenta, 1as proyecciones de Esta

dos Unidos con respecto a Cuba tuvieron que ser otras. Pero, 

con todo, a1 inicio de 1a gesti6n administrativa de 1os Rep~ 

b1icanos, pr~cticamente se ejecutaron todas 1as medidas que 

e1 documento propuso a1 binomio Reagan-Bush. Más a~n, 1a --

ofensiva neoconservadora no dio ni un segundo de respiro a -

(66) ~~ p. 113. Enfasis mío. 
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Cuba, Nicaragua y Granada en su empeño de 11 debil.itar" sus -

":Lazos con Mosca" y, con el.l.o, producir el. esperado proceso 

de "rol.l.-back'" para adecuar dichos pa:tses a su proyecto de -

recuperaci6n heqemOnica regiona1 y gl.obal.. 

1,5, EL LEGADO DE LA DOCTRINA REAGAN 

El. segundo mandato de Rona1d Reagan ser~ recordado, a 

nive1 po11tico-ideol.Ogico, por :La impl.ementaci6n de 1o que 

se ha 11amado Doctrina Reagan. En l.a articul.aci6n de ~sta, 

el. l.ineamiento principal. fue l.a "superación" de 1a conten- -

ci6n, es decir, el. detenimiento del. "avance del. comunismo en 

sus fronteras vigentes", 1a cual. se hab!.a convertido en el. -

patr6n oficia1 del. enfrentamiento entre ambos b1oques desde 

final.es de l.a Segunda Guerra Mundial. hasta 1991 cuando dej6 

de existir 1a Uni6n Sovi~tica.. E1 ºnuevo" argumento de Rea

gan ~por no decir e1 Onico-- era que e1 Tercer Mundo, como 

uno de 1os escenarios importantes de1 conf1icto Este-Oeste, 

estabo. siendo "amenazado" por e1 "avance sovit!tico" y, por -

tanto, hab~a que intervenir para favorecer no s61o a gobier-

nos al.iados y a 1as "democracias estab1ecidas", sino ta.mbién 

en favor de 1as contrainsurgencias que buscaban derrocar a -

"al.iados sovi~ticos".. SegG.n d.ijo en una ocaSi6n un reconoc.!_ 

do ide61090 d.erechista, Patrick Buchanan: 
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"La DOCTRINA dice que no tenemos que re
signarnos a1 hecho de que una vez que un 
pa:l.s se ha transformado en miembro del -
campo social.ista o comunista DEBA PERMA
NECER ALLI PARA SIEMPRE. A111, donde mo 
vimientos genuinos de l.iberaci6n nacio-= 
na1 buscan recapturar su pa~s de una die 
tadura comunista impuesta desde fuera, = 
Estados Unidos SE RESERVA EL DERECHO ~y 
puede en realidad tener 1a ob1igaci6n~ 
de APOYAR a esos pueblos. No decimos -
que 1os 1:1.deres de 1a resistencia deben 
estar decididos a establecer una demacra 
cia parlamentaria, pero deber!an estar a 
favor de l.a autodeterndnacitSn nacional. .. " 
(671 

La estrategia de "ro11-back" apl.icada a los procesos P.2. 

1:1.ticos "contrariosº' a Estados Unidos fue una constante en -

l.a instrumentación de los mecanismos de la Doctrina Reagan -

(Granada, en 1983, 1o comprobó). Sin embargo, una po1!.tica 

que comenzó como justificante de 1a ayuda encubierta a 1os -

contras en Nicaragua, se convirtió en un proyecto ideo16gico 

consumado de la intervención en cualquier conflicto o situa

ción po1~tica que Washington entendiera iba en contra de sus 

intereses estrat~gicos. Como puntualizó Insulza en su ar- -

t~culo, el proyecto de Reagan tuvo e1ementos afines con 

otras propuestas de administraciones norteamericanas en 1a -

d6cada de 1os setenta ~1a de Nixon-Ford y 1a de Carter~ 

(67) Cito a Patrick Buchanan de1 u.s. News and World Report de1 8 de -
abri1 de 1986 y que aparece en e1 art!.cu1o de José Miguel Insu1za, 
.. La po1!.tica exterior de Estados Unidos en l.os años ochenta y su -
i.mpacto en el. sistema internaciona1", en Cuadernos semestra1es; -
Estados Unidos, perspectiva 1atinoamericana, núm. 19, Primer Seme.!!_ 
tre de 1986, CXDE, México, p. 115. Enfasis mío. 
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que reconocieron "una decadencia de 1a capacidad hegemónica 

que exist:ta en años de 1a inmediata posguerra" y que fueron 

11 por ende, proyectos de recomposici6n".<GB) 

No obstante, y aunque 1as ad.ministraciones anteriores a 

1a de Reagan reconocieron que 1a pérdida de hegemon~a se de

bi6 a cambios objetivos en 1a rea1idad g1oba1 ~1a recupera

ci6n y forta1ecimiento econ6mico de Europa y Jap6n, e1 desa

rro11o mi1itar-nuc1ear sovi6tico, 1a mayor capacidad sobera

na de pa:tses de1 Tercer Mundo, etc-- Reagan enfatizó que ha

b~a que reconstruir e1 mode1o de 1a posguerra, aduciendo que 

esa p~rdida de hegemon:ra se debi6 a una "falta de voluntad -

po11tica ... E11o era as:r, segan Reagan, porque Estados Uni-

dos ya no se atrev!ta a enfrentar a una Uni6n Sovi6tica "m:is 

fuerte", porque 1os a1iados eran m4s independientes debido a 

que "no se 1es proporcionaba 1iderazgo" y porque 1os confl.i!::_ 

tos en el. Tercer Mundo eran reau1tado de1 enfrentamiento en-

tre bl.oques, ineficientemente tratados por 1as administraci~ 

nes que 1o antecedieron.< 69 ) 

La Doctrina Reagan tuvo, con 1a Iniciativa de Defensa -

Estrat~gica (IDE), su rasgo más prominente a nivel. mi1itar. 

Con el.la, Estados Unidos pretendi6 romper con 1a noci6n de -

ºequilibrio estrat~gico" respa1dado por l.os ''rea1istas" y --

que buscaba 1a superioridad estrat6gica con fines exclusiva-

(68) ~,p. 122. 
(69) ~-
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mente ideol.6gicos, esto es, "el. predominio de 1a potencia P.!!. 

c~fica y democrá.tica". (?O) Sin duda, 1o que pretendió Rea-

gan fue crear l.as condiciones po1~ticas, econ6micas e ideo1~ 

gicas que ayudaran a restaurar el. "prestigio perdido'" en I.as 

al.timas d~cadas. Al. respecto, Insu1za establece que tras el. 

proyecto de 1a Doctrina Reagan, 

........ esta l.a pretensión del. RESTABLECI- -
MIENTO HEGEMONICO, de l.a RECUPERACION de 
l.a superioridad econ6mica-tecno16gica y 
del. consenso pol.~tico.. Pero l.a base a -
partir de l.a cual. se pretende obtener -
esa reconstrucci6n es una posición de -
FUERZA.. En ese sentido, el. proyecto re~ 
ganiano es distinto de l.os proyectos de 
RECOMPOSICION anteriores; pero tambi~n -
del. proyecto hegemónico de posguerra: en 
~1, 1a fuerza era un complemento indis-
pensab1e de 1a superioridad económica y 
po1~tica. En 1os años ochenta, la fuer
za es fundamento de1 dominio y tambi6n ~ 
parcialmente, sustituto de 1a ausencia -
de una VERDADERA CAPACIDAD HEGEMONICA ... 
(71) 

A pesar de la insistencia de la administración Reagan -

11evar a cabo este proyecto, y que tuvo, sin muchas difi-

cu1tades, un consenso nacional privilegiado, quedaron sobre 

e1 tapete dos interrogantes por di1ucidar: primero, si Esta

dos Unidos estaba capacitado econ6micamente para 11evar1o 

cabo y, segundo, en un contexto internaciona1 de1 agudiza- -

miento de1 enfrentamiento Este-Oeste, quedaba por confirmar 

si 1a otra potencia, la Uni6n sovi~tica, estaba en la dispo-

(70) Ibídem. 
(71) Ibid, p. 124. Enfasis mio. 
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sici6n de seguir e1 juego Republ.icano, máxime cuando 1os pr2 

b1emas econ6micos y po1~ticos del. segundo, eran sumamente --

graves. 

Por aitimo, y como e1emento fundamenta1 de l.a guerra -

psicol.6gica e ideo16gica que impul.s6 l.a Doctrina Reagan, hay 

que reconocer que uno de l.os el.ementos propagand~sticos más 

efectivos que se real.izaron en ese periodo, fue l.a "venta" -

del. discurso democrático (elecciones, mul.tipartidismo, parl.~ 

mentarismo, econom~a de mercado, etc.) para toda l.a comuni--

dad internacional. y, especial., para l.a regi6n l.atinoamer~ 

cana y caribeña. En efecto, de manera demagógica -"eficaz" 

segGn sus favorécedores~ supieron trasmitir (l.os neoconser

vadores) su mensaje en el. sentido de que l.a "so1uci6n" a 1os 

probl.ema.s reqiona1es se resol.ver!tan con "más democracia"' y -

l.a apl.icaci6n de 1as regl.as de mercado sin intervención 

irrestricta del. Estado. La campaña fue tan insistente que -

en muchos sectores de l.a pobl.aci6n l.atinoamericana quedó por 

cierta 1a idea o percepción de que si se imitaba o se hac~a 

caso a todas l.as "f6rmul.as" eficientistas de Occidente, se -

transitari.a sin dificul.tad a l.a "nueva era democrática" en -

América Latina y el. Caribe. No obstante, esta "manera" de -

acceder l.a democracia "pura" se estaba instrumentando 

partir de un ataque demo1edor a l.a gesti~n e~tatal. como pro

motora del. desarrol.l.o social. --en ade1ante ser~an l.as fuer--

zas del. mercado l.os encargados de impul.sar1o--, a l.os sindi-

-

·...::..-
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catos y a l.as fuerzas po1~ticas de izquierda o simp1emente -

de carácter progresista. 

Más adn, 1a ofensiva neoconservadora, que inc1uy6 l.as -

recetas neol.iberal.es del. FMI y del. Banco Mundial., para "aju~ 

tar" y "sanear" l.as finanzas l.atinoamericanas, exigi6 a l.os 

pa1ses de l.a región a sumarse a este "esfuerzo doloroso" a -

nivel. económico para conducir sus puebl.os a l.os ámbitos de 

desarrol.l.o "deseado", como el. que poseen l.os pa.í.ses del. 1.1.a

mado Primer Mundo. Este discurso, casi sin excepción, 

convirti6 en dogma de l.os partidos pol..í.ticos de centro y de 

derecha en el. subcontinente. As.í., el. bl.anco a atacar sin -

cl.emencia fue ei estado populista que, segan l.os neol.ibera-

l.es, hab.í.a sido el. causante de l.as condiciones del subdesa-

rro11o y de1 estancamiento del bienestar social y de pleno -

emp1eo en 1a casi totalidad de 1os pa1ses de1 hemisferio. 

Esta perspectiva establec:1:a, además, que el estado populista 

ya no serv:1:a a l.os intereses de las "nuevas" condiciones de 

reestructuración del capita1ismo mundia1 y concomitante 

el1as, "deb:ia" ser desprestigiado no sc51o por po11ticas afi-

:::-1 nes al proyecto neoconservador y ncoliberal., sino tambi~n -

por "intelectuales" y/o medios de comunicaci6n que se dedic~ 

ron --de manera sacerdotal~ a desmontar y eliminar si fuese 

posible, toda una ~poca de trabajo y ejecuci~n de iniciati-

vas latinoamericanas que nada más buscaron superar los 1as-

tres del. subdesarrollo, dentro de un orden mundial que, por 
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m4s econom!a de mercado que se ap1icaran, no iban a superar 

las caracter!.sticas de atraso por 1a que 1os pa~ses latino--

americanos "accedieron" a un mercado mundial capital.ista en 

condiciones de competencia totalmente desfavorables. 

1.5.1. CAMBIO DE MANDO EN ESTADOS UNIDOS Y NUEVA CORRELACION 
DE FUERZAS A NIVEL MUNDIAL 

La 1!.nea estrat~gica de 1os Repub1icanos -e1 "idea1" -

neoconservador y 1a mi1itarizaci6n de 1a regi6n~ sigui6 su 

curso pautado hasta finalizar 1a gesti6n administrativa de -

Rona1d Reagan. Adicionalmente, 1a meta norteamericana de -

que ninga.n otro pa:ts -bajo Reagan- caer!.a en ''manos comu-

nistas", se cumpl.i6 hasta el. momento mismo que éste entreg6 

el. poder a George Bush enero de 1989. Sin embargo, y a -

pesar de que ese hecho se ajustaba a 1a rea1idad. en Centro

am~rica. por ejemp1o. continuaba e1 conf1icto po1~tico-mi1i

tar. La guerra en E1 Sa1vador cobr6 más v~ctimas civi1es de 

1o que se crey6 en momento inicia1 que causar!a. E11o 

condujo a 1a percepci6n en ambos bandos que no se estaba 1o

qrando nada para definir1a o acabar1a. E1 conf1icto, para -

fines de 1988 y principios de 1989, cuando Bush advino a1 p~ 

der. estaba en situaci6n de empate. Fue obvio~ 1a negocia-

ci6n se impon~a. 

De otro 1ado. 1a situación en Panarn& adquir!a un cariz 

preocupante (para Estados Unidos) . En e1 momento en que Ma-

• 
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nuel Antonio Noriega -11.amado por 1os medios de comunica

ci.6n e1 "ho~re fuerte de Panamá"-, ya no servS:a a 1os int!!_ 

reses de Estados Unidos en 1a regi6n, decidieron a1ejar1o -

de1 poder. Este mi1itar, antiguo a1iado de Washington y em

p1eado a sue1do de 1a CIA, provoc6 de ta1 manera a 1os nort~ 

americanos, que l.a opci6n "no deseada" y establ.ecida como P.2 

l.~tica pab1ica en el. Documento de Santa Fe I y II -1.a inva

si6n mil.itar~ hubo de ser uti1izada para imponer l.as nuevas 

condiciones pol.~ticas de1 pa~s itsmeño. El. proceso el.ecto-

ra1 efectuado en mayo de 1989, y que l.e dio 1a victoria a1 -

candidato opositor Guil.1.ermo Endara de la agrupaci6n ADO-ci

vi1ista, pero cuyo resultado fue anulado por Noriega, fue 1a 

gota que "co1m6 .. e1 vaso de 1a paciencia de Washington y fue 

1o que propició la invasi6n militar en diciembre de 1989. 

Estados Unidos, entre las acciones mi1itares que emprendió, 

destruy6 --en primer 1ugar~ e1 cuartel genera1 de 1as Fuer

zas de Defensa de Panam~ (FDP) con bombardeos masivos y, en 

segundo 1ugar, reemp1az6 a las autoridades po1~ticas de1 

pa~s por otras, juramentadas en una base militar norteameri-

.:.> cana de 1a Zona del Canal. Con esto G1tirno, el prop6sito -

principal de Estados Unidos se cwnp1i6: tener un presidente 

de 1a RepGb1ica como aliado, dado a cumplir todo lo que dij~ 

ra e1 amo imperial y que no se atrever~a a pedir modíficaci~ 

nes a1 espinoso asunto de la soberan~a fina1 de1 Canal de p~ 

nam:1 .. 
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La invasi6n a Panamá present6, además, un nuevo indicio 

faceta de l.a po1~tica de l.a recuperación hegemónica sobre 

toda l.a región: l.a viol.aci6n "justificada" por parte de l.os 

medios de comunicaci6n de l.a soberan~a territorial. de un 

pa1s -esta vez .. amparada" en una decl.araci6n de guerra que 

produjo el. mismo Noriega-- para poder imponer l.os caprichos 

de Washington. Aqu:t el. asunto --como preocupación l.eg:ttima 

de otros pa~ses l.atinoamericanos~ no fue si Noriega era ~ -

"bueno" o "mal.o" (l.a pol.:ttica y todos l.os intereses que hay 

envuel.tos en el.l.a es mucho más que un asunto de conducta hu

mana) sino, si Estados Unidos tiene el. derecho de venir por 

sus enemigos a·un territorio con pl.ena soberan:ta sobre sus -

asuntos. Este aspecto no se discuti6 en profundidad por l.a 

mayor parte de 1os medios de comunicaci6n del. "mundo l.ibre", 

sino hasta que se produjo l.a decisión temeraria de Estados -

Unidos de secuestrar a un ciudadano mexicano acusado de v~n

cul.os con marcotraficantes y asesinar a un agente de l.a 

"Drug Enforcement Agency (DEA). 

La ad.ministración Reagan dej6 al.qunas situaciones pol.~

ticas madurando y que fueron cosechadas por su sucesor Repu

bl.icano, George Bush. Uno de esos primeros frutos, l.uego de 

l.o del. asunto en Panamá, fue 1a derrota e1ectoral. de1 Frente 

Sandinista en Nicaragua en febrero de 1990 .. Sin duda, l.os 

mecanismos de 1a Guerra de Baja Intensidad que hab~an sido 

util.izados este pa~s por años, 1ograron su objetivo y pe~ 

-
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miti6 desbancar de1 poder po1~tico, mediante proceso e1eE_ 

toral. 1impio, a un r(!!!:gimen enemigo, .. a1iado" de l.a Uni.6n So

viética. El. pueb1o de Nicaragua se cans6 de sufrir tanta -

guerra que decidi.6 posponer --que no cancel.ar~ el. proceso -

revoiucionario por periodo de paz indeterminada. En este 

caso, pues, se ap1ic6 con efectividad una de 1as formas de 

ejecutar l.a guerra psico16gica en el. contexto de 1a Guerra 

de Baja Intensidad. 

Por Gl.timo, l.a invasi6n de Kuwait por parte del. r~gimen 

de Sadam Hussein de Irak en agosto de 1990, dio a l.a ad.mini~ 

trac::i6n Bush una "causa" por l.a cual. pod.ía comprobar su 1id!!, 

razgo a nivel. mUndial., una vez que se hab~an producido renu~ 

cias y defeccion~s dentro del. 11.amado bl.oque socialista y e~ 

ya .. unidad" --que en un nanento de su desarrol.l..o pol..~tico-econ~ 

mico rival.iz6 con Estados Unidos por l..a supremac~a mundial.~ 

ya no era "amenaza" para el.. proyecto de recuperaci6n hegem6-

nica de Washington. En efecto, l..a bipol..aridad, que hab~a s~ 

do el.. "motor" de l.a historia del.. periodo de l..a posguerra, h~ 

b~a cedido su protagonismo, a partir del.. derrumbe de1 Muro -

~- de Ber1~n en noviembre de 1989, a 1os confl.ictos m~s acucia~ 

tes y pel..igrosos que en esos momentos se produc~an en l..a ar~ 

na internacional.. La ocupación de Kuwait propició que por -

vez primera desde l..a Segunda Guerra Mundial.,_ Estados Unidos 

y l.a Unión Sovi~tica se unieran para derrotar a un enemigo -

del. ••nuevo orden mundial." que se avecinaba:- Sadam Hussein. 
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Más aOn, esto se l.oqr6, con 1a participaci6n de muchos pa~-

ses industrial.izados -que esta vez absorbieron ''democr~tic,!! 

mente•• 1os costos econ6micos del. confl.icto- y otros pa~ses 

que vieron en l.a guerra y el. caos interno en el. bl.oque soci~ 

l.ista, l.a "oportunidad'" de recibir prebendas por parte de E,!! 

tados Unidos, una vez que l.a aventura mil.itar en el. Gol.fo 

P~rsico final.izara. 

Sin embargo, el. 11..amado "nuevo orden mundial." procl.ama-

-

do con insistencia por Bush una vez terminado el. enfrenta- - r:;: 

miento bél.ico en Medio Oriente, no pudo concretarse de inme-

diato debido a l.a aparici6n de un "nuevo .. fen6meno pol.:t.tico

cul.tural. que se manifest6 en l.a Unión Soviética y otros pa~-

ses ex socia1istas: l.a confl.a9raci6n étnica-re1igiosa. En -

ta1 sentido, poder armonizar tantos intereses dispares, que 

estuvieron "inactivos" por décadas debido al. fuerte someti--

miento de un sistema de profunda ra~z centra1izante y 1as --

nuevas que se presentaron por control.ar e1 poder, ha resu1t~ 

do imposib1e. La 1amentab1e guerra en 1a Yugoslavia as! 

1o demuestra. Más aún, la incapacidad de la comunidad inte~ 

nacional. para tratar de mediar en este conflicto, nos 11eva 

a conc1uir que el. "nuevo orden mundial." no podrá ser consti

tuido de manera ideal. corno en al.gan momento Washington pro-

yect6 que se real.izara, al. producirse 1a recuperación de 

hegemonía gl.obal. al. extinguirse 1a Unión Sovi~tica. Las nu~ 

vas variabl.es que a nivel. pol.~tico, econ6mico, ideol.6gico, -
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geográfico, etc., sustituyeron a1 anterior paradigma bipo1ar, 

no han encontrado cauces sati:sfacto~ios que nos permitan vi

sua1izar unas respuestas espec~ficas de 10 que acontece en -

1a á1gida escena internacional. 

1.6, GORBACHOV Y LA REESTRUCTURACIÓN POL[TICA-!DEOLÓGICA 
EN LA UNIÓN SOVl~TICA 

Un breve apartado que retome 1os acontecimientos más s~ 

bresa1ientes que se sucedieron en 1a ex Uni6n de RepGb1icas 

Socialistas Sovi~ticas en la segunda mitad de 1a d~cada de -

los ochenta, nos llevará necesariamente a considerar una se-

ríe de factores ideo16gicos-te6ricos y impacto fundamen--

ta1 en los proyectos alternos, no sólo en la región que in-

vestigamos sino tarnbi~n en un sinnGmero de partidos po1~ti--

cos en el mundo. En primer lugar, y aunque reconozcamos e1 

rol protag6nico de las administraciones norteamericanas so--

bre los procesos pol:!ticos, econ6micos y sociales en Am~rica 

Latina y el Caribe, no se puede concluir que fue es el Gn.!, 

co causante de la problem~tica o crisis pol:!tica y del poco 

arraigo entre los votantes que tuvieron o tienen los parti--

dos de izquierda o nacional-progresistas en toda esta región. 

En ta1 sentido, no hay que olvidar, desde que surgió el blo

que soviético como tal, y en especffico, el apoyo y las l~-

neas ideológicas que dictó el Partido Comunista de la unión 
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Soviética, muchos partidos comunistas, social.istas, de l.ibe

raci6n nacional. o simp1emente progresistas, basaron muchas -

de sus esperanzas en l.ograr un ~xito pol.~tico en el. respal.do 

que este pa:Ls pudiera proveerl.e en situaciones espec~ficas -

en el. desarrol.l.o de sus proyectos pol.~ticos y econ6micos y -

de l.a perene amenaza que Washington ve:La del. "pel.igro" de -

l.os avances del. social.ismo mundial.. Esta percepci6n prácti

camente se convirti6 en un dogma y no s6l.o fue privativa de 

América Latina y el. Caribe, sino tambi~n en gran parte de 

l.os pa:Lses que ten:Lan propuestas de estas caracter:Lsticas 

cercanas a el.l.as, excepto en aquel.l.os l.iderazgos de izquier

da que como en China Popul.ar, Al.bania, Hungría, etc; desarr~ 

11aron su propia perspectiva de socia1ismo. 

En un momento histórico en que 1os conf1ictos entre Es

te y Oeste se agudizaron, 11eg6 a1 1iderato de1 Partido Com~ 

nista de 1a Unión soviética (PCUS), un 1i:der más "'joven .. que 

sus antecesores Brezhnev, Andropov y Chernenko, trayendo co~ 

sigo todo un paquete nuevo de ideas y propuestas que en def~ 

nitiva transformar~a a1 pa~s más grande --en extensión terr~ 

toria1~ de1 mundo y 1a segunda potencia p1anetaria. En - -

efecto, para e1 mes de febrero de 1985 Mijai1 Gorbachov acc~ 

di6 a 1a si11a presidencia1, además de Secretario Genera1 -

de1 PCUS, de un sistema po1i:tico que ped~a a.gritos renovar

se para no destruirse (esto es, como potencia internaciona1 

y como cong1omerado po1ítico de cientos de naciona1idades). 

... 
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La 11egada a1 poder de Gorbachov se dio en un contexto inte~ 

no sombr~o y de pocas expectativas de mejoramiento socia1 e~ 

tre e1 n0c1eo de 1a pob1aci6n sovi~tica. El nuevo l~der 

ericontr6 desde el principio de su gestión administrativa, 

con la oposición y obstrucción de los mandos medios del par-

tido ~y altos tambi~n que beneficiaban del "status quo"-, 

con un deterioro acelerado de la actividad econ6mica y un r~ 

zago considerable, a nivel tecno16gico-industria1, en re1a-

ci6n a los Estados Unidos y otros países del mundo occiden--

tal. 

Gorbachov, ante este panorama deprimente su país, d~ 

cidi6 tomar una serie de medidas que tuvieron la intención -

de sacar a esa potencia de la inercia que por d6cadas había 

socavado e1 desarro11o interno. En tal sentido, y para im--

pactar y darse a conocer Occidente, presentó una serie de 

propuestas sobre contro1 de armamentos, que incluyó la cong~ 

1aci6n uni1atera1 de pruebas nucleares hasta fines de 1985. 

Adem~s, ofreció retirar misiles de las Fuerzas Nucleares Tá~ 

ticas (FNT) de Europa Oriental; aceptó celebrar una cumbre -

con Reagan sin condiciones previas e impulsó nuevas facetas 

dentro de 1a diplomacia de 1a URSS, entre ellas el desarro--

110 de sus relaciones con una serie de pa~ses alejados de la 

confrontación Este-Oeste. <72 > Estas actitud_es innovadoras, 

sin duda, abrieron a los soviáticos nuevas v~as diplomáticas 

(72) Cfr. Fred Halliday, Génesis de la Segunda Guerra Fría. pp. 224-2~5 . 
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que nunca se hab~an intentado, en aras de diversificar sus -

v~ncul.os económicos y po1.!.ticos con el. exterior. Esto, por 

supuesto, no significaba que 1as redes de control. sobre l.os 

pa~ses que componfan e1 b1oque sovi~tico (Europa Oriental., -

en particu1ar), se fueran a af1ojar. En esa perspectiva, el. 

probl.ema más serio que ten.!.a l.a URSS en esa región era el. d~ 

saf.!.o que l.e presentó 1a oposición obrera pol.aca, nucl.eada 

en torno al. sindicato Sol.idaridad, pero ~ste, sin embargo, 

consiguió ''v.!.as de sol.ución'' a1 imponerse l.a l.ey marcial. en P~ 

1onia en noviembre de 1981. Esta medida "posibil.it6" que se 

control.aran l.as manifestaciones de protesta de l.a pobl.aci6n 

por un tiempo, m~s no el. descontento que exist.!.a con el. r~g~ 

men de facto. No hay que o1vidar* además, que Po1onia fue -

uno de 1os "issues" importantes que el. gobierno nortea.meric~ 

no exp1ot6 ideológicamente con efectividad, en contra de1 -

b1oque pol.~tico antagónico y de su sistema de vida total.ita

rio. Poco se sospechaba en esos momentos de qu6 manera iba 

a cu1minar ese proceder del. liderato soviOtico. En tanto, -

1as campañas a favor de1 respeto de 1os derechos humanos en 

Polonia arreciaban y l.a adopción de una "democracia plena" 

eran peticiones diarias de 1a prensa y medios de comunica- -

ci6n en general. de Occidente. La ""'Cínica"' forma de contra

rrestar esa campaña, seg'Cin 1a l.6gica de l.a '"nomenkl.atura .. s~ 

viética y l.os mil.itares en Pol.onia, fue e1 estado marcia1. 

El. apoyo a reg~menes social.istas en el. Tercer Mundo* y 
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que en esos momentos estaban inmersos en e1 rechazo de 1os -

ataques ideo16gicos de otros pa:tses y/o movimientos disiden

tes, comenzó a moderarse por parte de1 PCUS. Para cuando -

Gorbachov accedi6 a1 poder en 1985, hab!a seis pa~ses, fuera 

de Europa Orienta1, dec1arados a1iados de 1os sovi~ticos: -

Mongo1ia, Vietnam, Laos, Camboya, Afganistán y Cuba.< 73 > Es

tos pa~ses eran dirigidos por partidos comunistas prosovi~t~ 

cos y en aque1 entonces recib!an e1 85% de 1a ayuda exterior 

que otorgaba 1a URSS. Sin embargo, aunque a1gunos de estos 

p.;.:tses ten:tan conflictos sumamente serios con grupos contra

rrevo1ucionarios (Camboya y Afganistán, por ejemplo), o ame

nazas ve1adas de otros pa!ses (Cuba por Estados Unidos), 1a 

URSS no fue más a11á de ese sostén económico y no se compro

meti6 a ayudar o intervenir directamente en caso de una inv~ 

si6n mi1itar norteamericana. Sin duda, a1 tomar esta deci-

si6n, 1os cuadros y dirigentes soviéticos que en 1a d~cada -

de 1os ochenta tuvieron injerencia en 1a toma de decisiones 

po1!ticas importantes, determinaron que era más 1o que 

perd~a a nive1 de1 prestigio de1 pa~s y 1a economía en gene

ra1, que apoyar incondicionalmente a dichos reg~menes. La -

caute1~ en 1a toma de posici6n y e1 no invo1ucramiento 

conflictos de1 Tercer Mundo se pcrfi1aba como 1a postura más 

"idónea" en e1 nuevo planteamiento de sus relaciones con Oc-

cidente. E11o se demostr6 fehacientemente con 1os casos de 

(73) ~, P• 225. 
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Nicaragua, Granada, Etiop~a, Mozambique y Yemen de1 sur. <74 > 

Con todo, esta po1!tica de bajo perfi1 de 1a Unión Soviética 

ten!a e1 firme propósito de no desgastar más 1a imagen de1 -

pa~s en e1 exterior en 1os enfrentamientos con Estados Uni--

dos e intentar proyectar su forta1eza en su área "'natural." -

de inf1uencia: Europa Orienta1. 

1.6.1. HACIA LAS CAUSAS DEL DETERIORO ECONOMICO, POLITICO E 
IDEOLOGICO DEL BLOQUE SOVIETICO 

El. desarrol.l.o de un proceso po1!tico est~ expuesto --más 

si se trata de uno que se considere respuesta al.terna al. ca

pital.ismo- a c'r!ticas constantes debido a 1os comp1icados -

probl.emas que tiene que enfrentar y a l.as decisiones y medi

das controversia1es que va ejecutando sobre l.a marcha. En -

ta1 sentido, 1a evolución de1 socia1ismo en 1a URSS se con

front6 con situaciones sumamente comp1ejas (no s61o a nivel 

interno, sino tambi~n a1 tener que justificar constantemente 

muchas de sus po1~ticas a 1a comunidad internaciona1) . El -

orden po1~tico que surgió el mundo a partir de 1945 (fin 

de la Segunda Guerra Mundial), encontr6 u dos "modelos" de -

organización socioccon6mica irreconciliables en muchas de --

sus bases constitutivas fundamentales. Los ataques de uno -

hacia el otro -en un contexto de confrontac_i6n ideológica, 

pol~tica, militar y estrat~gica~ fueron muy severos e inc1~ 

(74) Xbid, p. 226. 
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so, mantuvieron a 1a humanidad a1 borde de un enfrentamiento 

definitivo, es decir, 1a guerra nuclear. No obstante, en e!!_ 

ta guerra entre Este y Oeste (Guerra Fr~a) e1 bloque socia-

l.ista poco pudo realizar ~a nivel socioecon6mico y po1~ti-

co-- para superar a occidente en dicha pugna. Si a1 inte- -

rior de 1a Uni6n Soviética siempre hubo problemas y situaci~ 

nes Po1~ticas dif~ci1es ~como 1o estab1eci6 con claridad --

Gorbachov en su obra Perestroika~ que impidieron tratar con 

efectividad e1 reclamo de libertades individuales, la efi- -

ciencia de los servicios pQblicos y la calidad en la produc-

ci6n en bienes de consumo, el..l.o, a su vez, "sirvió" para ad~ 

l.antar la impugnación de todo el. sistema soviético que real~ 

zal:>an 1os enemigos po1.:tticos de 1a 11amada "nomenk1atura", -

es decir, 1a c1ase en ei poder. 

Dentro de este contexto, adem~s, 1a campaña ideo16gica 

y po1.!.tica que desarrol.16 Occidente en contra de1 "comunismo 

internaciona1" durante cuatro d~cadas en e1 marco de 1a Gue-

rra Fr.:ta, hizo me11a ~entre otros factores~ en e1 desarro-

110 del proyecto socialista, 1as 1uchas de 1iberaci6n nacio

nal. (a1 menos las que fueron bloqueadas por Estados Unidos y 

1as potencias co1onia1es) y en fin, en contra de todo 10 que 

fueran causas progresistas y movimientos vanguardistas. To

do este ideario que impu1saba las transfortna9iones sociales, 

se consideraba "atentatorio" contra el orden burgu~s existe.!}_ 

te y "ten~a•• como prop6sito final, "crear .. cabezas de playa 
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para el "avance soviético" y "destruir" todo e1 "sistema de 

vida democrático". Vendiendo e1 discurso ideo16gico antico

munista y de 1a penetración sovi~tica en e1 Tercer Mundo, se 

hizo m~s f§ci1 1a tarea a Estados Unidos y a Occidente en g~ 

nera1, de iniciar y justificar una Segunda Guerra Fr!a. Una 

de las causas más utilizadas por los idc61ogos del Pentágono 

tuvo que ver con el señalamiento de que la Unión Sovi~tica -

se estaba rearmando aceleradamente y que, en consecuencia, -

significaba que si Estados Unidos no destinaba más recursos 

econ6micos, t~cnicos y cient!ficos, pronto '"quedar!a en des-

ventaja nuclear" con respecto al "enemigo". Este aserto, en 

definitiva, abonó a la proyección ideo16gica de 1os neocon-

servadores, conservadores tradiciona1es y 1a Nueva Derecha, 

de que se impon~a c1 aumento en e1 gasto mi1itar de Estados 

Unidos. 

Más atln, e11o era, segan estos ide61ogos derechistas, -

1a Gnica manera de asegurar que c1 país no fuera atacado en 

cualquier moniento por el llamado ··~mperio dc1 mal'', refirié~ 

dese, c1aro está, a 1a Uni6n Soviética. No obstante, y a p~ 

sar de este elemento central del discurso Republicano para -

recup~rar el poder en 1980, hubo otros factores que coadyuv~ 

ron a desarrollar 1a ofensiva ncoconservadora contra la cla-

pol~tica sovi6tica. En un marco distinto el. aspecto -

al. "trato" al. Kremlin, avanz6 la idea de que la política ex

terior de Washington no debta ser m~s la contenci6n, sino --

... 
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que 1a tónica debra dirigirse a revertir (ro11 back) defini

tivamente todo e1 proceso social, po1~tico, econ6mico, ideo-

16gico, mi1itar y cu1tura1, que por poco m~s de setenta años 

se hab!.a imp1antado en 1a cuarta parte de 1a extensi6n terr~ 

toria1 de nuestro planeta. Estábamos asistiendo as!. a1 nac~ 

miento de 1a Doctrina Reagan. 

Es preciso señalar que desde que se produjeron 1as in-

tervenciones soviéticas en Ber1~n en 1953, 1a de Hungrra en 

1956, 1a de Checos1avaquia en 1968 y tambi~n 1a de Afganis-

tan en 1979, se afinaron con mayor precisi6n 1os argumentos 

de1 discurso anticomunista por parte de Occidente o "Mundo -

Libre", y que resultaron "id6neos" para caracterizar a1 su-

puesto ''para!.so obrero'' --entre 1a opinión pdb1ica- corno un 

sistema pol.:ttico que se "dedicaba" excl.usivarnente a reprimir 

a. su "oposici6n•• interna y que ten:ta a sus ciudadanos ºsub

sistiendo" bajo un estado de vida "tota1itario". 

Toda esta situación, inc1uso más ade1ante criticada por 

el. propio Gorbachov, en consecuencia, irnpidi6 e1 1.ibre desa

rro11o de 1a.s aptitudes humanas, 1o que a 1a 1arga fomentó -

1a indo1encia, 1.a pasividad y 1a frustración, tanto en 1a e~ 

fera productiva como en 1a vida social. en general.. Aunque -

1.os mecanismos ideol.6gicos de 1a Guerra Fría en contra de 1.a 

forma de vida en 1a Unión SoviAtica y en el. bl.oque social.is

ta intentó modificar (básicamente en 1.os pa~ses fuera del. d2 

minio comunista directo del. Kreml.in, aunque tampoco era el. -
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caso de China) en a1go el. f~rreo control. del. "aparatik" 

l.a vida cotidiana, no se percib!a una pronta l.iberaci6n o -

afl.ojamiento de l.as estructuras autoritarias comunistas ha-

cía l.os ciudadanos. En tal. sentido, pues, resul.t6 sencil.l.o 

a Occidente retomar l.a bandera de que en dicho "sistema tot!!_ 

l.itario", se daba poca ninguna participación de l.as masas 

en l.a toma de decisiones ~aunque igual. ocurre J.a l.l.arnada 

"democracia capital.ista"- y sirviO como argumento central. -

para denigrar al. social.ismo en pa!ses donde al.gunos partidos 

comunistas o social.istas pintaban al. "para!so obrero .. como el. 

sistema pol.!tico ideal.. Como hecho histórico, l.as d~cadas -

post-l.eninistas vieron el. encaprichamiento de una el.ase bur2 

cratizada enquistada en 1as estructuras de privilegios y ve~ 

tajas para e11os, pero negó e1 acceso a 1a población a otros 

estadios en 1a participación de 1as riquezas producidas (qu~ 

z~s m~s a11~ de los satisfactores b~sicos) y de la gesti6n -

social real. 

La nueva pol~tica de Gorbachov aunada a una campaña fu

riosamente anticomunista, impidió una intervenci6n sovi~tica 

directa en Polonia donde, además, 1a comunidad internacional 

abo96 por solución polrtica interna que s61o fuera 11ev~ 

da a cabo por los propios polücos. En tanto, el discurso -

ideo16gico anticomunista denunciaba que 1a forma "realista" 

de los sovi~ticos en tratar la situación polaca, no era una 

solución democrática de los comunistas, sino una forma de P2 

·-
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sici6n "oportunista .. para mejorar su imagen de "dict~dores". 

Sin duda, dec:Can l.os ide6l.ogos norteamericanos, esa segu~a 

siendo una el.ase po1.:Ctica que continuamente produc![a "des

Prestigio" y .. denigración .. a todo su pueb1o. Los cañones -

apuntaban hacia el. Kreml.in. Fue en ese contexto que l.os es

trategas de Washington l.anzaron otra campaña pol.~tico-ideol.~ 

gica para acentuar l.as debil.idades de l.a URSS y crearl.es as![ 

mayores difucul.tades. La l.6gica norteamericana del. "rol.1- -

back" enfantizar:Ca en nueva carrera armamentista que, de 

seguirl.a tambi6n l.a Unión Sovi~tica, iba a causar un caos t~ 

tal. en su sistema económico e imposibil.itar![a real.izar l.a e~ 

perada cal.idad'en l.a producción de bienes de consumo y l.a 

anhe1ada eficiencia en 1os servicios estatales hacia 1a po-

b1aci6n, 1o que, por ende, provocar~a mayor descontento y 

desesperanza entre 1os diversos sectores de 1a sociedad. 

Mientras, 1as tensiones po1~ticas internas eran explotadas -

con gran pericia por los medios propagand~sticos e ideo16gi

cos de Occidente, otros planificadores de po1~tica exterior 

en Estados Unidos percibieron en 1os conflictos de carácter 

naciona1ista en la URSS, un elemento social explosivo de co~ 

secuencias inimaginab1es. Fomentando 1as contradicciones -

propias de esos naciona1ismos con e1 ejercicio de1 poder de 

manera arrogante por parte de la burocracia de1 PCUS, pensa

ban, se dar~a protagonismo directo a naciones que reclamaban 

su independencia 1o que, a corto plazo, permitir~a socavar -
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1.a ºunidad" social.ista que se impon:r.a desde el. Kreml.in.. As~, 

pues, como nuevo instrumento de Guerra Fr:r.a, se recurri6 a -

promover l.a soberan~a de l.as diversas nacional.isdades soviA

ticas con el. anico prop6sito de destruir a l.a URSS .. 

El. PCUS, de otro l.ado, iba perdiendo cada vez más apoyo 

de antiguos partidos comunistas y social.istas al.iados.. Ya -

para el. momento en que Gorbachov hab~a accedido a l.a direc--

ci6n de partido, muchas agrupaciones comunistas en Europa 

occidental. eran severos cr:r.ticos de l.a situaci6n interna de 

l.a Uni6n Sovi~tica y de 1.a poca fl.exibil.idad pol.:r.tica que d~ 

mostraba 1.a el.ase en el. poder en este pa~s.. La caracter:r.st~ 

ca principal. de estos partidos comunistas europeos era su r~ 

chazo insistente a1 11amado centra1ismo democr~tico ~1 bu

rocratismo corruptor de 1a nomenk1atura~ que tanto denues--

tos 1es propició, y en 1a mayor:í.a de 1os casos, su "nueva" 

postura ~de 1os antiguos partidos a1iados~ se fincaba en -

1os principios de1 proyecto o proyectos socia1dem6crata{s), 

muy cercano a 1as estructuras po1:í.ticas, económicas e ideal~ 

gicas de 1os partidos burgueses. Se pod~a sugerir en ese e~ 

e 

tonces que ante 1a poca uti1idad de1 sistema autoritario de1 ·-

socia1ismo rea1 para enfrentar 1a seria magnitud de los pro

blemas socia1es y económicos de sus pueb1os, se comenzaron a 

derechizar las posturas pol:í.ticas de los partidos comunistas 

europeos ~en realidad, un gran n'Wnero de ellos~ los cuales 

se inclinaron a asumir un perfil pragmático o de moderación 
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rea1ista. Sin embargo, este cambio de actitud de diversos -

partidos comunistas europeos, no caus6 mayor inquietud en e1 

seno de1 PCUS, que siguió cerrado a1 debate po11.tico-ideo16-

gico democrático y en donde siguió vigente el. control. centr~ 

1izado de su 1iderato y 1as purgas de 1os pretendidos refor

madores de1 partido. 

Para 1os partidos comunistas que hab~an transitado ha-

cía posiciones esencia1mente socia1dem6cratas, resu1t6 más -

senci11o des1igarse de 1os componentes ideo16gicos principa-

1es de 1a Guerra Fr~a ya que no se encontraban bajo 1a esf e

ra de contro1 de1 PCUS y no pod1.an ser catal.ogados ya como -

c1ásicos "tontos Gti1es" de l.as 1abores pol.1.ticas que se di.=_ 

taban desde l.a Secretar1.a Genera1 de dicho partido. En ta1 

sentido, pudieron tener mayor 1ibertad en cuanto a1 ofrecí-

miento de su "nueva" p1ataforma po1!ttica (armon!.a dentro de1 

capita1ismo con justicia socia1), que era ma.s "atractiva", a 

su juicio, que 1os ofrecimientos obso1etos estatizantes de 

1os partidos de izquierda tradiciona1es. Otro e1emento que 

en este periodo de cambios vertiginosos ayud6 a al.llnentar e1 

"prestigio" de 1os partidos socia1dem6cratas en Europa, fue 

e1 ingreso de ciertos sectores de 1os movimientos socia1es -

más importantes en aque1 momento (eco1ogistas, homosexua1es, 

peticionarios de trabajo y vivienda, etc.) a 1as estructuras 

partidarias ~c1aro está, como corrientes de opinión y de r~ 

1ativo peso po1!ttico y no como dirigentes ni cuadros de im--
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portancia centra1~ l.o que posibil.it6 que estos partidos se 

proyectaran ante l.a sociedad con nive1es de innovación y de 

paso, dando una "l.ecci6n" de democracia a toda l.a estructura 

ortodoxa de muchos partidos comunistas que no quer~an incor

porarse a l.a ol.a de renovaci6n ideol.6gica internacional.. 

En resumidas cuentas: 

11 
.... el. cambio gl.obal. hacia la derecha en 

l.os pa~ses capital.istas avanzados duran
te l.a al.tima parte de l.os años setenta -
[y ochentas] no fue, por el.l.o, una res-
puesta a un reto incrementado de l.a IZ-
QUIERDA, organizada y •autónoma•, SINO -
que más bien l.e faci1it6 el. modo en que 
esta izquierda ya hab~a sido bl.oqueada -
en grado considerabl.e ... (75) 

Ese dogmatismo histórico impidi6 varios partidos com~ 

nistas europeos (1os que no se "modernizaronº) tener mayor -

qrado de respuesta a 1a ofens~ya ideológica que Occidente ªE 

ticu16 en e1 contexto de una Segunda Guerra Fr~a. Un siste

ma inf1exib1e de organización po1~tica y en 1a toma de deci

siones trascendenta1es, nu1a participación partidista de 1os 

obreros y de 1os inte1ectua1es y 1a errónea se1ecci6n de los 

verdaderos enemigos, fue decisivo para propiciar 1a revue1ta 

po1~tica que protagonizaron 1os pueb1os de Europa Orienta1 y 

en 1a propia Unión Soviética, que desembocar~a, a fines de 

1991, en 1a desaparici6n de1 b1oque pol~tico,_econOmico, --

ideo16gico-cu1tura1 y mi1itar de 1a parte antagónica a 1as 

(75) ~· pp. 157-150. 

-



121 

democracias de Occidente desde l.a terminación de 1a Segunda 

Guerra Mundial.. 

1.6.2. LA PERESTROIKA Y EL GLASNOT 

Fue en e1 marco de esta crisis de los partidos comunis

tas y de la ideol.og~a del. socialismo mundial, cuando se pro-

dujo la e1ecci6n de Mijai1 Gorbachov como nuevo Secretario -

General del. PCUS. Segdn nos dice el. mismo Gorbachov, el PªE 

tido hizo un an~l.isis cr!tico de la dif!cil situaci6n del --

pa!s y de la ideol.og!a socialista en todos sus aspectos ~p~ 

ra mediados de ,la d~cada de los ochenta~ y, en consecuencia, 

se formuló "esta poll:tica de percstroika o reestructuración; 

una pol!tica de aceleración del progreso social y económico 

del pa!s y de renovaci6n de todas l.as esferas de la vida" .. <76> 

En su trabajo, Gorbachov establece que 1a mayor preocupación 

de 1os 1~deres soviéticos es reducir los riesgos de un con--

f1icto nuclear. E11o es parte esencia1 de la fi1osof~a de -

la perestroika. A1 respecto añade, 

"La po1~tica debe basarse en rea1idades. 
Y hoy, la más formidable realidad mun- -
dial son los bastos arsenales militares, 
tanto convencionales como nucleares, de 
los Estados Unidos y de 1a Uni6n Sovi~t~ 
ca. Eso otorga una responsabilidad espe 
cia1 a nuestros dos pa~ses frente a todO 
e1 mundo. Conscientes de este heCho, --

(76) Cfr. Mijaii Gorbachov, Perestroikar Ed. Diana, Méxicor 19B7r p. 9. 
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buscarnos genuinamente mejorar 1as re1a-
ciones sovi~tico-norteamericanas, y a1-
canzar por 1o menos e1 m~nimo de entend~ 
miento mutuo necesario para reso1ver pr2 
b1emas que ser~an crucia1es para e1 fut~ 
ro del mundo." (77) 

Estas dec1araciones nos demuestran que el liderazgo so-

viético que se reun~a torno a Gorbachov iba adquiriendo -

una actitud cautelosa y de moderaci6n en el discurso antag6-

nico contra Estados Unidos, que los llevar~a a renovar su r~ 

1aci6n con el mundo capitalista. Esta actitud, obviamente, 

no era compartida por todo el liderato y cuadros medios del 

PCUS, cuyo enfoque ortodoxo comenzar~a chocar con la vi- -

sidn renovadora gorbachoviana casi de inmediato. No obstan

te, y a pesar de los vientos de confrontación a nive1 inter

no, 1a actitud de diá1ogo que ten~a e1 nuevo 1~der soviético 

abri6 1as puertas para que ambas potencias comenzaran a tra

bajar por e1 desarme y 1a paz mundia1. 

G0rbachov, no sabemos si de manera ingenua o provocati-

va, estab1eci6 que 1a perestroika se producir~a dentro de --

una sociedad que estaba .. madura para e1 cambio". Dicha pro-

puesta de cambio surgi6, además, debido a 1os procesos de m2 

dificaciones po1~ticas en 1as sociedades socialistas, y 1as 

exigencias de transformaci6n en amp1ios sectores de 1os pue

b1os de1 b1oque de1 Este, que se presentaron a partir de 1a 

segunda mitad de 1os setenta. Con e11o vino 1a acumu1aci6n 

(77) ~ .. p. 11. 

e 
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de probl.emas que se hab~an mu1tip1icado por muchos años, sin 

que se hubiera resuelto uno de e11.os satisfactoriamente. La 

sociedad estaba paral.izada~ Seg~n el. secretario general. del. 

PCUS, una especie de "mecanismo de freno" afectó el. nivel. de 

desarro11.o econ6mico y social. en un marco donde los avances 

cient~ficos y tecnol.6gicos se hac~an más evidentes --en gran 

manera como una panta11a engañosa~ pero que, sin duda, no -

11egaban ~sus benefi~ios~, al. grueso de l.a pobl.aci6n. En

tre l.os factores que nos explican este rezago de l.a Uni6n S~ 

vi6tica, al. mismo Gorbachov esboza el. panorama económico que 

acompañ6 al. mismo~ 

"Al. anal.izar l.a situación, primero descu 
brimos una desacel.eraci6n del. crecimien= 
to económico. En 1os 01timos quince - -
años, la tasa de crecimiento de 1a renta 
nacional declinó en más de 1a mitad y pa 
ra comienzos de los ochenta hab~a ca~do
a un nivel cercano a1 estancamiento eco
nómico. un pa~s que alguna vez se hab~a 
acercado r~pidamente a 1as naciones avan 
zadas dc1 mundo, comenzó a perder posi-= 
cienes. Además, 1a brecha en 1a eficien 
cia de producción, calidad de 1os produC 
tos, dcs~rro11o cient~fico y tecno16gic0, 
1a producción de tecno1og~a de punta y -
e1 uso de técnicas avanzadas, comenzó 

0 extenderse, y no a favor nuestro.•• (78) 

Para e1 1~der soviético, 1a sociedad hab~a resentido e1 

retraso en t~rminos de desarrollo tecnológico, personal y de 

calidad de1 trabajo. En un intento de revertir dicha situa-

(78) Ibid, pp. 17-18. 
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ci6n, se ap1icaron diversos mecanismos: se iniciaron 1os pa-

9os de bonificaciones y se instrumentaron "toda c1ase de in-

centivos desmesurados". Vicios que se desarro11aron de esta 

situación, fueron 1a práctica de inf1ar 1os informes, e1 

mento de actitudes parasitarias, disminuyó 1a ca1idad de tr!!_ 

bajo y se 9enera1iz6 1a mentalidad de nivelar salarios. Fue 

obvio que esta indolencia en e1 proceso productivo y en 1a -

esfera burocr~tica, propici6 e1 11amado estancamiento a1udi-

do por Gorbachov ya que no hab~a una simetr!a entre 1o que -

se produc~a (de mala calidad) y e1 consumo del p~b1ico, que 

por necesidad adquir~a una producción de bienes de consumo 

de 1a peor calidad. E11o a1ter6 negativamente e1 nivel de 

calidad de vida del. pueb1o sovi~tico. 

Se reconoc!a que l.a econom~a de1 pa~s no ten!a señal.es 

de estW\ul.o, precisamente por 1a situaci6n antes descrita. -

Adn ni 1a venta de enormes cantidades de petr61eo y de recuE 

sos de energ~a y materias primas, ayudó a pal.iar el. debacle 

sovi6tico. Lo que se obten~a en ventas se util.iz6 para ata

car 1os probl.emas de1 momento "en l.ugar de util.izarse para 

modernizar l.a econom!a o en ponerse al. d~a tecnol.6gicamen

te". <79 > Era el.aro ya para Gorbachov que el. atraso de d~ca
das no pod!a resol.verse con medidas a l.a carrera. y que ten

dr!a que recurrirse a una revol.uci6n de l.a ~roducci6n y de -

(79) ~· p. 19. 
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1as actividades de 1os obreros para conseguir ese prop6sito 

anhe1ado. 

Inc1uso se produjo e1 absurdo de que e1 mayor productor 

de1 mundo de acerO, de materias primas, de combustib1es y -

energ~a, ten~a déficit de e11os por 1a ineficiente uti1iza-

ci6n y por e1 derroche. La URSS, uno de los mayores produc-

torea de granos para a1imentos, tuvo que verse en la necesi-

dad de comprar millones de toneladas de cereales para forra

je. El pa~s que ten~a la mayor cantidad de m6dicos y camas 

de hospitales por millar de habitantes, presentaba un cuadro 

deficiente en servicios de salud. La tecnolog~a sovi~tica -

pod~a viajar al.espacio y poner satélites en órbita, pero -

era incapaz de producir enseres domésticos de gran calidad. 

Todo e11o, como factor econ6mico, repercutió negativamente -

sobre los valores ideo16gicos y morales del pueblo sovi~ti-

co. (SO) Las perspectivas, sin duda, eran catastróficas a n~ 

ve1 de 1a cotidianidad. Como consecuencia de e11o, aumentó 

e1 a1coho1isrno, 1a drogadicci6n, e1 crimen y se adoptaron e~ 

ti1os de vida cu1tura1mente diferentes a 1a idiosincrasia 

de1 pueblo sovi~tico, que 1a postre ayudaron en 10 abs~ 

1uto, a elevar su calidad de vida. 

Otra de 1as consecuencias de 1a crisis interna de 1a --

Uni6n sovi~tica permitió que en ciertos niveles administrat~ 

vos de1 pa~s surgiera 

(80) Xbid, p. 20 • 
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.... un desacato al.a 1ey y se fomentó -
l.a adul.aci6n y el. soborno, el. servil.ismo 
y l.a gl.orificaci6n. La gente trabajado
ra estaba justamente indignada ante el. -
abuso de poder, l.a supresión de l.a cr~ti 
ca, l.as fortunas mal. habidas, y en al.gu= 
nos casos, incl.uso, se hizo c6mpl.ice --o 
fue organizadora- de actos criminal.es .. " 
(81) 

Seg1ln Gorbachov, el. anál.isis "imparcial. y honesto" que hizo 

el. nuevo l.iderato del. PCUS, confirmó que el. pa~s estaba al. -

borde de l.a crisis total.. El.l.o fue anunciado en l.a reunión 

pl.enaria del. Comit~ Central. en abril. de 1985, l.o que dio in~ 

cío formal.mente a l.a "nueva estrategia .. de desarrol.l.o y ava_!l 

ce del. pa~s: l.a pcrestroika. Esas propuestas que se esboza

ron en l.a reunión pl.enaria del. PCUS, entre otras muchas, 11~ 

g6 a 1a conc1usi6n de que 1as prioridades de1 país estaban -

dirigidas a una reorganización estructurai profunda de 1a 

econom~a, 1a reconstrucciOn de 1a base materia1 de1 pa~s, e~ 

fatizar en nuevas tecno1og~as, cambiar e1 enfoque en 1a po1~ 

tica de inversión y fomentar a1tos nive1es de exce1encia en 

1a dirección. En otras pa1abras, 1a visi6n de 1os dirigen--

tes sovi~ticos ten~a que estar necesariamente por 1a "ace1e

raci6n de1 progreso cient~fico y tecno16gico. '' <92 > 

No obstante, para intentar conseguir estas metas, e1 --

mismo Gorbachov estaba consciente de que no se iban a poder 

reaiizar si no hab~a una capacidad real de cambio de mental~ 

(81) I:bid, p. 22. 
(82) I:bid, p. 28. 

.... 
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dad ideo16gica y tambián de evo1uci6n progresista de 1as es

tructuras po1~tico partidistas. Porque 1as necesidades de1 

pa1s 10 dictaban de esa manera, e1 1~der de1 PCUS estab1ec~a, 

"Ahora estamos firmemente convencidos de 
que so1amente a trav~s de1 desarro11o -
constante de FORMAS DEMOCRATICAS intr~n
secas a1 socia1ismo y a trav~s de 1a ex
pansiOn de1 autogobierne, podemos hacer 
progresos en 1a PRODUCCION, LA CIENCIA y 
LA TECNOLOGIA, 1a cu1tura y e1 arte y en 
todas 1as esferas socia1es. Esa es 1a -
Gnica forma en que podemos asegurar una 
discip1ina consciente. LA PERESTROIKA -
misma s61o puede a1canzarse a trav~s de 
1.a democracia .. " (83) 

En este sentido, Gorbachov se demostr6 partidario de que 

a1 individuo, dentro de1 socia1ismo, se 1e permitiera e1 d~ 

sarro11o de su máximo potencia1 en beneficio de 1a sociedad, 

pero, eso s~, con un mayor grado de 1ibertad democrática co

mo nunca antes e1 propio sistema hab~a permitido. Las opci~ 

nes que ten~a 1a URSS, obvio, eran muy pocas y ~sta se pre--

sentaba como 1a más viab1e en un momento de tanta incertidu~ 

bre y en un contexto de subestimación a1 potencia1 de 1as ªE 

titudes de 1os diversos componentes de 1as capas socia1es. -

E11o s61o ser~a 1ogrado, segdn Gorbachov, con 1a ap1icaci6n 

de 1as medidas que propon~a 1a perestroika. 

Entre 1os diversos aspectos que contemp1aba este proce

so renovador, e1 secretario genera1 de1 PCUS expresaba que -

1a perestroika, 

(83) ~· p. 33. Enfasis mío. 
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significaba iniciativa para 1as ma
sas. Es e1 amp1io desarro11o de 1a demo 
cracia, 1a autonom~a socia1ista, e1 im-= 
pu1so de 1a iniciativa y e1 esfuerzo - -
creativo, mejoramiento de1 orden y 1a -
discip1ina, más transparencia en ia in-
formaci6n (GLASNOT) , cr~tica y autocr~ti 
ca en todas 1as esferas de nuestra socie= 
dad. Es e1 respeto máximo por e1 indivi 
duo y 1a mayor consideracidn por su dig= 
nidad persona1. La perestroika es 1a -
comp1eta intensificación de la econom~a 
sovi~tica, el RENACIMIENTO y desarro1lo 
de los principios del centralismo demo-
crático en el manejo de la econom~a na-
ciona1, la introducción genera1 de 1os -
m~todos econ6micos, la renuncia a la ges 
ti6n a base de órdenes y por métodos ad'= 
ministrativos, el est~mulo total a la in 
novacidn y a la iniciativa socialista ... -
(84) 

En adición, la perestroika, segGn nos la describe Gorb~ 

chov, significaba que hab~a que retomar los métodos cient~f~ 

coa, es decir, que los adelantos cient~ficos sirvieran para 

incidir en la instrumentación de este nuevo proyecto pol~ti-

co. Dentro de 1as nuevas iniciativas, tendr~a que ejecutar-

se un balance p1eno entre esos adelantos cient~ficos y la -

econom~a centra1mente planificada. Uno de 1os énfasis prio

ritarios de la perestroika era elevar el nivel de vida de la 

pob1aci6n, remiti~ndose a los servicios, a un mejor sistema 

de eficiencia para el pueblo y abogar por un enriquecimiento 

en e1 túnbito cu1tura1 y espiritual. Este G1timo factor ir~a 

encaminado a borrar ios 1astres que 1a falsa ~tica socialis-

(84) ~, p. 36. Enfasia ml'.:o. 
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ta incul.c6 a 1a sociedad y que tan dañina resu1t6 a 1a misma. 

La justicia social. tendr.!.a que acompañada de l.as "pal.a-

bras y l.os hechos, derechos y deberes. Es l.a el.ecci6n del. -

trabajo honesto, al.tamente cal.iticado, l.a superación de l.as 

tendencias a equiparar l.a remuneraci6n y el. consumismo." (SS) 

Para Gorbachov no cab~a duda de que este intento por r~ 

estructurar a su pa~s en todos l.os aspectos, ser~a dif.!.cil., 

trabajoso y tedioso. Durar~a muchos años, esto, el.aro está, 

pensando en que l.as condiciones fueran ideal.es para desarro

l.l.ar el. mismo. La perestroika unir~a al. social.ismo con dem2 

cracia y revivir~a el. concepto l.eninista de l.a construcci6n 

social.ista, en 1a teor~a y en l.a práctica. Sin embargo, es-

tos par¿lmetros idea1es, de posi.b1e trabajo de1 1!der sovi~t~ 

co, tendr~a que enfrentarse a un aparato burocrático gestado 

y desarro11ado d(icadas atrás y cuya "virtud" estaba fincada 

en e1 apoyo mutuo de 1os intereses creados y no en e1 servi

cio pdb1ico a 1a sociedad sovi6tica. Ese se convirt16 en e1 

verdadpro reto de Gorbachov. E1 era consciente de esta si--

tuaci6n, pero aqu~ cabe 1a pregunta de ¿qué hacer?: intentar 

transformar a 1a sociedad o dejar 1a oportunidad, desde e1 -

poder, de fomentar e1 cambio? Con todo, su intento renova--

dor no enmarcaba en una decisión uni1atera1 y voluntaria, 

sino que estaba circunscrita a un aná1isis serio de 1as va-

riab1es po1!ticas, econ6micas, socia1es, cu1tura1es y mi1it~ 

res que hab~an provocado ta1 estado de cosas. 

(85) ~· pp. 36-37. 
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una aproximación ana1~tica a1 respecto nos 1a da Gorba-

chov cuando establece que 1a crisis que se vivi6 tanto 1a 

década de 1os setenta como en 1os ochenta, no se debi6 1a 

crisis de1 socialismo como sistema po1~tico y social, sino 

más bien a 1a mala ap1icaci6n de mecanismos y f6rmu1as que 

fueron instrumentadas épocas anteriores y bajo parámetros 

de decisión que ya no se ajustaban a1 cambio cient~fico-tec-

no16gico que produc~a en e1 mundo. Los esquemas de reso-

1uci6n 1os problemas se perpetuaron en 1a mente de 1a bur2 

cracia estatal, quienes consideraban que eran 1os ~nicos - -

.. apropiados" para tratar dichos asuntos. E11.o, sin duda, 

fue uno de 1os errores más costosos en 1os que se a~err6 ~a 

inercia burocrática en 1a URSS. La perestroika, segün Gorb.!!_ 

chov, deb~a ser vista como una etapa más en e1 perfecciona-

miento de1 sistema socia1ista. Su potencia1, dec~a, era 1i

mitado, sin embargo, 1os obstácu1os que pon~a dicho grupo d!::, 

tractor, imposibi1it6 que 1os cambios deseados no fueran co!l 

ducidos con 1a ce1eridad que e1 pa~s requer~a. 

Pero no s61o era a nive1 interno que ia perestroika te-

n~a sus detractores. ¿Qu~ estar~an pensando en aque1 enton-

ces ~momento decisivo en 1a historia sovi~tica~ 1os secto

res neoconservadores en Estados Unidos y en Occidente que d~ 

bieron c1 avance de sus postu1ados a 1a perene "amena:za com.!:!. 

ni.ata"? ¿No ser~a 1a perestroika y e1 g1asnot e1 principio 

de1 fin de1 discurso ideo16gico capita1ista (anticomunista) 
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que se hab~a desarro11ado ya por cuarenta años? ¿y qué di-

r~an 1os grupos cercanos a1 aparato mi1itar-industria1 que -

apoyaron sin reserva 1a desenfrenada carrera armamentista dE 

rante 1as gestiones administrativas de Reagan en Estados Un.!_ 

dos? Este sector apostó a que 1a URSS no podr~a seguir 1os 

pasos norteamericanos en gastos de armamentos y tecno1og~a -

mi1itar. A esto, e1 1~der sovi6tico advert~a, 

"Los que quieren presionar de esa manera 
a 1a Unión Sovi~tica, parecen demasiados 
seguros de su propio bienestar econ6mico. 
No importa 1as riquezas que posea 1os Es 
tados Unidos, dif~ci1mente podr~ permi-= 
tirse ma1gastar un tri116n de d61ares -
por año en armamentos. Un incremento 
de1 gasto en armas aumenta e1 d~ficit -
presupuestario. Los Estados Unidos to-
man actua1mente en pr~stamo dos tercios 
de 1o que gasta en armamentos. La deuda 
federa1 de 1os Estados Unidos es en rea-
1idad una deuda de1 Pentágono y tendrá -
que ser reembo1sada por muchas generacio 
nes de estadounidenses. De a1guna mane~ 
ra se debe poner t~rrnino a ~sta. Pero, 
de todas formas, es e1 prob1ema de ios -
norteamericanos."(86) 

Sin duda, este ana1isis riguroso de Gorbachov tuvo 1a -

intenci6n de rebatir a 1os favorecedores de 1a carrera arma-

mentista. E1 fantasma de una guerra nuc1ear quiz~s era uno 

de 1os pocos temas que 1ograba articu1ar un consenso a nive1 

mundia1, con excepción de a1gunos "ha1cones 11 de1 Pentágono. 

E1 desarme se impon~a como un rec1amo genera1izado de 1a hu-

(86) ~, p. 149. 
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manidad. Sin_embargo, esa petición afectaba directamente i~ 

tereses econ6micos muy espec~ficos. La 16qica de 1os favor~ 

cedores de1 armamentismo se basaba en que una reducci6n en -

e1 presupuesto de1 gasto mi1itar, provocar~a desemp1eo entre 

mucha gente. Esa seria una medida que aumentaría e1 indice 

norteamericano de desocupados y, a 1a 1arga, costaría votos 

y apoyo a 1os Republicanos y a su proyecto de recuperación -

heqemOnica. No obstante, Gorbachov aduc!a que e1 costo eco

n6mico de1 comp1e~o mi1itar-industria1 superaba en dos o 

tres veces m~s 1o que supondría invertir dicho dinero en 1a 

industria civi1 y que, además, produciría mayor cantidad de 

emp1eos. Incluso proponía que tanto Estados Unidos como 1a 

Uni6n Sovi~tica podr~an unir recursos cient~ficos e inte1ec

tua1es para atacar prob1emas más urgentes a 1a humanidad, si 

se desviaban recursos de 1a carrera armamentista. (B?) E11o 

ser~a un hito en 1a büsqueda de 1a paz mundial que fervient~ 

mente deseaban todos 1os pa~ses. 

E1 mismo Gorbachov estaba consciente de1 gran esfuerzo 

que hab~a que realizar por conseguir ei desarme mutuo (Esta

dos Unidos-Unión Sovi~tica) • Los intereses econ6micos que -

están fuertemente compenetrados a1 amp1io y poderoso comp1e-

jo mi1itar-industriai Occidente, era e1 primer obstácu1o 

a vencer. Estab1ec~a e1 1~der sovi~tico, qu~ en casi todas 

1as negociaciones entre ias superpotencias, estos intereses 

(87) ~ .. p. 165. 

e 
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se hal.l.aban presentes y a el.l.os se deb.t.a, en gran parte, a -

que no se 11egaran a acuerdos satisfactorios. Dicho sector 

se9u.t.a insistiendo en e1 crecimiento .. escandal.oso 11 del. apar!!_ 

to mil.itar de Mosca, que a su juicio, pon.t.a en pel.igro l.a s~ 

guridad nacional. norteamericana, y era, sin duda, el. argume~ 

to central. para justificar el. gran gasto en armamentos. Por 

otro l.ado, dichos grupos cre.t.an, segdn nos narra Gorbachov, 

intimidando al. pa.t.s ~l.a URSS-- con l.a Iniciativa de Defensa 

Estrat~gica (IDE), se podr.t.an asegurar que l.os sovi~ticos se 

envol.vieran de 11.eno en otra carrera armamentista, l.a cual., 

y bajo l.as condiciones econ6micas de ese momento histórico, 

supondr.t.a el. deSgaste acel.era?o de l.a cal.idad de vida del. -

pa!s. No obstante, y adelantándonos a 1as repercusiones que 

tuvo 1a perestroika y e1 g1asnot, quienes irónicamente iban 

a dar e1 go1pe decisivo a 1a URSS su po1~tica de reestru~ 

turaci6n interna, scr!an 1os 1~deres ortodoxos infl.exib1es 

dentro de1 PCUS. Las concesiones democráticas que se esper~ 

ban no se dieron con la celeridad que e1 momento po1~tico en 

1a URSS demandaba. La situaci6n en la Uni6n Sovi~tica se 

ve!a con gran preocupación en pa!ses que depend~an, en gran 

medida, de que el bloque opuesto a Estados Unidos se mantu-

viera fuerte y capaz de realizar con éxito sus iniciativas -

pol!ticas, porque as~ sus propuestas encamin~das a lograr cé!!!!. 

bios sociales importantes, podr!an ser conseguidas. Estos -

países, 1a mayor~a del Tercer Mundo, confiaban en un apoyo -
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s01ido de 1a URSS, si era que consegu~an y manten~an e1 po--

der po1~tico, para as~ subsistir en e1 contexto de 1a bipo1~ 

ridad: pa~ses capitalistas, socia1istas y no alineados, que 

estaban m~s cerca del bloque socialista. un 6xito de la re

novaci6n en la Uni6n Soviética ser~a ideal para que Occiden

te levantara su te16n ideo16gico contra este pa~s, y que ya 

se hab~a sostenido por cuatro d~cadas, el marco global de 

la Guerra Fr~a. Un fracaso supondr~a, si se manten~a en el 

poder el ala conservadora del PCUS, para Occidente, "resuci

tar", cuando considerara pertinente, el discurso de la eter-

na "amenaza sovi~tica" para su "siempre" acosada seguridad -

nacional. 

1,7, EL FIN DE LA SEGUNDA GUERRA FRfA BAJO LA HEGEMONfA 
NORTEAMERICANA 

Al proponer y poner en marcha su po1~tica de renovación 

(1a perestroika y e1 g1asnot) , Mijai1 Gorbachov destap6 1os 

graves prob1emas que estaban agobiando a su pa!s~ La mayor 

virtud de1 proceso de transformación socia1 y económica im-

pu1sado por e1 Secretario Genera1 de1 Partido Comunista de -

1a Unión Soviética (PCUS), fue reconocer 1a verdadera magni

tud de 1as dificu1tades del pueblo soviético y 1a inefectiv~ 

dad el tratamiento de los asuntos pabiicos. E11o supuso, 

ademas, que el 1~der soviético adquirir!a mayor legitimidad 
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popu1ar por 1a dinámica que impon~a su po1~tica interior re

novadora. No obstante, e1 resu1tado fina1 de sus propuestas 

cu1min6 en el inesperado co1apso de todo el bloque socialis

ta perif~rico e incluso, de 1a propia Unión Sovi~tica. 

Las dificultades posteriores a 1a desaparición pol~tica 

de la URSS se han magnificado por 1a falta de una direcci6n 

interna efectiva, por la complejidad de los problemas nuevos 

y las actitudes pragmáticas de la clase pol~tica que heredó 

el poder. En el corto plazo, lo que ha sucedido en la ex -

Uni6n Sovi~tica no es una derrota total del proyecto renova

dor, pero tampoco se presenta un espacio propicio que posib~ 

lite un intento de reconstituir el viejo proyecto de socia-

lismo rea1 derrotado. A juicio nuestro, el rumbo de los - -

acontecimientos es imposible predecirlos y mucho menos, po-

der controlarlos. Por e11o, es que se hace tan comp1ejo re

solver 1as problemáticas en territorio ruso y su entorno ge2 

gráfico. 

De otra parte, 1os sucesos en e1 ex b1oque socia1ista -

en este periodo, parec~an dar 1a noci~n de que se hab1a pro

ducido una victoria definitiva de 1as concepciones de 1a de

recha norteamericana, es decir, 1a supremac1a de1 capitalis

mo a nivel g1oba1, 1a recupcraci6n de 1a hegemon~a norteame

ricana y 1a impresión comprobada de la ineficiencia del com.!:! 

nismo en todos sus aspectos. As~ terminaban los impetuosos 

años 1990-1991. Sin embargo, 1a historia de los acontecí- -
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mientos internaciona1es, dar~a un vue1co espectacu1ar por 1a 

aparici6n de una serie de prob1emas cr~ticos, que dieron un 

c1aro desmentido a1 nuevo discurso triunfa1ista nortea.meric~ 

no post Guerra Fr~a. En efecto, podemos destacar dos e1eme.!!. 

tos centra1es de 1os mismos; 1) surgieron y se conso1idaron 

nuevos competidores econ6micos a nive1 mundia1 que manifest~ 

ron un poder~o superior a Estados Unidos en cuanto a 1os - -

avances cient~ficos-técnicos, industria1es, de 1a microe1ec

tr6nica y de 1a computación, en 1a rama automotriz, etc. E~ 

tos e1ementos, a su vez, vinieron a desmentir 1a visión de 

victoria tota1 que hab~a articu1ado 1a Nueva Derecha y 1os 

sectores conservadores estadounidenses, que básicamente pri

vi1egiaron 1os aspectos discursivos y 1os prob1emas po1~tico

ideo16gicos de 1a Segunda Guerra Fr~a y no as~, 1os retos en 

1os rubros econ6micos antes mencionados. As~, por ejempl.o, 

sal.ieron a re1ucir, con mayor destaque que nunca antes, 1a -

riva1idad y 1a competencia por mercados con Japón y otros -

pa~ses asi4ticos (Singapur, Korea de1 Sur, Taiwan) y 1a pre~ 

cupaci6n por 1a fortaleza económica y po1~tica que supon~a -

e1 proyecto unificador de He1mut Koh1 de 1as dos Al.emanias~ 

2) Las manifestaciones crecientes de descontento a1 interior 

de Estados Unidos con respecto a sus dificultades econ6micas 

(recesi6n, desempl.eo, etc.) y po1~ticas que el. proyecto neo

conservador "descuidó" (ya fuera por su obsesión de terminai 

con el. comunismo y todas 1.as contradicciones social.es que --

propició el. desarrol.l.o de l.as medidas monetaristas durante -

... 

-:;;. 
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1a gesti6n administrativa de Reagan y de Bush) • E1 discurso 

reiterativo de que e1 mercado iba a garantizar e1 equi1ibrio 

de 1as marcadas distancias sociales, no se pudo sostener m4s 

ante 1a evidencia de 1os problemas que hab~a provocado 1a -

misma (por ejemplo, no hay que olvidar 1os sucesos 1amenta-

b1es en Los Angeles en 1991, 1os cuales, muchos analistas a~ 

judicaron a 1as po1~ticas antes mencionadas). La desapari-

ci6n de1 enemigo permanente (1a URSS y sus sat~1ites) hizo -

que estas variables de orden dom~stico se convirtieran en e1 

principal "issue" de campaña en e1 proceso e1ectora1 de Est~ 

dos Unidos en 1992. La victoria de Clinton y 1os dem6cratas 

dieron cuenta de1 nuevo enfoque socioecon~mico por e1 cua1 -

1a nación norteamericana quer~a que se dirigieran sus desti

nos en 1os pr6ximos cuatro años. 

En 1o que se refiere a Am6rica Latina y e1 Caribe, en-

tendemos que e1 desprestigio que hab~a adquirido 1a idea de 

social.ismo ü1timamente y 1os acontecimientos que produje-

ron a fines de l.os ochenta en el. ex b1oque socia1ista, dest~ 

caron dos hechos en nuestra regi6n~ en primer 1u9ar, ai pre-

-• sentarse e1 col.apso definitivo de1 proyecto de SRE, se desa

tó una campaña feroz ~otra~ contra l.a el.ase dirigente en -

Cuba para que ésta se ajustara a l.a corriente ideo16gica mu~ 

dial., es decir, l.a renuncia o "modificación" .. de sus creen

cias pol.~ticas y a 1a continuación del. proyecto social.ista 

antil.l.ano. La actitud del. gobierno cubano frente a estos su

cesos fue una de reservas y de observación de~hacia donde se 
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dirig~an l.os mismos, aunque a modo de refutación a sus cr~t~ 

cos, estab1ecieron que el.l.os hab~an auspiciado, desde, 1986, 

una l.~nea renovadora propia que se conoci6 como proceso de 

rectificaci6n de errores y tendencias negativas. (SS) Esta 

no fue una reforma tan radical. como l.a que se dio en l.a 

unión Sovi~tica. En Cuba, se dio de forma distinta ya que 

este pa~s se empeñó en sostener l.os pilares básicos de su m~ 

del.o, "contraviniendoº el. enfoque de Gorbachov y l.os renova-

dores y de Yel.tsin y l.os pragmáticos posteriormente. Este -

(88) El caso cubano hemos preferido discutirlo de manera general en lo 
que respecta a la política global hacia la regi6n caribeña bajo el 
mandato Republicano. No obstante, somos conscientes de que la pro 
bl.emática cubana requiere de un estudio por sí so1o. Sugiero uni.\ 
serie de 1ecturas que pueden iniciar e1 debate en torno a 1a vi- -
si6n cubana de1 proceso de renovaci6n de1 socia1ismo rea1 y sus -
consecuencias: RaÚ1 Castro, "El. futuro de nuestra patria será un -
eterno Baraguá", Ed. Pol.ítica, La Habana, Cuba, 19901 Fide1 Castro, 
"'Nuestro pueb1o no s61o será capaz de resistir, sino será también 
capaz de vencer", en Granma, 15 de abril de 1990, pp. 2-5J Josli -
Luis Rodríguez, ''Aspe~conómicos del proceso de rectificación, 
en Cuba Socia1ista, nGm. 44, abril-junio de 1990, pp. B6-101J Ja-
mea Petras¡ Morris Mor1ey, "E1 socialismo cubano: 1a rectificaci6n 
y el nuevo modelo de acumul.aci6n", en Cuadernos de Pol.Í.tica :Inter
nacional, :tnstituto Matías Romero de Estudios Diplom,ticos, junio 
de 1990, pp. 1-50¡ Fernando Martínez Heredi~, "El. socialismo cuba
no, perspectivas y desafíos", :tnstituto Mexicano para el Desarro--
110 comunitario, jul.io de i990, pp. 1-26J Benjamín Medea, "CUba: -
l.as cosas se derrumban", La Jorn.:ida Semanal., 3 de marzo de 1991, -
PP• 21-:l2J Benjamín Modea, "Cuba: l.a búsqueda interna'", La Jornada •..:.. 
Semanal, 10 de marzo de 1991, pp. 28-37; Partido comunista de Cuba. 
~ el congreso más democrático (Resoluciones, principal.es in
tervenciones y re1acion de mi~mbr~s del Buró Po1Ítico y del Comité 
Centra1), Ed. Pol.ítica, L;s Habana, 1991J Gerardo GonzSlez NGñez, -
""Cuba frente a 1os cambios del sistema ~nternacional.'', en El Cari-
be Contemporáneo, núm. 23, ju1io-diciembre de 1991, pp. 13-251 To-
más Borge, "Gorbachov no fue e1 asesino del. Socia1ismo: Fidel Castro", 
en Excélsior, 30 de mayo de 1992, pp. 1, 10-12: Carlos Romero, ••cu 
ba y l.as rel.aciones entre la Unión Soviática, América Latina y eT 
Caribe", en El Caribe Contemporáneo, núm. 24, enero-junio de 1992, 
pp. 21-43. 



139 

aitimo retom6 e1 esquema de capita1ismo para 1a Federaci6n -

Rusa y permitió e1 contro1 interno de 1as recetas básicas de 

1a econom~a de mercado. E1 pragmatismo que se impuso en 1a 

ex URSS, obvio, ni siquiera ha sido considerado por 1a ciase 

po1~tica cubana, a pesar de 1as serias dificu1tades por 1a -

que están atravesando. 

En segundo lugar, e1 impacto que tuvieron 1os sucesos 

en e1 ex bloque socialista repercutieron de manera directa -

sobre 1a izquierda latinoamericana y caribeña. La mayor PªE 

te de estos proyectos se vieron en 1a necesidad de criticar 

e1 modelo de SRE y modificar su discurso y 1as propuestas de 

cambio social. La perestroika y e1 g1asnot se inscriben pr~ 

eminentemente como elementos centrales que permitieron sacar 

a 1a 1uz pfib1ica 1os prob1emas internos entre 1as izquierdas, 

que habran estado presentes por años, y que apenas han come~ 

zado a conocerse y reso1verse caba1mente. E1 desarro11o de1 

proyecto de izquierda en e1 Caribe ha sido proceso comp1~ 

jo debido a que ha estado envue1to en pugnas constantes ~no 

s61o con 1as administraciones norteamericanas~ sino tambi~n 

entre aque11os que han estado 11amados a dirigir1os. Es pr~ 

cisdmente a 1a comp1ejidad de estos asuntos a 1a que dedica

remos nuestro esfuerzo a partir de1 tercer cap~tu1o. 



CAPITULO 2 

CENTROAMERICA Y EL CARIBE COMO ESCENARIOS PROTAGONICOS 
DE LA POLITICA DE RECUPERACION HEGEMONICA 

¿En qu6 consistió 1a po1!tica de recuperación hegem6ni-

ca norteamericana imp1antada bajo 1a gestión administrativa 

de Reagan y Bush? ¿Hacia dónde y contra quienes se dirigió? 

Después de haber visto a1gunos de l.os principal.es 1ineamien

tos con 1os que l.os sectores neoconservadores en Estados Un~ 

dos pretendiero~ retomar 1a iniciativa pol.!tica-ideo16gica -

en contra de1. "avance comunista" en Am~rica Latina y el. Car!_ 

be ~y tambi~n a nivel. gl.obal.~ y que, segrtn su percepción, 

hab~an perdido ante l.os favorecedores del. social.ismo en l.a -

década de l.os setenta y principios de l.os ochenta, no debie

ron sorprender l.as duras medidas en pol.!tica exterior que el. 

presidente Reagan imp1ant6 desde e1 inicio de su gestión ad

ministrativa en contra de Cuba, Nicaragua, Granada y en opo

sición tambi~n, a 1as acciones moderadamente efectivas de --

1os movimientos popu1ares y guerri11eros ~marxistas-1enini~ 

tas segan su criterio-- en E1 Sa1vador y Guatema1a. En efe~ 

to, 1a po1~tica regiona1 inaugurada por su g9bierno comenzó 

a ensayar, en un per~metro geogr~fico cercano, su proyecto -

de recuperación hegemónica. 



.-. 
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Resu1t6 obvio que Centroa.rn~rica y e1 Caribe se convert~ 

r~an en l.os protagonistas fundamental.es de1 intento de reveE 

tir l.os avances de l.os movimientos o partidos pol.~ticos pro

gresistas o de izquierda, que vieron favorecidas sus postu-

ras ~a nivel. po1~tico-ideo16gico-- en 1a d~cada de l.os se--

tenta. En este cap~tu1o nos acercaremos a 1a comprensi6n e~ 

ba1 de l.a visi6n de l.a "recuperación del. prestigio perdido" 

por parte de Estados unidos, anal.izando al.gunas de l.as decl.~ 

raciones neoconservadoras al. respecto y l.os mecanismos que 

se articul.aron a nivel. reg~onal. para l.ograr l.as metas pro-

puestas desde el. evento el.ectoral. de 1980 y que se continua

ron hasta que se produjo el. col.apso definitivo del. bl.oque ª2 

cia1ista entre 1989-1991. 

2.1. Los ASPECTOS GENERALES DE LA SITUACIÓN POLITICA EN 
AM~RICA CENTRAL V EL CARIBE A FINES DE LOS SETENTA 

A1. iniciarse 1a gestión administrativa de Reagan, era 

el.aro que Washington estaba en básqueda de 1a restituci6n de 

su "1.iderazgo g1oba1'", en un momento histórico de tendencias 

"hostil.es" a sus intereses pol.i.ticos, econc5micos y estratég.!_ 

cos y, concomitante a e11o, en un contexto internaciona1 de 

"renovación .. antagónica entre e1 bl.oque capita1.ista y e1. so

cia1.ista; en otras pa1abras, l.o que Hal.1.iday 1l.amc5 una Segu~ 

da Guerra Fri.a. Fue bajo esas circunstancias que l.a Cuenca 
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de1 Caribe cobr6 una importancia exageradamente vita1, qui-

z~s como aque11a que se produjo durante 1os años de 1a Segu~ 

da Guerra Mundia1. 

Los acontecimientos po1~ticos y socia1es a fines de 1a 

d~cada de 1os setenta en esta región, sin duda, propici6 un 

inter~s entre grandes sectores de 1a opinión püb1ica intern~ 

ciona1, que trascendió más a11á de 1o que Estados Unidos h~ 

biera pensado. En efecto, 1a toma de1 poder en Granada por 

parte de1 Movimiento de 1a Nueva Joya, encabezado por Mauri

ce Bishop en marzo de 1979, inquietó a 1os estrategas norte

americanos desde un principio, ya que dicho suceso tuvo un -

impacto 11 inusua1. 11 en 1a regi6n caribeña, Más a'C1n, a partir 

de1 triunfo revo1ucionario en Cuba entre 1958 y 1959, en to

da 1a zona no hab!a ocurrido un evento po1~tico de semejan-

tes caracter~sticas. 

Para Washington e11o representó no s61o perder un terr~ 

torio donde rea1izaba maniobras mi1itares, sino que tambi6n 

perdi6 un a1iado ~Eric Gairy~ en 1a zona de1 Caribe Orien

ta1. Una de 1as primeras medidas de1 gobierno de Bishop fue 

1a cance1aci6n de un acuerdo para construir un aeropuerto i~ 

ternaciona1 en Saint Georges, donde e1 Pentágono tendr!a 1i-

bre derecho de aterrizaje. Enad.ici6n, con 1a asunci6n a1 po 

der de este nuevo proyecto revo1ucionario, se derrumbó e1 .s~ 

puesto protagonismo de Granada como base para contrarrestar 

'-..· 
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otros cambios de orden progresista que pudieran producirse -

en l.a regi6n ... <1 > 

De otro l.ado, el. derrocamiento del. r6gimen somocista en 

Nicaragua y su reempl.azo por el. proyecto popul.ar que encabe-

z6 el. Frente sandinista de Liberación Nacional. (FSLN), dio -

otro gol.pe contundente a Estados Unidos y a uno de l.os esl.a

bones más s61idos de su estructura mil.itar en l.a regi6n. En 

efecto, a parte de perder un al.iado pol.~tico en el. ~rea, el. 

acontecimiento represent6 un gol.pe en contra del. Consejo de 

Defensa Centroamericana (CONOECA) , por l.a desaparición de --

una de l.as bases de operación y penetración norteamericana -

en el. continente. Si a esta situación añadimos l.a evol.ución 

pol.~tica y mil.itar que se present6 en El. Sa1vador y Guatema-

1a en favor de 1as 1uchas popu1ares, entenderemos porqu6 1a 

zona adquir~a un carácter re1evante en 1a po1~tica exterior 

~básicamente a nive1 geoestrat6gico-- para 1a nueva ad.mini~ 

traci6n Repub1icana. 

Otros dos asuntos estuvieron en 1a mira de 1os ide61o--

gos neoconservadores para con 1a regiOn. En primer 1ugar, -

uno de sus asuntos preferidos, e1 Canai de Panamá, trajo ap~ 

rejada 1a percepciOn de ese sector de que se corr'.!a e1 ries

go que se "vu1nerara" 1a defensa estrat~gica de su pa'.!s, ya 

que constitu~a 1a ruta c~n~ra1 de 1a cornunicaci6n y transpoE 

te de1 petr61eo consumido por Estados Unidos. Detrás de - -

(1) Cfr .. suz:y Castor, "1979: Azote í.mperia1ista y huracanes en e1 Cari 
be'", en El. Caribe Contemporáneo, núm .. 1 1 marzo de 1980,, p .. 27.. -
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esas "preocupaciones"" estaban, sin duda, presentes 1os acueE, 

dos Torrijos-Carter, 1os cua1es fueron rechazados por todos 

l.os sectores conservadores en Estados Unidos y 1a "del.icada" 

situación pol.ttica en el. área, 1a cua1 e11os atribu~an a l.a 

"agresiva y expansionista" l.abor de l.os sovi~ticos y sus 

al.iados (Cuba, izquierdistas, etc~), En ese contexto fue -

cuando se habl.6 de construir otra vez, un nuevo canal. inter

oce4nico pero, con l.a ca~da de somoza, l.a propuesta fue otra 

vez engavetada para un futuro m~s halagüeño para Washington. 

En segundo l.ugar, resul.t6 contraproducente para Estados Uni

dos y a su pol.~tica de aislamiento, el. reconocimiento que se 

l.e dio a Cuba para ser anfitriona de l.a sexta Cumbre de Pa~

ses No A1ineados y que por tres años (1979-1982) su secreta

r~a funcionara en este pa~s. <2 > Ese evento, quizás, atrasó 

a1go e1 inter~s norteamericano de seguir arrinconando a Cuba 

y a1ejar1o de asociaciones que 1a favorecieran con respecto 

a 1a po1~tica de bloqueo que se practicaba contra 1a mayor -

de 1as Anti11as. una de 1as consecuencias de 1a Cumbre fue 

que Cuba sa1i6 más forta1ecida y con una proyección tercer-

mundista m~s determinante. Fue obvio, además, que dicho - -

(2) La cumbre se ce1ebró de1 3 a1 9 de septiembre de 1979, con la pre
sencia de 97 miembros p1enos y 20 observadores. La presencia 1ati 
noamericana fue de doce miembros p1enos y once observadores. En = 
1a Cumbre, además, fue saludada 1a revo1ución que acababa de triun 
far en Nicaragua; se condonó e1 régimen represivo guatema1teCOJ sfi 
respaldó 1a lucha popular en E1 salvador y se reclamó so1idaridad 
con Granada, cuyo gobierno denunció un p1an de desestabi1ización -
por parte de Estados Unidos. Cfr. Guía del Tercer Mundo 1986, pp. 
484-485. 

• 

... 
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evento no ayudó en abso1uto a Washington en sus pl.anes de d.!:, 

bil.itar o cance1ar aque1l.as instancias po1~ticas donde cier

tos pa~ses, que no quer!.an someterse a1 dominio imperial., se 

agrupaban para evitar rea1izar l.os 1ineamientos estratégicos 

que Estados Unidos ten!.a decididos para e11os. 

Contrario a 1o que dec!.an 1os documentos de 1as corrie~ 

tes neoconservadoras que hemos visto ~Plataforma Republ.ica-

na y e1 Documento de Santa Fe I~ en el. sentido de que Jimmy 

Carter no el.abor6 pol.!.ticas "eficientes" para combatir el. 

""avance sovititico", encontramos que su administración, ya en 

el. Ql.timo año de su gestión, s!. procuró articul.ar programas 

de ayuda hacia ia regi6n para "fomentar" l.a cooperación y el. 

desarrol.l.o econ6mico de 1a zona, con e1 c1aro prop6sito de 

pa1iar 1a aguda crisis po11:.ti.ca que "'padec:Ca" toda e1 área -

de1 caribe. En efecto, este p1an de ayuda fue concebido ba

jo 1a 6ptica de1 Grupo de Cooperaci6n Econ6mica de Pa~ses -

de1 Caribe (1977), que dio paso a 1a Organización Acci6n Ca

ribe (abri1 de 1980) 1 básicamente e1aborada para 1a iniciat~ 

va privada, con e1 prop6sito de, 

"1) incrementar 1a comprensión y comuni
cación intercu1tura1 en e1 sentido más -
amp1io entre e1 pueb1o norteamericano y 
1a Cuenca de1 Caribe; 2) aprovechar 1os 
recursos de1 sector privado para necesi
dades de1 desarro11o; 3) forta1ecer 1as 
diversas redes de organizaciones de1 sec 
tor privado y oportunidades de 1a inicia 
tiva individual. que enriquecen 1a base = 
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humana de l.a sociedad para el. crecimien
to económico y l.a participación democrá
tica ... " (3) 

La Organización Acción Caribe cumpiir~a l.a función de -

un centro de distribución y servir~a de punto de contacto p~ 

ra todos aquel.1os participantes "actual.es o potencial.es" de 

Estados Unidos o de Centroarn~rica y el. Caribe en actividades 

intercul.tural.es, educativas, comercial.es o tecnol.69icas. I~ 

pul.saron esa Asociaci6n más de quince organizaciones impor--

tantes, tal.es como "Partners of the America••, "Appropiate --

Technol.ogies International. 11
, "Rockefel.l.er Brothers Founda- -

tion 11 
, "U. S. Chamber of Commerce •• , "Sixters Ci tie s Interna--

tional.", etc. As'.!, como un dl.timo "esfuerzo" de reestructu-

rar 1as econom~as caribeñas, 1a administración Carter amp1i6 

su campo de acción para tratar de desechar 1as constantes -

criticas de 1os Repub1icanos, que se centraron en su ''inac-

ci6n" po1:!.tica, y, además, para estructurar un orden económi

co regiona1 que respondiera a 1as necesidades y a 1os inter~ 

ses de Washington ante 1a "ya rea1 intromisión sovi(!tica" en 

su patio trasero. As~, en ese orden de eventos, se presentó 

Carter a1 proceso e1ectora1 de 1980 en Estados Unidos con --

1os resu1tados que casi todos visua1izaban: e1 triunfo de1 -

Partido Repub1icano y su candidato Rona1d Reagan. La po11t~ 

ca regiona1 desde Washington, como veremos m~s ade1ante, Ca:!! 

biar:ta de forma radica1. 

(3) véase Suzy Castor. "El espacio estratégico: Caribe-Centroamérica en 
la coyuntura actual". en El Caribe Contemporáneo, núm. 2, marzo-ju
nio de 1980, pp. 20-21. 

-
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2,2, IMPLANTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE POLfTICA ExTERIOR 
DE RONALD REAGAN 

La forma simpl.ista en que 1a nueva administraci6n Repu

bl.ícana vio 1os acontecimientos po1~ticos en 1a arena ínter-

nacional de su ~poca, tuvo mucho que ver con 1as propuestas 

que se implantaron en 1a región caribeña en función de dete-

ner a 1os ºenemigos de 1a democracia... En otras palabras, -

Washington entendía que todos l.os conflictos mundiales te- -

n:tan que ver con el enfrentamiento entre el .. Este totalita-

rio" y el. "Occidente democr-=itico" y, l.o importante en esa b~ 

tal.l.a era detener, bajo cual.quier circunstancia o costo, el 

"avance sovi(5:tico". Conocidas, pues, las banderas pol.'1".tico-

ideo16gicas de Reagan, la pugna de las dos potencias reperc~ 

tir~a de manera decisiva sobre Centroam~rica y e1 Caribe. 

Más aOn, 1a nueva polrtica exterior norteamericana comenz6 -

temprano a detectar a sus ''amigos" una vez que hab!a desech!!. 

do l.a po1~tica de derechos humanos de 1a adrninistraci6n Car-

ter, por un a1ineamiento incondiciona1 que reconociera el. a~ 

ticomunismo y el. antisovietismo como armas ideo16gicas para 

imponer 1a hegemonía que buscaba e1 grupo en e1 poder en l.a 

Casa Bl.anca. 

La pol.~tica reaganiana enmarcó a Centroa.m~rica y e1 Ca

ribe --Cuenca para 1os estrategas norteamericanos~ en 1a e~ 

trategia contrarrevo1ucionaria mundia1, con el. prop6sito ex

clusivo de aniqui1ar 1os movimientos popul.ares que se desa--
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rrol.l.aban en ambas regiones, l.os cual.es el.l.os percib~an como 

••amenazas" -aunque parezca incre~bl.e-- a su seguridad naci~ 

nal.. Fue por esta razón que dicha l.!nea contrainsurgente se 

enfil.6 espec~ficarnente contra Cuba, Nicaragua y El. Sal.vador. 

seg<1n se presentaban l.as cosas, para el.l.os Cuba era "l.a fue!! 

te de l.a subversión, un estado vasa11o de l.os sovi~ticos, -

uno de cuyos agentes m4s 'eficaces' es Nicaragua". <4 > Para 

Washington, en El. Sal.vador se estaba produciendo l.a princi-

pal. confrontaci6n entre Este y Oeste y constitu~a el. tema -

más importante en su pol.~tica hacia l.a región. As~, al. ini

cio del. mandato Republ.icano, fueron estos tres pa~ses l.os que 

se erigieron como l.os obst4cul.os principal.es a "sal.var" para 

poder imponer su estrategia de l.iderazgo indisputado en l.a -

zona. 

En tal. sentido, por ejempl.o, para l.a región del. Caribe, 

se cambi6 tota1mente el. ••trato" que se "brind6'• a l.a misma -

bajo el. mandato de carter. La ayuda militar comenz6 a f1uir 

en grandes cantidades para "fortal.ecer" a l.os aliados y l.a -

seguridad hemisf6rica dependería de l.a revital.izaci6n del. 

TXAR, l.a concertación de acuerdos regional.es de seguridad y 

l.a pro1iteraci6n de pactos bilateral.es. (S) Fue obvio, que 

(4) Cfr. Harol.do Dil.l.a Al.fonso, .. La pol.ítica norteamericana hacia el. -
Caribe: variaciones formal.es de una estrategia geopol.~tica imperia 
l.ista", en Avances de ~nvestiqaci6n, núrn. 12,, Centro de Estudios = 
sobre Am~rica, La Habana, febrero de l.982, pp. 22-23. 

(5) Según Dil.l.a, la programación de asistencia mi1itar para 1982 que -
se otorgó a l.os países del. Caribe --con excepción de Puerto Rico-
fue do más de 77 mi11oncs de d61ares, 36.3' de toda l.a ayuda qua -
se destinó a. América Latina. Los principales ''beneficiarios" fue

•ron Jamaica, Caribe Oriental. y Répúbl.ica Dominicana, ~· p. 23. 



los pa!ses m~s favorecidos por esta ayuda econ6mica se colo

caron incondiciona1mente a1 lado de los estrategas Republic~ 

nos que diseñaron esta pol~tica intervencionista para la re-

gi6n (RepQblica Dominicana, Jamaica y Hait!). Incluso, en -

este Q1timo pa1s, Reagan se comprometi6 a apoyar el r~gimen 

de Duva1ier, 1o que propició de inmediato una persecusi6n p~ 

1~tica contra cua1quier corriente progresista en 1a isla~ 

Ese apoyo norteamericano era "1o que pod~a sa1var a Hait! de 

1a amenaza de Mosca", segan palabras de1 canciller duva1ie--

.:::;. rista. ( 6 ) Quizás, 1a simpleza de dicho aserto, fue lo que -

unificó criterios en torno a un peligro que no exist!:a -"e1 

avance sovi~tico"- y fue lo que forta1eci6 a regl:menes y 

partidos poll:ticos de centro-derecha durante toda 1a d~cada 

en la región, 1os cuales se conformaron con ser meros gobie~ 

nos servi1es para recibir migajas del amo imperial. 

Sin duda, el mayor "beneficiado" por 1a ayuda norteame-

ricana en la regi6n ~n aquel entonces- fue Jamaica. Este 

pa~s sirvió para proyectar hacia 1os otros pa!ses del Caribe 

Oriental, 1a po1l:tica contrainsurgente de parte de Washing-

ton. ¿Por qu~ ello fue as!? La derrota electoral de Michae1 

Man1ey y su partido ~1 Peop1e's National Party (PNP)~ po-

sibi1it6 que Edward Seaga ---conservador- llegara a1 poder, 

y que este ú1timo, se dedicara a crear las c9ndiciones para 

estab1ecer un "liderato po1~tico regional", encaminado a CO!!! 

(6) ~·p. 27. 
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batir a 1os movimientos revo1ucionarios caribeños --de hab1a 

ing1esa~, mediante e1 forta1ecimiento económico y mi1itar -

de1 pa~s.< 7 > En adición, no hay que o1vidar que Jamaica pu~ 

de ser sefia1ado como e1 primer pa~s caribeño donde uno de --

1os mecanismos que más ade1ante se convertir~a en parte cen

tra1 de 1a estrategia de1 conf1icto o guerra de baja intens~ 

dad ~1a desestabi1izaci6n económica y po1~tica~ bajo 1a a~ 

ministración Carter, fue ap1icado para apartar a Jamaica de1 

socia1ismo democr~tico y de un tercermundismo mi1itante que 

esgrimió en toda 1a década de 1os setenta. La subordinación 

tota1 de seaga a 1a po1~tica mi1itarista de Reagan se manife~ 

t6 de inmediato contra Cuba y 1a URSS y que cu1minar~a con -

1a ruptura de re1aciones con el. pa1s anti11ano. Más aün, J~ 

maica puede ser co1ocado como uno de 1os primeros pa~ses ca

ribeños que se inscribieron dentro de 1a visi6n económica 

que Washington impul.s6 para todo e1 continente ~osa que h~ 

zo a nive1 interno--, es decir, e1 neo1ibera1ismo. En efec

to, el. gobierno de Seaga basó su proyecto de desarro11o eco

n6mico en una mayor 1ibertad a 1a empresa privada, redujo e1 

rol. protag6nico de1 Estado en 1a econom~a y creó un .. c1ima -

id6neo" para que l.l.egaran al. pa~s l.as inversiones extranje-

ras de capita1. Fue por esos motivos que David Rockefe11er 

~en aquel. entonces presidente de1 Comit~ Americano de Nego-

cios para Jamaica~ afirmó que, 

(7) Do hecho, e1 Primer Jefe de Estado que recibió Reagan ai aswnir su 
primer periodo fue Edward Seaga, 1o que afirmó 1a importancia qUe 
tendr!a Jamaica en 1a ejecución do 1a nueva po1Ítica exterior nor
teamericana en 1a zona. 

.. 
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••• Jamaica constituye un ENFOQUE que -
Estados Unidos piensa tomar en su POLIT~ 
CA EXTERIOR .. •• (8) 

Esta estrategia de acerca.miento y ayuda a 1os pa~ses --

"a1iados" en e1 Caribe, tuvo su contraparte con 1os "no a1i!!, 

dos". En efecto, esta po1!tica propici6 el. agudizam.iento de 

l.a hosti1idad contra Cuba, Granada y Nicaragua, por conside

rar Washington a estos pa:tses como 11·saté:1ites•t. de l.a Un.i6n -. 

soviética y por ende, "favorecedores" de su intento de "apo-

derarse" de 1a región caribeña.. As.:I:, por ejempl.o, Granada -

comenzó a ser excl.uida de l.os proyectos de financiamiento i~ 

ternacional. y fue sometida a un penetrante proceso de deses

tabi1i zaci6n por parte de l.a reacción interna y por al.gunos 

gobiernos derechistas vecinos,. <9 > Fue c1aro tambi6n que a ..-. 

principios de 1a década de 1os ochenta, 1os modelos de indu~ 

tria1izaci6n dependientes en e1 Caribe hab~an 11egado a una 

etapa de desgaste total que se tradujo en una crisis estruc

tur~1. Este elemento fue 1a causa fundamental de que se ha

yan producido los diversos brotes revolucionarios en 1a re-

gi6n y no a 1a supuesta "expansi~n geopo1~tica de 1a URSS", 

como alegaron insistentemente 1os estrategas e ideólogos de 

1a trillada seguridad nacional de los Estados Unidos.<lO) 

(B) Xbid, p. 28. Enfasis mío. 
(9) Segun nos refiere Dil.l.a, no fue casual. l.a "fuerte ayuda mil.i.tar des 

tinada a l.a pauperizadas naciones del. Caribe oriental., ni. qUe·Barb'á" 
dos --cuyo gobierno se ha manifestado hostil. al. proceso revol.ucion4 
rio granadinc- haya sido uno de los principales beneficiadosº'• - =
Xbid, p. 29. 

(10) .!E.M .. p. 32. 
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Por otro 1ado,_ 1a concepción o recetas que a nivc1 eco-

n6mico "recomendaban .. 1os redactores de 1os documentos neo--

conservadores antes seña1ados, se fueron ap1icando poco a P2 

co en 1a regi6n. En adici6n, l.as posturas de 1os sectores -

empresarial.es 1oca1es, vincu1ados estrechamente a 1os capit~ 

1es trasnacional.es, comenzaron a ser "representativos" tam--

bi4!n a nivel. de 1os partidos pol.![ticos en l.os cual.es "mil.it~ 

ban" y cuya "contribuci6n" fue retomar l.as teor![as econ6mi-

caa neol.iberal.es importadas desde el. norte e impl.antadas 

sus respectivos pa.!:ses. Concomitante a el.l.o, como 1.o "de- -

c![an" l.os principios del. neo1ibera1ismo, se ajustaron l.as P2 

1.![ticas econ6micas a l.os dictados del. Fondo Monetario Inter-

naciona1, pasando 1a factura de 1os costos socia1es de 1as -

medidas de "saneamiento financiero" a 1as ~,.asas popu1ares y 

a 1os sectores medios. 

En un contexto po1~tico tenso y potencia1mente exp1osi

vo como e1 que exist~a a1 inicio de la gestión Republicana -

en e1 Caribe, resu1t6 obvio que aque11as medidas o pronunci~ 

mientes ideo16gicos que estuvieran en contra de 1a 16gica i~ 

peria1 norteamericana, tendr~an que pagar un alto costo po1.f. 

tico por atreverse a enfrentar a Washington~ En tal sentido, 

1as propuestas que fueran a hacer 1os partidos po1~ticos de 

izquierda o nacional-progresistas, tendr~an que adecuarse a 

ias circunstancias ~para evitar enfrentamientos innecesa-

rios y desgastantes~ que esos momentos favorec~an a 1as . 
fuerzas conservadoras, tanto 1oca1es como externas. Sin em-
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bargo, para estos partidos, todav~a no era e1 momento para -

romper con o .. enmendar" 1os esquemas de justicia social. e i!!. 

dependencia nacional. que éstos hab!an postul.ado por décadas, 

a pesar de l.o adversa que era l.a correl.aci6n de fuerzas en -

esos momentos en toda l.a región, debido a l.a proyección heg~ 

m6nica que se percib~a desde Washington. 

Con todo, l.as acciones a real.izar por parte de l.os par

tidos pol.~ticos de izquierda o nacional. progresistas, ten- -

dr~an que efectuarse considerando no s61o l.os factores pol.~

ticos regional.es, sino que también, hab~a que echar un vist~ 

zo a 1a arena internacional. para comprender 1a manera en que 

se iba definiendo l.a coyuntura pol.~tica, económica y estrat~ 

gica en el. contexto de 1a Segunda Guerra Fr~a. En efecto, -

una de 1as variab1es centra1es de este conf1icto tuvo que -

ver con 1a concepción que ten~an 1os estrategas de1 Pentágo

no, de1 Departamento de Estado y de otras agencias reunidas 

en torno a 1a seguridad naciona1 de1 pa~s, en e1 sentido de 

que 1a zona caribeña se consideraba parte de1 11amado "C1:rc~ 

1o de 1a Crisis".. En un discurso ante 1a OEA en febrero de 

1982, Rona1d Reagan manifestó que esa zona viv~a en una si--

tuaciOn de "emergencia" debido a que, 

"··· un nuevo tipo de COLONIALISMO BRU-
TAL y TOTALITARIO que ACECHA a1 mundo y 
AMENAZA a nuestra INDEPENDENCIA, aCica1a 
do por sus ambiciones co1onia1istas, ha 
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establ.ecido BASES dentro de nuestro con
tinente." (11) 

No fue novedoso advertir que para estas agencias norte

americanas y para e1 morador de 1a Casa Bl.anca, su seguridad 

naciona1 y l.a defensa de su espacio estrat~gico ser~an l.os -

ejes centra1es de su re1aci6n pol.~tica con 1os pa~ses de l.a 

Cuenca de1 Caribe. En tal. sentido, un comandante de las 

fuerzas navales de Estados Unidos en e1 At14ntico ~Al.miran-

te Harry D. Train~ establ.eci6 que se tendr~an que desplazar 

buques norteamericanos de otras zonas vitales si 1a armada -

de Estados Unidos no incrementaba su presencia en el. Caribe 

para "compensar" l.a actividad sovi~tica y cubana en l.a re- -

gi6n. Para justificar l.a puesta en marcha de dicha propues-

ta, Estados Unidos acus6 a Cuba de haber adquirido armas mo-

dernas como Migs 23 y que l.a URSS, además, l.a hab~a surtido 

de más de sesenta mil. tonel.adas de material. b~l.ico en 1981. 

Las ''acusaciones•• norteamericanas incl.uyeron tambi~n el. su--

puesto "fomento", por parte de Cuba, del.a revol.uci6n en Am~ 

rica Central., que proporcionaba armas y entrenamiento mil.i-

tar a 1as guerri11as, que promov~ala unidad de diversos gru

pos de izquierda y que util.izaba a Nicaragua para proveer a~ 

mamento a l.os guerril.l.eros en El. Sal.vador. Al. decir de Rea

gan, "si no actuamos rápida y decisiv~ente en defensa de l.a 

(11) Cito de1 art!.cu1o de Suzy Castor: "La po1ítica de Reagan,, pel.igro 
para e1 Caribe",, en El. Caribe Contemporáneo,, nGm. 6,, junio de 1982,, 
p. 13. Enfasis m!o. 

-

t.:;.:, 



... 

'~/ 

155 

1ibertad, nuevas Cubas surgirán de 1as ruinas de 1os conf1iE 

tos de hoy". <12> 

En función de .. estas amenazas .. , Estados Unidos reforzó 

su dispositivo mi1itar en 1a zona de1 Caribe y Centroam~rica, 

no s61o en sus bases tradiciona1es (Puerto Rico, Panam4) si

no que también imp1ant6 nuevos mecanismos de contro1 mi1itar. 

A1 respecto, segGn nos dice Suzy Castor, e1 comando mi1itar 

coordinador de actividades de inte1igencia y de comunicacio-

nes tras1ad6 su centro de operaciones de 1a base nava1 de --

"Rooseve1t Roads" (Puerto Rico) a 1a base de Cayo Hueso (Key 

West) de F1orida, mientras que e1 comando de defensa de1 ca

ribe extendi6 su esfera de operaciones hasta e1 Go1fo de Mé

xico y Am~rica Centra1. <13 > M4s aan, 1a asistencia mi1itar 

a naciones caribeñas tambi6n fue aumentada considerab1emen-

te. <14 > Por primera vez Las Bahamas recibir~a mi11ones de -

d61ares para ta1es prop6sitos y 1a RepQb1ica Dominicana "1o

gr6" un aumento de 133%. E1 Departamento de Defensa de Est~ 

dos Unidos manifestó su inter~s en entrenar fuerzas mi1ita--

res de surínam y de1 recién creado ejército de Be1ice, con -

e1 cua1 firmó un convenio en ta1 sentido. 

(12) ~. p. 14. 
(13) Xbidem. 
(14) ~orm.ación nos 1a proveo Suzy Castor: "' ••• en relación a 1981, 

el programa de asesoramiento y entrenamiento militar aumentó en --
1as siguientes proporciones: Bahamas SO,, Barbados 19.4'1 RepGbli 
ca Dominicana 42.85': Guyana 60'; Santa Lucía 3.66'1 Hait! 186.2,
y Jamaica 200'- Ibid. p. 15. 
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Estados Unidos, con 1a "ayuda" de l.os ejércitos de Gua

tema1a, El. Sal.vador y Honduras mejoró, poco a poco, sus pro

yectos mil.itares en el. área. En ese tenor podr~a ubicarse -

1a cel.ebraci6n de l.a XIV Conferencia de Ej~rcitos Americanos 

~on 1a ausencia de Nicaragua, Granada y Guyana y en cal.i-

dad de observadores, México y Costa Rica~ y cuyo objetivo -

fundamental. fue dise_ñar "una estrategia de disuasión contra 

l.a subversión cubana-sovi(Stica"· y reforzar l.a cooperaci6n m!. 

l.itar con l.os pa~ses amigos del. área. (l.S) No cab~a l.a menor 

duda de que con todas estas medidas que tomó l.a administra-

ci6n Republ.icana y de Ronal.d Reagan en l.a Cuenca del. Caribe, 

el. renovado enfrentamiento entre Este y Oeste tuvo en esta -

regiOn, un campo de operaciones t~cticas, tan importantes, 

como el. que m~s en otras a:reas "cr:S:ticasº en el. mundo. Es 

m4s, e1 protagonismo estrat~gico que adquiri6 1a región se -

demostró con 1os diversos ejercicios mil.itares que se real.i

zaron en l.os primeros quince meses del. mandato Repub1icano.'16) 

(15) :tbidem. 
(16) ~niobras navales o militares que se realizaron fueron las si-

9uientesi º'1) La 'Rcadex r-s1• al este de Puerto Rico iniciadas el 
24 de febrero [1981] • con la participación de 41 barcos de guerra 
y la presencia de observadores de parscs de América Latina1 2) El 
'Black Hawk• IV en febrero [1981} del Comando sur del Ejército de 
Esta.dos Unidos1 3) La "Soli.d Shieldº 81 en mayo [1981) ¡ 4) La 
•ocean Venture'81 del 11 al 20 de agosto [1981], con la participa
ci6n de 120 mil hombres, 24 buques de guerra y más de mil aviones. 
la cual si.mu16 una invasión aeronaval sobre la isla de Vieques en 
Puerto Rico, en una reqi6n parecida por sus características qeográ 
~icas y militares a la isla de Granada, así como un desembarco d'Ci' 
tropas y una evacuación de personal en Guantánamo, Cuba: sois pa!
ses del Tr~R participaron en estas maniobras, las cuales constitu
yeron 1as mayores en su tipo desde 1a Segunda Guerrn Mundial: 5) -
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E1 despl.iegue de l.a capacidad mi1itar de Estados Unidos en -

e1 caribe adquiriO un carácter intimidatorio hacia 1os go- -

biernos "no amigos", en particu1ar hacia Cuba, Nicaragua y -

Granada. Las continuas amenazas hacia esos pa~ses y e1 der.!:. 

cho que se otorg6 Washington de intervenir mi1itarmente en -

"caso necesario" para defender sus intereses, hicieron sosp!:_ 

c:har que dichas maniobras pudieran encubrir, en cual.quier m~ 

mento, y contra cua1quiera de l.os pa:!:ses l.l.amados "hostil.es", 

una invasiOn real.. As1, y porque l.o imp0n:tan l.as circunsta~ 

cias del. momento, estos tres pa~ses tuvieron que desviar -

gran parte de sus recursos humanos y financieros en tratar -

de fortal.ecer sus defensas en caso de un ataque mil.itar por 

parte de Estados Unidos, 1o que con e1 tiempo tuvo como con

secuencia ~una de e11as~ e1 afectar 1a ca1idad de vida de 

1os sectores socia1es más castigados por 1a crisis econ6mica. 

La Halc6n Vista. de1 7 a1 9 de octubre [1981) maniobras conjuntas 
entre Estados Unidos. Venezue1a y Honduras en el Puerto Atlántico 
de cortés con buques y aviones de guerra. Estas operaciones que -
se efectuaban en e1 marco de la CONOECA. ha.b~an sido suspendidas -
en 19761 6) La 'Readex rr-01• maniobras militares estadounidenses 
rea1izadas en diciembre [1981] al este de Puerto Rico con la ~re-
sencia como observador~s de militares de Ar~entina. Co1ombia. Hai
t.S.: y RepGblica DominicanaJ 7) I.as r.aniobras navales norteamerica-
nas-ca.nadienses de1 27 de febrero al 3 de marzo de 1982 en el Gol
fo de M6xico con la participaci6n de 13 barcos, 8) El 'Safe Pass• 
02. del a al 10 de marzo con 28 buques. so aviones y mi1 efectivos 
con la participación de una fuerza multinaciona1 de S países de la 
OT.AN. con participación de unidades del ejército. de la fuerza aé
rea. de la flota e infantería de ma.rina norteamericana, 9) La Ope
ración Aguila Galante. el 3 de abril de 19821 10) La 'Readex 2-82', 
del 6 de abril al 13 de mayo [1902]J 11) La •ocean Vonture 82' • -
del 3 al 16 de mayo [1902]. -45.000 soldados, 65 buques y más de -
35 aviones y helicópteros"• ~. pp. 15-16. 
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Esto 01timo, a su vez, era una de l.as cosas que esperaba Wa~ 

hington que sucediera para as~ adel.antar el. apoyo a 1.as fue~ 

zas conservadoras y/o de derechas, quienes, ante el. agobio -

de l..as masas, se erigir~an como l.os "sal.vadores" del. pueb1.o. 

En fin, el. Pent~gono afirmó que todas estas maniobras permi

tir:Lan "estudiar al.ternativas y opciones de respuestas mil.i

tares"'. (l.?) 

Los mecanismos pol.~ticos, ideol.6gicos y eCon6micos se -

sucedieron con inusitada rapidez con el. pretexto de seguir 

combatiendo l.a ttpenetraci6n comunista" en el. área del. Caribe. 

Al.tos funcionarios del. Departamento de Estado y de Defensa -

mul.tipl.icaron sus viajes al. -continente para estructurar una 

gran campaña de desprestigio contra l.a revo1uci6n cubana y -

para determinar 1a po1~tica espec~fica hacia 1a regi6n. De~ 

de Washington se pub1ic0 un documento que pretend~a reve1ar 

~con datos fa1sos~ 1as actividades encubiertas de Cuba en 

Am~rica Latina y e1 Caribe. Más aGn, se presionó a una se-

rie de pa~ses para que rompieran v~ncu1os dip1omáticos con -

La Habana, entre e11os, Ecuador, Co1ombia, Costa Rica, Pana

má y Jamaica. La estrategia de ais1ar tota1mente a Cuba in

c1uy6, también, 1a no e1ecci0n de este pa~s como miembro no 

permanente de1 Consejo de Seguridad de 1a ONU, 1a fuerte op~ 

sici6n a 1a participaci6n cubana en e1 Diá1ogo Norte-Sur 

1ebrada en México y ci intento de socavar e1 prestigio cuba-

(17) Xbid. p. 16. 

... 
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no dentro del. Movimiento de Países No A1ineados. A1 parecer, 

esas medidas "punitivas" no fueron suficientes para Washing-

ton. El. gobierno Repub1icano adoptó mOl.tipl.es mecanismos p~ 

ra intensificar el. boicot econ6mico en contra de Cuba y se -

propuso "castigar" a l.os gobiernos de Granada y Nicaragua 

por su estrecha vincul.aci6n con el. gobierno "de Castro". P,!! 

ra final.izar esta andanada contra l.a mayor de l.as Antil.l.as, 

Washington pidió a l.as subsidiarias de empresas trasnaciona

l.es ·que no comerciaran con Cuba y maniobr6 dentro de l.os or

ganismos mul.til.ateral.es de financiamiento para bl.oquear ayu-

da y cr~ditos a Cuba y a Granada y a este ~l.timo pa~s, l.e i~ 

pidi6 sostener una af l.uencia tur~stica normal. con l.a canse-

cuente p~rdida de divisas y emp1eos. Pasando a otros aspec

tos, 1a "guerra e1ectr6nica" cobr6 nuevos 1:mpetus bajo 1a a,5! 

ministraci6n Reagan, tanto para Cuba como para e1 resto de1 

Caribe. A ta1es efectos, surgi6 una radiotransmisora dirig~ 

da a Cuba ~Radio Mart~~ y en Antiqua se insta16 una base -

de te1ecomunicaciones, 1a cua1 trasmit~a s61o para e1 Caribe 

Orienta1 y cuyo objetivo espec1fico fue desestabi1izar 1a r~ 

vo1uci6n granadiense.<19> Para contrarrestar 1as seña1es r~ 

dia1e~ que se produc~an desde Estados Unidos, por ejemp1o, -

Cuba tuvo que destinar un considerab1e descrnbo1so económico 

para b1~quear 1a guerra e1ectr6Aica que 1e impusieron 1os R~ 

pub1icanos. Con e11o, segan 1a 16gica norteamericana, se d~ 

(18) ~· p. 17. 
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bi1itaba aan más l.a precaria situación económica de 1a isl.a. 

Como dijimos anteriormente, el. co1apso definitivo de l.a rev~ 

1uci6n en l.a isl.a era l.a meta final. perseguida por diversas 

administraciones estadounidenses desde l.a d~cada de 1os se--

s.enta. Estas "iniciativas" ten:i.an l.a misi6n de conseguirl.o. 

Otro de l.os mecanismos ~esta vez de carácter eco~6mico-

que uti1iz6 l.a administración Reagan para detener l.os supue~ 

tos "avances soviéticosº en l.a región, fue l.a Iniciativa pa-

ra l.a Cuenca del. caribe (ICC). Este pl.an, sin duda, se vio 

como otro de l.os intentos norteamericanos de impulsar l.a ca

pacidad económica del. área en su estrategia gl.ob~l. de conte~ 

ci6n, como l.o f·ueron en su momento Al.ianza para el. P~ogreso 

con Kennedy en 1os sesenta y e1 Grupo de Desarro11o para el 

Caribe y Grupo de Acción para J\rn6rica Latina y c1 Caribe ba

jo e1 mandato de James Carter. En un momento sumamente dif~ 

cil. a nive1 econ6mico para 1a región, Edward Seaga, primer -

ministro de Jamaica, rec1am6 un monto mayor de ayuda por pa~ 

te de Estados Unidos. En adición, c1 cancil.1er al.emán en -

aque1 entonces, Hel.mut Schmidt habl.6 de l.a necesidad de un -

p1an de "promoción" económica para Am6rica Central..- y e1 Car!. 

be para poder "combatir a1 comunismo". El. vicepresidente 

norteamericano de entonces, George Bush, e1 secretario de E~ 

tado, A1exander Haig y e1 Secretario adjunt~ para Asuntos I~ 

teramericanos, Thomas o. Enders, propusieron que se adopta-

ran "medidas adicionales para enfrentar probl.emas en el. Car.!, 
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be". Con esas perspectivas en mente, a principios de mayo -

de 1981, en una reuni6n con e1 Consejo de Seguridad Naciona1, 

Reagan aprob6 e1 proyecto de 1a ICC. Este sufri6 varias mo

dificaciones, por 1as cua1es un gran n1'.imero de co1aboradores 

inte1ectua1es trabajaron en e11as, hasta que se aprob6 un d~ 

cumento fina1 que fUe presentado por Reagan en febrero de 

l.982. 1191 

La rcc parte de 1a concepci~n reaganiana de1 desarro11o, 

1a cua1 se apoya en e1 mercado 1ibre y 1a inversión privada 

sin 1~mites restrictivos anqui1osantes, por parte de1 Estado. 

Segdn expres6 e1 primer mandatario estadounidense: 

"E1 programa que propongo hoy es un pro
grama integrado que ayuda a nuestros ve
cinos a ayudarse (sic) a s~ mismos, un -
programa que creará condiciones en 1as 
que prosperará 1a EMPRESA PRIVADA y 1a -
ayuda PROPIA." (20) 

Para 1ograr poner en marcha estas propuestas de 1a adm~ 

nistraci6n Repub1icana, a1 capita1 trasnaciona1 se 1e eximi-

r~a 10% de impuestos para que 1es hiciera atractivo inveE 

tir en 1a Cuenca de1 Caribe. En ese contexto, adquirió un -

(19) sobre la iniciativa nos comenta Castor; "'En sus aspectos econ6mi-
cos, - políticos, sociales y de seguridad, se puede definir a este -
proyecto como la búsqueda de una estructura político-militar mSs 
eficaz en la lucha contra la subversión comunista soviético-cubana 
y para la preservaci6n de los intereses de la negemon!a norteameri 
cana en la zona. •una de las causas fundamentales de dicha inicia= 
tiva es la seguridad de Estados Unidos y la seguridad de toda la -
región•, declaró el embajador norteamericano en Trinidad y Tobago, 
w. Evans. véase ~· p. 21. 

(20) Cito a Castor del discurso de Reagan ante la CEA en febrero de - -
1982 en ~· Enfasis mío. 
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ro1 protag6nico 1a Corporación de Invcrsi6n Privada de U1tr~ 

mar (Overseas Prívate Investment Corporation - OPIC) 1a cua1 

se encargar~a de dar asistencia técnica y entrenamiento a1 -

sector privado. se propuso, también, 1a ce1ebraci6n de tra

tados bi1atera1es que dieran m~ximas garant~as a 1os inver-

sionistas norteamericanos en caso de eventua1es expropiacio

nes. Sin embargo, e1 proyecto no encontró e1 camino 1ibre -

de obstácu1os como pudo haber pensado idea1mente 1a adminis

traci6n Reagan. En efecto, 1a Oficina de Gestión y Presu- -

puesto de Estados Unidos consideró "inconveniente" e1 aumen-

to de ayuda econ6mica a 1a zona y 1a Agencia Internaciona1 -

de oesarro11o mostró reticencia respecto a 1a disminución de 

asistencia a otros pa~ses en beneficio de 1a zona de1 Caribe. 

Más aún, sa1i6 a re1ucir 1a opini6n de1 Departamento de Co-

mercio de Estados Unidos --con su po1~tica proteccionista~ 

de que ten~a poco interés en otorgar tarifas prefercncia1es 

a 1os pa~ses centroamericanos y caribeños. En tanto, 1a AFL-

CIO se pronunció en contra de1 p1an por considerar que éste, 

a1 estimu1a~ 1a insta1aci6n de industrias de Estados Unidos 

en 1a re9i6n de1 Caribe, perjudicar~a ai aparato productivo 

de pa~s y aumentar~a 1a tasa de desemp1eo. <21 > 

Sectores po1~ticos que no compart~an 1a 1~nea ideo16gi

ca de 1a c1ase gobernante en Estados Unidos, estab1ecieron -

que 1a ICC fue un proyecto para que 1os grupos dominantes en 

(21) ~, PP• 21-22. 
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e1 Caribe, dieran su aprobaci6n a 1a po1~tica intervencioni~ 

ta de Reagan. Por otra parte, aun a1iados de peso de Esta-

dos Unidos en 1a región, se mostraron escépticos ante 1a ex

periencia negativa de1 Grupo de Cooperación, que despu~s de 

haber prometido un gran monto en ayuda económica, éste se 

transformar:r.a en un "programa raquf.tico .. y totalmente inefi

ciente. Con todo, pronto se pudo percibir cual. era e1 rea1 

objetivo de l.os estrategas norteamericanos y hacia qu~ punto 

geográfico iba dirigido y por qu~.. Reagan anunció que se -

destinar:r.an 350 mi11ones de d61ares a Centroarn~rica y e1 Ca

ribe, pero principal.mente a 

" ...... E1 Sal.vador (128 mil.l.ones), Costa -
Rica (70 mil.l.ones) y en menor medida ha~ 
cía Honduras (25 millones). Con la ex-
cepci6n de Jamaica (50 millones) y Repa
blica Dominicana (40 millones), sólo que 
da una irrisoria suma de 25 millones pa= 
ra repartirse entre los restantes pa~ses 
del Caribe (Belice 10, Caribe Oriental -
10, Hait~ 5). Con raz6n se ha califica
do a la Iniciativa para la Cuenca del Ca 
ribe como una PANTALLA para ENCUBRIR LA 
AYUDA hacia El Salvador y Am~rica Cen- -
tral." (22) 

En fin, no cabe duda que la ICC fue otro de los proye~ 

tos socioecon6micos propuestos por Washington para evitar -

que las condiciones internas de vida de los pa1ses centroam~ 

ricanos y caribeños continuaran deteriorándose de manera ma~ 

cada, lo cual conducir~a a sus pueblos ~segGn los gobernan-

(22) ~· p. 23. Enfasis mío. 
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tes de Estados Unidos~ a aferrarse a posturas radica1es y -

comp1etamente contrarias a 1os intereses estratégicos norte

americanos en 1a regi6n.. Con todo, éste no fue e1 "0.1timo" 

mecanismo que a nive1 econ6mico uti1iz6 Estados Unidos para 

cooptar a los sectores medios, empresaria1es, inte1ectua1es, 

sindica1es, bur6cratas, etc; en su empeño de someterlos a su 

propuesta de recuperaci6n hegemónica .. 

As~ 1as cosas y siguiendo con 1a identificación y com-

prensi6n de los mecanismos que uti1iz6 Reagan en su proyecto 

de recomposici6n de liderazgo, veamos brevemente c6mo se ar

ticularon algunos m6todos dip1om~ticos e ideo16gicos en este 

periodo. Hay que puntualizar, antes que nada, que los meca

nismos dip1omáticos-ideo16gicos siempre han estado presente 

en 1os diversos enfoques estrat~gicos norteamericanos para -

1a regi6n y otros espacios geogr~ficos en e1 mundo. De he-

cho, e11o fue as~ durante todo e1 periodo de 1a Guerra Fr~a, 

sin embargo, 1o que s~ ha variado es 1a forma en que se han 

instrumentado dichos mecanismos, dependiendo ~stos de 1a ur

gencia de 1os aspectos estrat~gicos que tenga Washington y -

de 1o de1icado que se consideren 1os acontecimientos en 1a -

arena internaciona1 y que pudieran de alguna manera poner en 

riesgo su "seguridad naciona1"". En base a 1os resultados de 

esos sucesos es que se afinan o se desechan_1os m6todos de -

confrontaci6n con e1 "enemigo".. Bajo cua1quier administra-

ci6n norteamericana encontramos variados procesos de este t~ 

e 
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po, como por ejemp1o, la 1abor de inte1igencia y sabotaje -

que rea1izan e1 Departamento de Estado, 1a CIA, e1 FBI, etc. 

Segün nos indica Richard Feinberg, <23 > funcionarios del De-

partamento de Estado dedican gran parte de su tiempo a "con-

vencer'' o a tratar de "influir" en 1a :toma de decisiones de 

los asuntos internos de muchos Estados de1 Tercer Mundo. E1 

proceso seña1ado se articu1a de 1a siguiente 

(23) 

"En las secciones relacionadas con Asia, 
Africa, Europa Centra1 y América Latina 
~ue cuentan con un personal bien cali
ficado-- 1os funcionarios están recolec
tando y procesando información acerca de 
los desarro11os más recientes dentro de 
los pa~ses que tienen asignados. Leen -
cab1es procedentes de las embajadas y de 
la CIA y, oc~sionalmente, se rednen per
sonal.mente con 1os funcionarios, empresa 
ríos y po1~tícos extranjeros. Los fun-= 
cionarios menores recogen y ana1izan es
ta información: despu6s la pasan a 1a ca 
dena burocrática donde las personas en-= 
cargadas de tomar decisiones la utilizan 
en 1a elaboración de sus planes. Una -
vez que la po1~tica ha sido diseñada, al 
gunos individuos y grupos del pa~s de -= 
que se trate deben ser PERSUADIDOS, COR
TEJADOS, INTIMIDADOS o FORZADOS para que 
DESEMPE~EN los papeles que les han asig
nado dentro del guión de Washington. Los 
funcionarios gubernamentales de a1to ni
ve1 de Estados Unidos se reunirán con -
los l~deres de otro pa~s, mientras que -
1os burócratas de nivel m~s bajo pertene 
cientes a1 Departamento de Estado busca= 
r~n INFLUIR en los actores de menor im-
portancia. Al personal de las embajadas 

Cfr .. Richi'lrd Feinberg, "Estados Unidos y e1 Tercer Mundo: 1os pro
b1ema.s de un mundo menos controlab1e", en Cu3dernos Semestrales: 
Estados Unidos, perspectiva latinoamericana, nGm. 14, Segundo Se-
mestre de 1983, CXDE, M6xico. pp. 143-180. 
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se l.e remitirán sus instrucciones por ca 
b1e y se 1e enviará a l.a acci6n de cam-= 
po." (24) 

Es obvio que l.os el.ectores norteamericanos desconocen -

l.os mecanismos de esta el.aborada maquinaria dip1om4tica-po1~ 

tica, que sirve para "manejar" l.a historia y el. curso de l.os 

avances de otras naciones. Segan Feinberg, l.os mismos fun-

cionarios del. Departamento de Estado reconocen que muchos a~ 

trcul.os que aparecen en l.a prensa re~acionados con 1a pol.~t~ 

ca exterior de Estados Unidos, están repl.etos de "informa- -

ciOn proporcionada" a reporteros con "antecedentes" y "reve-

l.aciones" real.izadas a propósito en favor de al.gunos perio--

distas y con "decl.araciones oficial.es" cuidadosamente el.abo-

radas (distorsionadas). Ese flujo de informaci6n contro1ada, 

está diseñado para movilizar y para mantener e1 apoyo dei p~ 

b1ico a 1a po1~tica exterior y, en realidad, no para infor-

mar verazmente a1 electorado nortearnericano.< 25 > 

Sin embargo, para intentar modificar la percepci6n de1 

püblico norteamericano --despu~s de la gran dosis de crite-

rios de "ineficiencia" y de "debili&ad" que se le vendiO 

mientras estuvo Carter en el poder~ no fue tarea fácil 

crear esquemas eficientistas para la nueva administración 

respecto a los nuevos lineamientos en pol~tica exterior. 

As~, el aserto que encontramos en el Documento de Santa Fe X, 

(24) Ibidr p. 143. Enfasis mío. 
(25) ~· 
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de que hab.!a que ganar 1a "guerra de opini6n" en 1as mentes 

de 1as personas, tendr.!a que ser reestructurado cada vez que 

1a situación internaciona1 1o requiriera, m4s aun cuando 1a 

coyuntura g1oba1 no tend.!a a favorecer 1os intereses de Was

hington. En efecto, en 1a medida en que 1a administraci6n -

Reagan no lograba los ºtriunfos" en po1.!tica exterior tan r.!_ 

pido como lo prometi6 en su campaña e1ectora1, ten.!an que d~ 

mostrar al gran pQblico que s.! se estaba trabajando pero, a 

su vez, no se pod.!a "revelar" informaci6n que resultara en 

desmedro a las medidas que Washington iba implementando. Esa 

situación, es decir, los pocos logros en po1~tica exterior, 

si era percibido de esa manera por la mayor parte de los 

electores que 1o eligieron, tendr~a como consecuencia el de

terioro considerab1e de 1a imagen de 1~der "duro" que hab.!an 

fabricado sus asesores de proyecci6n pol~tica. 

Mientras tanto, 1os conflictos pol~ticos que los Repu--

b1icanos se comprometieron resolver vez que asumieran e1 

poder, segu~an vigentes y se perfilaban como irresolubles en 

e1 futuro cercano. •En efecto, todav~a para 1983 los sovi~t~ 

cos se encontraban en Afganistán, 1os vietnamistas ocupaban 

Kampuchea, Mugabe, e1 Fre1imo y e1 Movimiento para 1a Líber~ 

ci6n de Ango1a (MPLA) se proyectaban muy fuert_,es en contra -

de1 gobierno pretoriano de Sudáfrica, Fide1 Castro continua

ba en La Habana y en Am6rica Centra1 se segu.!a "perdiendo t~ 

rreno" ante "e1 comunismo". Incluso, aliados tradiciona1es 
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como Brasi1 y Argentina no hab~an renunciado a sus v!ncul.os 

con l.a URSS seg6n l.os deseos que ten~a 1a Casa B1anca al. re~ 

pecto .. 

Un el.emento "curioso", a juicio nuestro, se produjo por 

l.a venta de armas sofisticadas que se rea1iz6 en 1a región 

en aquel. entonces.. Estados Unidos, de un l.ado, se propuso 

"moderar" 1as ventas de ese tipo de armas, sin embargo, hubo 

otros fabricantes de armas que ''aprovecharon'' 1a oportunidad 

para expandir su mercado.. As~, europeos y sovi6ticos, segan 

Feinberg, se "1anzaron•• a conquistar 1os resquicios que ha--

b~a en dicho mercado.. La caute1a con que Estados Unidos tr~ 

t6 este asunto' se debió a que Washington tem~a que un invo1u 

cramiento mil.itar más directo en l.os pa~ses de l.a regi6n, r.!::, 

viviera en el. pdbl.ico el. Sí.ndrome de Vietnam".. Dos señal.a--

mientes podemos hacer en torno a esta pecul.iar situaci6n. 

En primer 1ugar, ¿por qu~ Estados Unidos no a1eg6 aquí. con 

vehemencia que estaba produci~ndose otra injerencia foránea 

en e1 área? Esto, el.aro est~, refiri~ndonos a 1a venta de -

armamento sofisticado que real.izaban paí.ses de Europa a na-

cienes que se encontraban en e1 perí.metro geográfico ce1osa

mente custodiado por Washington.. En seguno 1ugar, si este -

aspecto a nive1 de ventas de armamentos en real.idad "no fue .. 

prioridad para el. gobierno de Reagan y l.os fabricantes nort~ 

americanos de dicho rubro, puede dejar de 1ado que Es-

tados Unidos estructur6 un nuevo paquete de mecanismos de i~ 
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tervenci6n para fortalecer su posici6n en el. confl.icto cen-

troamericano y que, a l.a larga, resu1tar~an ser parte de 1as 

facetas de 1a guerra de baja intensidad. Por 1o tanto, su -

discurso --el. de1 gobierno norteamericano--- en el. sentido de 

que no estaba invol.ucrado, porque no Surtía de armamento s·o

fisticado a 1a región, demostró ser falso. 

Siguiendo 1a línea de discusión con re1aci6n 1os m~t~ 

dos que uti1iz0 Washington para imponer su pol.ítica para Am~ 

rica Latina y el. Caribe, hay que destacar que l.os casos "cr.f 

tices" en l.a región, en el. primer periodo presidencial. de 

Reagan, se circunscrib~a en Centroam~rica a Nicaragua, El. 

Sal.vador y Guatemal.a, quedando Honduras y Costa Rica como b~ 

ses para l.a agresión, y en el. Caribe, Cuba y Granada. En un 

marco ciertamente conf1ictivo donde no se pudo armar una po-

1ttica exc1usiva u homog~nea para e1 área, Estados Unidos t~ 

vo que recurrir prioritariamente a 1os "trabajos" y •Lestu- -

dios~ que rea1izaron departamentos especia1izados en asuntos 

exteriores para poder 11evar a cabo ia misma~ E11o, segGn -

nos sugiere Luis Maira, <26 > imp1ic6 ia necesidad de conside

rar 1os diversos escenarios, sus pecuiiaridades y de qu~ ma

nera se iban a formu1ar sus respectivas agendas de trabajo~ 

A nive1 regiona1 segu~a siendo ei Departamento de Esta-

(26) Cfr. Luis Maira. "'El. marco gl.obal. de l.as rel.aciones entre Estados 
Unidos y América Latina"'• en Cuadernos Semestral.es: Estados Unidos,, 
perspectiva l.atinoamericana,, nGíñ. 1.5,, Primer Semestre l.984,, CXOE,, 
México,, pp. 17-28. 
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do c1 que se encargaba de definir dichas po1:!ticas y en esp~ 

c!fico, se 1e asignó a 1a secci6n de Asuntos Interamericanos 

1os mismos. <27 1 E1 autor nos presentó a19unas sugerencias 

de c6mo inf1uir en 1a toma de decisiones de 1a administra-

ci6n Repub1icana. En este aspecto nos indica que un conoci

miento preciso de 1a manera en que se instrumenta 1a po1!ti

ca exterior de Estados Unidos en Am~rica Latina y e1 Caribe, 

deb:!a identificar el. "circuito de decisi6n burocrática" que 

se encargue del. pa!s que nos interese. As:!, pues, añade Ma~ 

ra, sabiendo cual.es eran 1os departamentos o agencias del. 92 

bierno y dentro de e11os, cual.es erán 1as unidades o perso-

nas que ten!an a su cargo 1a formu1aci6n de po1!ticas y l.a -

toma de decisiones, "estaremos en condiciones de infl.uir con 

criterios o propuestas l.atinoamericanas, que puedan ser con2 

cidas antes de adoptarse cierta orientación". <28 > Esto 1'.11t.!, 

mo me parece dif~ci1, si no improbabl.e. Sin embargo, a ni-

vel. metodol.6gico, es ütil. conocer 1a gama heter~génea de po-

1~ticas internacional.es especial.izadas y l.a manera en que -

Washington conduce 1as mismas. El.1o, a su vez, nos ayudará. 

a formular un anál.isis más cuidadoso sobre l.os asuntos que -

se s·.J.ceden en el. área y coadyuva a corregir errores que mu--

(27) La po1Íticü exterior económica corresponde coordinar1a a1 Departa
mento de1 Tesoro (Finanzas internacionales): el flujo de importa-
cienes y exportaciones (Departamento de Comercio); abastecimiento 
de energéticos (Energía): venta de alimentos (Agricu1tura); afian
zamiento de industria automotri~ y defensa de sus mercados exter-
nos (Transporte). Ibid~ p. 24. 

(28) ~~ pp. 24-25. --

-
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chas personas pudieran tener en cuanto a que es en s~ 1a po-

1~tica exterior norteamericana. Con todo, l.o que tendr~amos 

que asimi1ar, a juicio nuestro, es que entre l.os nuevos dis.=. 

ños de po1~tica exterior hacia Am~rica Latina y e1 Caribe -

que real.izaron tanto e1 Departarocnto de Estado como ei Cons~ 

jo de Seguridad Naciona1 bajo l.a admini!i.traci6n Reagan, "ra-

ra vez" se trató a l.a regi6n en su conjunto como "-~rea de -..-.. 

apl.icaci6n de criterios comunes". 

Para Maira, hab~a cuatro subregiones que l.a pol.~tica d~ 

pl.om~tica norteamericana reconoc~a en aquel. entonces: 

"al El. Caribe, formado por Estados Insu
l.ares de l.as Antil1as Mayores y Menores 
junto con Bel.ice, Guyana y suriman~ b) 
Centroam~rica, que agrupa a 1os cinco -
países dc1 Itsmo centroamericano más Pa
namá; e) e1 área andina que forman Vene
zuela, Colombia, Ecuador, Pera y Bolivia, 
y d) e1 Cono Sur, integrado por Paraguay, 
Argentina y Chi1e.''(29) 

A1 decir de Maira, Estados Unidos ha entendido que Amé

rica Latina y e1 Caribe es una regi6n de contrastes cu1tura-

1es "infinita", con problemas espcc:tficos, lo que no excluye 

la negociación bilateral si la llamada pol~tica global ya e~ 

tá desgastada. En adición a este aspecto, el autor nos su-

giere finalmente que 1a comprensión de 1a especificidad tem~ 

tica dentro dc1 aparato burocrático norteamericano, es decir, 

el Departamento de Estado y otras agencias afines, es "am- -

(29) ~· p. 27. 
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p1ia" y es l.o que "dificul.ta" hacer pol.:i.ticas en b1oque. E~ 

te enfoque, a juic~o nuestro, permite acercarnos desde otra 

perspectiva a l..os pl.anteamientos que hicieron diversos gru-

pos neoconservadores cuando criticaban ferozmente a Carter, 

en rel.aci6n a. su "endebl..e" pol.'!tica exterior que "no iba" 

ninguna parte. Resul.t6 obvio.~si seguimos l.a 16gica de Ma~ 

ra~ que estos mismos grupos nunca nos acl.araron que l.as po

l.~ticas a nivel. exterior eran ejecutadas de l.a manera en que 

se han descrito ya que, mientras m~s ignore el. gran pübl.ico 

de cómo se "manipul.an l.as redes" de pol.S.tica exterior, mayor 

posibil.idad habrá de "convencer", a nivel. po1!ttico-ideol.6gi

co, a l.os el.ectores de que "x" o "y .. partido tiene l.a f6rmu-

1a m~gica para hacerse respetar total.mente en e1 ~mbito de -

l.as rel.aciones internacional.es. El. proceso -de "convencí-

miento"- sin duda se real.iza por ambos partidos (el. Republ.f. 

cano y el. Dem6crata) y se ampl.~a desproporcionadamente cuan

do se acercan l.as el.ecciones de diputados (representantes y 

senadores) o ya en l.as el.ecciones presidencial.es. Por tíl.ti-

mo, no podemos dejar pasar al.gunas dec1araciones de 1os neo

conservadores cuando afirmaban que el. "fracaso" de l.a pol.:!t.!,. 

ca exterior de l.a administración Carter se debió a que el. 

presidente "no ten:ta" pol.:ttica a.l.guna sobre l.as "regiones vf. 

tal.es" en cuanto a su seguridad nacional. se refer:ta. Este -

argumento bal.ad:t y demagógico ten:ta l.a el.ara intenci6n de h~ 

cer creer que cada nueva administración estadounidense empe-
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zaba de cero en 1os asuntos de po1~tica exterior, pero, en-

tendemos, que no es más ~ue otro de los innumerab1es mecani~ 

moa de la guerra ideo16gica para justificar las acciones im

periales donde Washington determinara que era "indispensable" 

su presencia militar y po1~tica. 

2.3. HACIA EL CONSENSO BIPARTIDISTA DE PoLfTICA EXTERIOR 
EN ESTADOS UNIDOS 

La ofensiva ideo16gica y po1~tica de los neoconservado

res en Estados Unidos hizo factible que, ante 1a falta de --

respuestas acertadas de los sectores "liberales" 1as medi-

das de Reagan, se fuera extinguiendo, poco a poco, las 

puestas diferencias programáticas de ambas formaciones pol!

ticas dominantes en Estados Unidos. Incluso, para definir -

conceptos tales como "seguridad nacional" o "liderazgo po1.í

tico", se percib:ta un .. consenso" tácito, no negociado entre 

esos partidos. E11o hizo posib1e, por ejemp1o, que 1a revo-

1uci6n armada en Centroa.m~rica fuera identificada por ambos 

como de orientaci6n o .. ideo1og.!a marxista" y, en consecuen--

cia, "identificada" con 1os intereses "de1 expansionismo so

vi@:tico". En todo caso, si se tomaba como cierta esta premi_ 

sa, uno y otro partido 11egaban a 1a misma conc1usi6n: que -

1a insurgencia armada en Centroam~rica era necesariamente 

ºatentatoria•• a 1a seguridad naciona1 de Estado.s Unidos. 
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M~s aan, e1 uso de 1os instrumentos militares de tipo inter-

vencionistas o ''disuasivos" versus la ne9ociaci6n, el apoyo 

econ6mico o la opci6n del respeto a los derechos humanos 

(Carter), no fueron más que v~as distintas para 11egar a 

mismo fin: la derrota y aislamiento pol~tico de 1as revolu-

ciones armadas y el bloqueo total las transformaciones so

ciales. <3 0> Como era de suponer, a 1.os "liberales" y a los 

dem6cratas, en situaciones de este tipo, no les queda más -

que defender el "establishment", ya sea por conveniencia pol.~ 

tica ~las m~s de las veces~ o por ciertos intereses que se 

han perseguido por largo tiempo. En fin, tanto Demócratas -

(30) Cfr. Ado1fo Agui1ar Zinser y Carios Federico Paredes r "E1 debate -
sobre Centroamérica en el Congreso norteamericano y su interrela-
ción con ei debata en América Latina, en Cuadernos Semestrales: Es
tados Unidos, perspectiva latinoamericana, núm. 15, Primer Semes::::'.' 
tre de 1984, C~DE, México, pp. 29-30. Para un acercamiento desde 
diversos puntos de vista sobre el tema centroamericano, véase en -
ese mismo número de Cuadernos Semestrales (15), los siguientes ar
tículos: "Centroamérica y o1 Caribe: geopolítica de la crisis re-
gional", por Xavier Gorostiaga, pp. 61-91; "Zona de paz: una alter 
nativa a los desafíos estratégico5 de América Latina", por Carlos
Portales, pp. 113-127: "Agenda estratégica y recursos naturales", 
por John Saxe Fernández, pp. 129-146, •0 E1 tr.:itar.iiento de la migra
ción laboral internacionnl en la agenda de las relaciones interarno 
ricanas de la segunda mit<ld da los años ochenta", por Gabriel MurT 
llo Castaño,. pp. 181-196; "Temas potenciales para l.:i pal i'tica re-=
gional nortea.mcrican.:l. Geopolítica, conflictos fronterizos y gue-
rras locales en América Latina" por Vittorio L. Baccheta, pp. 197-
226~ A nivel de documentos, refiero a los siguientes {Cuadernos -
Semestrales núm. 15): "Cambiando el rumbo. Bosquejo Fara la paz en 
Centroa.roerica y el Caribe", por Po1íticas Alternativas para el ca
ribe y Centroamérica (PACCA} 1 pp. 255-285; "Los intereses de Occi
dente y las opciones de política norteamericana en la Cuenca del -
Caribe", por The Atlantic Council, pp. 287-315 y "Las Américas en 
1984: año de decisiones"1 por Informe del DiS:logo Interamericano, 
pp. 317-346. 
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como 1ibera1es, conservadores y Repub1icanos, hacen siempre 

causa coman cuando entienden que l.a "seguridad nacional" de 

Estados Unidos (quizás en término más preciso, su hegemon~a) 

se encuentra "amenazada" ante 1a perspectiva del. triunfo de 

movimientos revo1ucionarios armados o de proyectos políticos 

de izquierda en Centroam6rica, el. Caribe, u otras regiones -

del. planeta. <31 > En este contexto, además, hay que resaltar 

el. siguiente hecho: que en Estados Unidos existe un s6l.o PªE 

tido pol.ítico dominante. A pesar de que puedan existir agr~ 

paciones menores e independientes en varios estados y a ni--

vel. regional., sin duda, l.a actividad pol.~tica del. pa~s gira 
• 

en torno al. partido Demócrata y Republ.icano. Sin embargo, -

su diferenciaci6n "consiste" en 1a variación de sus posturas 

en cuanto a c6mo uti1izar e1 poder y e1 dinero de1 Estado en 

1os asuntos internos y externos, pero no hay una contradic-

ci6n fundamenta1, de c1ase, entre 1os 1~deres de ambos ban-

dos. E1 mismo "estab1ishrnent" se encargará de poner freno a 

cua1quier manifestación o movimiento a nivel interno que pu~ 

da, según 6stos, poner en pe1igro 1a "estabi1idad o paz in-

terna" de1 pa!s. 

Retomando 1a 1!nea de discusión de1 consenso interno --

que se produjo Estados Unidos para rea1izar una política 

exterior de renovado ataque a1 bloque soci~1ista ~ya fuera 

en áreas geogr~ficas cercanas o 1ejanas~ tenemos que e1 mi~ 

(31) Ibid~ p. 30. 
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mo, ya para 1984, cu1rninar~a con 1a formaci6n de un comité -

"bipartita" de po1~ticos, 1~deres obreros, empresarios, int!!, 

1ectua1es de fi1iaci6n conservadora, etc., que constituyeron 

1a 11amada Comisión Kissinger para Centroamérica.< 32 > Esta 

Comisión estuvo condicionada a1 concepto doctrinario que SO_!! 

ten~a 1a equiva1encia de hegemon~a con seguridad naciona1 y 

donde, en base a 1a "'recomendaci6n" de 1a Comisi6n, hab~a 1a 

necesidad de mantener "1a hegemon~a sobre un área considera

da hist6ricamente de contro1 abso1uto norteamericano". <33 > -

Esta visi6n de1 grupo bipartita estab1eci6, ademas, que cen

troam6rica, a1 ser e1evada a 1a categor~a de zona estrat~gi

ca prioritaria para 1os intereses de 1a seguridad naciona1 -

de Estados Unidos por Rona1d Reagan, tuvo un peso espec~fico 

en 1as p1ataf ormas programáticas a nive1 e1ectora1 de ambos 

partidos para posteriores e1ecciones. 

En cuanto a1 Informe de 1a Comisión Kissinger se esper~ 

ba que ~ate estudiara 1a situación po1~tica, socia1 y econ6-

(32) Los miembros de ia Comisión fueron 1os siguientes: or. Henry A. -
Kissinqer, Presidente1 sr. Nicho1as F. Brady, Director Genera1 - -
Di11on, Read and Co.1 A1calde de san Antonio, Texas, Henry Cisne-
ros1 ex Gobernador de Texas, Wi11iam P. ciements Jr.r carios F. -
D~az A1ejandro, Profesor de Economía, Universidad de Yaler Sr. wi-
11iam s. Johnson, Presidente Federación Naciona1 de Empresas Xnde
pendientesr sr. La.ne Kirkland, Presidente AFL-CXO¡ Sr. Richard M. 
Sca.mmon, Asesor de Ciencias Po1~ticas, Marylandr Dr. John Si11er, 
Presidente Universidad de BostonJ Juez Potter.Stewart, Juez Aso-
ciado Tribuna1 Supremo de Estados Unidos (retirado)r Embajador Ro
bert S. Strauss, Ahogado, Washington, O.C.: Dr. Wi11iarn B. Wa1sh, 
Presidente, Proyecto Esperanza, Maryland. 

(33) Zinser y Parado, op.cit., p. 33. 
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mica de Centroam~rica y que formu1ara recomendaciones que PE. 

dieran "orientar" una pol..:!tica estadounidense coherente, de.!! 

tro del. aspecto gl.obal de su estrategia de confrontación con 

l.a Unión Sovi6tica.. El. Informe "advertía" que el riesgo 

l.a seguridad nacional. ~e Estados Unidos~ que cern:ta ªE 
bre Centroarn~rica era e1. "ideo16gico"', en tanto el. marxismo 

como corriente de pensamiento, al. desarrol.l.arse en la región, 

"desestabil.izar:ta" l.os reg!:menes pol.:Lticos afectos a Estados 

Unidos, "modificar.:ra" las condiciones históricas de una rel.!!_ 

ci6n hegem6nica y "afectar.:ra:•, por ende, "todos" l.os aspee-

tos de seguridad naciona1 .. <34 > otros documentos norteameri

canos que real.izaron un anál.isis de l.a situación centroamer.!_ 

cana, recomendaron e1 "ais1arniento•• de 1as posiciones mexic~ 

nas y 1a cooptaci6n de 1os esfuerzos regiona1es de negocia--

ci6n dip1omática (Grupo Contadora) haci~ndo1e saber que su -

anica .. viabi1idad" consistl:a en co1ocarse en 1a posición que 

Washington consideraba adecuada a sus intereses estrat~gicos. 

En ese contexto, 1as posturas de ''no a1inea.rniento" adquirió 

nuevas dimensiones. Los pal:ses de 1a región se vieron ob1i-

gados a to1erar 1a po1!tica hegern6nica de Washington hacia -

(34) X.bid, p. 36. Reagan también pidió a 1a Comisión "una políti.ca a -
~o plazo capaz de responder mejor al desafío que presentan el -
desarrollo social, económico y democrático en esta región, así co
mo a las amenazas internas y externas a la seguridad y estabilidad". 
Véase (:Informe Kissinger) Informe de 1a Comisión Presidencial Bi
partita de los Estad?S Unidos sobre Centroamerica, Ed. Planeta, -
Barcelona, 1984, pp. 11-12. 
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el.. área porque de no hacerl..o se considerar~a como un~ "acti

tud hostil.." y contraria a l..a defensa de 1os intereses estra

t6gicos de Estados Unidos. <35> Resu1t6 obvio que el.. sabota

je que rea1iz6 1a ad.ministraci6n Reagan contra Contadora fue 

para evitar, precisamente, que 1a regi6n tuviera una inicia-

tiva propia para intentar resol.ver sus prob1emas internos. -

·En todo caso, uno de 1as constantes no escritas, pero apren

dida· por 1os hacedores de l..a po1~tica exterior norteamerica-

na, es que mayor grado de independencia de 1a región, mAs 

dif~ci1 de subordinar a cada pa~s del.. área a 1os dictados Í!!!: 

perial..es de Washington. Esta distinci6n del.. imperial..ismo 

norteamericano tendremos que considerar1a a trav~s de todo -

este trabajo y dentro de 1os mecanismos de recuperaci6n heg~ 

m6nica a 1os cua1es hemos hecho mención hasta e1 momento. 

De hecho, uno de 1os actos de sabotaje más perjudicia--

1es para conseguir 1a paz en Centroam~rica fue e1 que rea1i-

z6 Estados Unidos e1 4 de octubre de 1984 cuando se 1e entr~ 

g6 a1 Consejo de Seguridad de 1a ONU 1o que se consider6 e1 

Acta "fina1"' para 1a Paz y Cooperación en Centroamérica de1 

grupo de Contadora. En efecto, 1a administración Repub1ica

na,. en sus intentos por socaVar las "pretensiones" indepen--

dientes de 1a regi6n,. rechazO_dicho docwnento, 1o que supuso 

un nuevo obstácu1o en las negociaciones que hab~an durado --

(35) Los autores hacen referencia aquí a un documento del consejo de Se 
guridad Nacional aprobado en abri1 de 1983. La informaci6n porme= 
norizada en~· pp. 45-47. 

... 
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veintiOn meses. Durante todo ese tiempo Washington puso en 

marcha su esca1ada mil.itar a través de 1a región con un pro

pósito c1aro y espec1fico: 1a desestabi1izaci6n de1 régimen 

sandinista para detener l.o que el.l.os consideraban l.a "'expan

siOn sovi~ti.ca" en el. área. <3 G> En s!ntesi.s, mientras l.os -

pa!ses centroamericanos negociaban para 11.egar a u~ acuerdo 

de paz regional., Washington atacaba al. r~gimen sandini.sta p~ 

ra conseguir concesiones que ~stos nunca admitieron. Con d~ 

cha actitud, por parte del. gobierno estadounidense, sin pro-

bl.emas se pod!a señal.ar a l.os verdaderos favorecedores de l.a 

desestabil.izaci6n de toda el. área: l.os "estrategas" mil.ita--

res de l.a Casa Bl.anca. 

2.4, PERFIL DE LA "PRESENCIA" SOVIIO.TICA EN CENTROAMIO.RICA Y 
EL CARIBE DURANTE EL SEGUNDO MANDATO DE REAGAN 

La segunda administración de Reagan ~cuyo mandato se 

estab1eci6 en 1as e1ecciones de 1984 y que corri6 de 1985-

1989~ sigui6 ade1ante con su proyecto po1itico de combate 

al. ''enemigo mundial. .. , Ía Uni6n Sovi~tica (Cuba y Nicaragua 

en J.a "Cuenca" de_l. Caribe) y a todo movimiento partido po-

l.~tico de izquierda o nacional.-progresista que abanderaran -

posturas independientes ("hostil.es" sega.n 1a l.6gica de Was--

(36) Cfr. Editorial de 1a revista Estrate9ia,-•1ncidencia de los proble 
mas internacionales .. , núm. 60, noviembre-diciembre da 1984, M&xicO, 
PP• 1-7. 
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hington), 1as cua1es este país ~Estados Unidos- ubicaba -

dentro de 1a "escalada soviética" en 1a región para "apode-

rarse" de e11a. No obstante, para 1a Unión Sovi~tica esta -

segunda mitad de 1a d~cada de 1os ochenta estuvo marcada por 

una serie de acontecimientos interncfs que 1a mantuvo alejada 

realmente de 1o que fueron 1os actos fundamentales de 1a co~ 

frontaci6n perseguida por Washington entre e1 Este y e1 Oes

te y, m~s aan, de 10 que constituyó e1 conflicto centroamer~ 

cano. En ta1 sentido, 1a 16gica de1 enfrentamiento entre --

1os dos bloques tom6 nuevos rumbos en e1 área, lo cual quedó 

demostrado por el poco apoyo b~1ico que 1a URSS 1e brind6 a 

Nicaragua -si compara con c1 que recibió cuba en la ~po-

ca álgida de 1a pugna con Estados Unidos~ y e1 perfil bajo 

de 1os compromisos que se asumieron con otros movimientos o 

partidos po1!ticos de izquierda, no s01o en 1a región, sino 

todo el. mundo. 

En efecto, factores tales como 1a 1ejan!a geogr~fica, -

1a crisis económica en 1a URSS, l.a cambiante e incierta si-

tuación pol.~tica interna debido a l.a sucesi~n de tres secre

tarios general.es del. Partido Comunista en menos de tres 

años,< 37 > ast como el. aumento de tensiones en l.a arena inte~ 

nacional. y el. enfriamiento de l.as rel.aciones entre Washing--

(37) Leónidas Brezhnev murió en noviembre de 1982, Yuri Andropov murió 
en febrero de L984 y Konstantin Chernenko murió en febrero de 1985. 
Gorbachov fue e1ectQ nuevo Secretario Genera1 en marzo de 1985. 

·-:::: 



·::O 

181 

ton y MoscG, 11ev6 a que e1 Krem1in se mostrara cauteloso en 

cuanto a un envo1vimiento directo en Centroam~rica y e1 car~ 

be. <39 > AGn as~. Washington siguió insistiendo que 1a pre-

sencia mi1itar soviil§tica y cubana en 1a zona era "progresiv~ 

mente creciente"" cuando, en rea1idad, 1o que s~ pod~a demos

tr~rse era 1a presencia amplia de1 aparato mi1itar norteame

ricano, listo para imponer sus soluciones guerreristas ta1 -

como se demostró en e1 caso de 1a invasi6n a Granada en oct~ 

bre de 1983. De otro 1ado, e1 perfil bajo que 1a Unión so--

vi6tica quizo mostrar en 1a región para ese periodo, se dio 

a partir de 1984 cuando dec1ar6 su apoyo decidido a 1os es-

fuerzas de1 Grupo Contadora para encontrar 1a paz en e1 área, 

dejando en un segundo p1ano el apoyo a Nicaragua. ;omo era 

~e suponer, no fue rec~proca la actitud norteamericana para 

con este mecanismo 1atinoamericano pacificador. 

(JB) 

••. • . los esfuerzos del Grupo Contadora -
es la basqueda de una paz regional equi
librada con base en 1os principios de NO 
INTERVENCION, AUTODETERMINACION DE LOS -
PUEBLOS y SOLUCION PACIFICA de las con-
troversias, que sin duda han contribuido 
a evitar un mayor agravamiento de 1os -
conflictos, se ven contrarrestados conti 
nuamente por las acciones de Washington
orientadas por una visión geopo1~tica, -
de ALTO CONTENIDO IDEOLOGICO y que, como 
en otros momentos de 1a historia de1 con 
tinente, puede tener una influencia defT 
nitiva en e1 futuro de 1a regi6n centro= 

Véase Luis Herrera Lasso-M.; "La crisis centroamericana en el. con
texto gl.oba1 .. , en cuadernos Semestra1es: Estados Unidos, perspecti
va 1atinoamericana, núm. 28, Segundo semestre de 1985, CXOE, M6xi
co, p. 114. 
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americana. Las negociaciones en e1 mar
co de1 Grupo Contadora, que han contado 
con e1 apoyo creciente de 1a comunidad -
internaciona1, han servido para dificu1-
tar e1 AVANCE de 1as ACCIONES de Washin~ 
ton que, de otra manera, tendría que de
c1ararse abiertamente en contra de 1os -
principios fundamenta1es de1 derecho in
ternaciona1, sustrato primordia1 de 1as 
acciones de1 Grupo Contadora." (39) 

Fue por c11o que Estados Unidos intentó continuamente -

sabotear 1a gestión pacificadora de Contadora y, a su vez, 

mientras se ejecutaba 1a po1!tica agresiva contra Nicaragua, 

se evitó que este país ~uviera a1ternativas viab1es y f1exi

b1es para sobrevivir. Una de e11as pudo ser 1a petición, e~ 

mo hizo Cuba en su momento, de 1a protecci6n tota1 por parte 

de 1a URSS, situaci6n que se desechó por 1a actitud sovi~ti-

ca hacia 1a regidn. En efecto, e1 Krem1in estaba cierto de 

que no quería invo1ucrarse en una situación po1!tica donde, 

con toda probabilidad, e1 costo econ6mico fuese de ta1 magn~ 

tud que sus propuestas de reformas internas corrieran e1 - -

riesgo de estropearse tota1mente. <40 > 

Segün e1 director de1 Instituto de Am~rica Latina en -

Mosca, en aque1 entonces, Viktor Vol.sky, 

"no nos gustaría repetir [en Nicaragua] 
a una escal.a mayor, e1 compromiso que he 
mos asumido con Cuba por veinte años, NT 
caragua debe mantener 1a e1asticidad en-

(39) Ibid, p. 11.5. Enfasis m:í.o. 
(40) t:a'S"""propuestas de Gorbachov al. respecto en Perestroika y aquí 

e1 cap:í.tul.o x. apartado 1.6. 
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sus rel.aciones internaciona1es, no debe 
ADHERIRSE A UN SOLO PAIS-"(41) 

El. car4cter de l.a "nueva•• pol.1.tica soviética inc1uy6 -

tambi~n un aspecto dipl.om~tico que dio mucho en que pensar. 

En tal. sentido, se supo que en caso de una intervenci6n nor

teamericana en Nicaragua, l.a uni6n sovi~tica s61o dar!Ca un 

"apoyo pol..!Ctico y sol.i.daridad" a este pal:s. No obstante, y 

bajo el. 1iderazgo de Mijail. Gorbachov, se produjo un incre-

mento en el. apoyo econ6mico y poll:tico a l.os sandinistas, p~ 

ro dentro del. marco de l.imitaciones y condicionamientos bajo 

l.os cual.es oper6 l.a pol.~tica soviética en l.a región en esa -

~poca. Con todo, y como buena "lógica pragmática", l.os so--

vi~ticos quisieron mantener un cierto grado de apoyo a l.os -

sandinistas, s6lo si e1l.o se l.ograba a un bajo costo pol.~ti-

co y financiero. En consecuencia, ese "respal.do" permiti6 a 

l.a URSS reforzar su imagen de "aliado natural" del. Tercer -

Mundo y sirvió como fuente de l.e9itimaci6n, a nivel interno, 

del. nuevo l.iderazgo de1 PCUS. <42 > 

Fue por estas razones por l.as que~l.a URSS decidi6 no --

11.evar a cabo un acercamiento m4s directo con Nicaragua, ya 

que e1l.o iba en contra de 1as nuevas pr~oridades econ6m.i.cas 

y po1~ticas del. pa.!s y a l.a "l..i.mitada" importancia de 1.a - -

cuenca Caribeña dentro de su agenda gl.obal.. Mas aan, con t~ 

(41) Herrera Lasso, op.cit., p. 127. Enfasis mío. 
(42) ~ .. p. 136. 
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da 16gica, l.a URSS pens6 que un perfil. mayor en Nicaragua en 

el. contexto de una gran escalada de Washington en 1a regi6n, 

propiciar~a, por parte de este al.timo pa~s, un avivamiento -

del. discurso de l.a "injerencia sovi~tica" en sus áreas de i!!_ 

fluencia. Por tal. motivo, el. Rreml.in decidi6 no acrecentar 

el. conflicto con aquel.los pa~ses de 1a región que buscaban 

fdrmul.as para estrechar sus lazos diplomáticos con el.los y 

articular mecanismos para 1a retirada de l.as superpotencias 

de sus asuntos internos. Gorbachov, incluso, sugirió a Da-

niel. Ortega que l.a "más importante tarea actual."es cCSmo evi

tar una intervención", aconsejando al.os sandinistas seguir 

un curso moderado ante :Las tensiones :n el. área y evitar, en 

consecuencia, 1a creación de pretextos para l..a intervención 

de Estados Unidos. ( 43 > 

Con dicha actitud, l..a nueva dirección del.. PCUS quizo 

"vender"' el.. mensaje a Estados Unidos que e11os no buscaban -

una confrontación u obtener ventajas uni1atera1es en Centro

am~rica que pudieran dañar el.. inicio de un posib1e per~odo -

de distensión entre ambos bl..oques. Para e1 mes de septiem-

bre de 1985, quedó meridianarnente el.aro que para el.. l..~der so 

vi~tico su más al.ta prioridad ser:ta l..a reestructuración de -

1a econom~a de su pa~~ y que para l..ograr acercarse a dicha -

meta "'depend~a fundamental.mente del.. desarrol..~o de una rel..a--

ci6n pac:tfica y establ..e ::on l..a superpotencia .rival.." .. ( 44 > 

(43) :I:b.id. p. 137 .. 
(44) :I:bid. p. 138 .. 

No 

e 
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obstante, y a pesar de 1as medidas que 1a URSS estaba imp1a~ 

tando en su pa~s y 1a revisi6n tota1 de su po1~tica exterior, 

1a administración Reagan siguió aferrada a su proyecto de r~ 

cuperaci6n hegem6nica regiona1 y g1oba1. Dentro de ese as-

pecto, Washington siguiO 1a estrategia mi1itar-po1~tica-ide~ 

16gica contrainsurgente contra .E1 Sa1vador, ayudO a forta1e

cer gobiernos af..;ines con su po1~tica exterior, 1ogr6 conso1~ 

dar un avance en 1a democratización forma1 recetada por 

e11os mismos, 1ogr6 que se desb1oquearan fondos para 1a con

tra nicaragüense con 1a obtención de1 reconocimiento po1~ti-

co de1 Congreso para ese aspecto,mantuvo su presencia mi1i-

tar permanente en Honduras y, como vimos anteriormente, 1o-

gr6 b1oquear "exitosamente" 1as iniciativas de negociación -

de paz para 1a región. <45 > 

Sin embargo, y a pesar de este paquete de medidas "ap1.!_ 

cadas" por 1a administraci6n Reagan, comprendidas en 1os pa

ra.metros de su proyecto estrat~gico, a fines de 1985, Esta-

dos Unidos no estaba m4s cerca de reso1ver a su favor 1a cr~ 

sis po1~tica en Centroam6rica. A1 inicio de 1986 hab!a pre-

sienes de peso para 1ograr una salida negociada y, en adi- -

ci6n, dos nuevos gobiernos e1ectos en 1a regi6n --Guatema1a 

(Vinicio Cerezo) y Costa Rica (Osear Arias)~ se pronuncia--

ron por una v~a negociada para 1ograr 1aApaz y por 1a no pr~ 

(45) Cfr. Centro de Xnvesti.qaci6n y Acción Socia1 • "Centroamérica y Es
tados Unidos 1985" • en Cuadernos Semastra1es: Estados Unidos. pers
pectiva 1atinoamericana, núm. 18. Segundo Semestre de 1985. CXDE. 
México• p. 143. 
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1ongaci6n de1 conf1icto regiona1. Segan un documento de1 

centro de Investigación y Acción Socia1, 1os objetivos de 1a 

administración Reagan en su segundo periodo, fue 1a regiona-

1izaci6n de1 conf 1icto centroamericano e1 cua1 deb~a ana1i--

zarse a partir de 1os siguientes criterios: 

"1) 1a puesta en marcha de una nueva es
trategia de contrainsurgencia en E1 Sa1-
vador, que a diferencia de 1a seguida en 
1981 y 1982 atend~a mucho más directamen 
te a factores pol~ticos y econ6micos, -= 
combinándolos con la asunci6n mucho más 
directa por parte de Estados Unidos de -
la planificaci6n y la conducci6n de la -
guerra; 2) la escalada en la presión mi
litar en contra de Nicaragua, utilizando 
corno instrumento principa1 a 1as fuerzas 
contrarrevo1ucionarias insta1adas en Hon 
duras y Costa Rica y apuntando abierta-= 
mente a1 objetivo de derrocar a1 gobier
no sandinista; 3) e1 incremento de 1a -
presencia mi1itar, con tres fines: asu-
mir un pape1 m~s re1evante en 1a conduc
ci6n de 1as operaciones mi1itares en E1 
Sa1vador, presionar a1 gobierno sandinis 
ta y respa1dar a Honduras, base fundameñ 
ta1 de 1a 'contra•, y contar con 1a op-= 
ci6n de intervenci6n directa como Ü1timo 
recurso; 4) 1a democratizaci6n forma1 de 
1os pa~ses de 1a regi6n, a trav~s de go
biernos civi1es estab1es que respa1den -
1a po1~tica norteamericana: 5) 1a neutra 
1izaci6n de otros actores externos inc1T 
nados a 1a negociaci6n po1~tica, inten-= 
tan.do que su acción sea, en 1o posib1e, 
funciona1 a 1os intereses de Estados Uni 
dos."(46) -

Como era de suponer, Estados Unidos no cesar~a en su P2 

1~tica agresiva hasta conseguir dos cosas: 1a reyersi6n de1 

(46) .B2.!2.1 p. 144. 

e 
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proceso revo1ucionario Nicaragua y 1a derrota del movi- -

miento popular y de 1a guerri11a en E1 Salvador y Guatemala. 

Con todo, los mecanismos que hasta ese momento se hab~an im

plementado no fructificaron segan 1o previó Washington, a p~ 

sar de que algunos de e11os se ubicaban en e1 nuevo ~y para 

muchos de los estrategas de1 Pent~gono infalible~ proyecto 

contrainsurgente de guerra o conflicto de baja intensidad p~ 

ra Centroam~rica y e1 caribe. 

2,5, EL NUEVO CARACTER DE LA PoLITICA DE RECUPERACIÓN 
HEGEMÓNICA: LA GUERRA O CONFLICTO DE BAJA INTENSIDAD 

No cab~a 1a menor duda que durante e1 segundo mandato -

de Rona1d Reagan (1985-1989) se seguir~a aplicando minucias~ 

mente el proyecto de recuperaci6n hegemónica, tanto a nivel 

regional como en la esfera internacional. En esa segunda 

etapa de 1os Repub1icanos en e1 poder en Estados Unidos, se 

pretend~an a1canzar 1as metas perseguidas al menor costo mi-

1i tar y económico posib1e. Basados en 1a 16gica de una es--

trategia que enfrentar~a los movimientos populares y revo-

1ucionarios en e1 Tercer Mundo, e1 gobierno norteamericano -

us6 como armas eara conseguirlo, e1 apoyo de guerri11as con

trarrevo1ucionarias, l.os mecanismos '"básicos" de l.a contrai!! 

surgencia "clásica" e incl.uso,. terrorismo de estado. Lo que 

se pretend!a,. no ol.vidando 1o aprendido en Vie~am,. pre-
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venir, hasta donde fuese posib1e, 1a intervenci6n directa de 

tropas de combate norteamericanas y eludir 1os costos econO

micos --probablemente astron6micos~ en caso de que esa dec~ 

si6n fuera tomada. <47 > Este enfoque, segGn varios conocedo-

res de1 tema, marc6 un cambio sustancial en 1a po1~tica im-

w p1ementada por 1a primera ad.ministraci6n de Reagan, cuyo pr~ 

(47) Un art~culo sumamente amplio e ilustrativo sobre este tema 1o en-
contramos en ""Los •combatientes de 1a 1ibertad' y 1a Guerra de Ba-
ja ::Intensidad contra Ni.ca.ragua .. , en Cuadernos Semestra1es; Estados 
Unidos. perspectiva latinoamericana, núm. 18, Segundo sernas~ 
1985, CXOE, M6xico, pp. 169-189 por Lilia Bermúdez Torres y Raúl -
Benl:tez Manaut. De la misma autora, "La Guerra de Baja ::Intensidad 
en Centroamérica"" en Alnlirica Latina y Europa en el. debate estraté
gico mundial., Centro de Xnvestigaciones Europeo-Latinoamericanas -
(EURAL), Ed •. Legasa. Buenos Aires, 1987, pp. 331-354. Parte del.a 
viai6n norteamericana al. respecto puede consultarse con Richard H. 
Shul.tz Jr. y Alan Ned Sabrosky, .. Pol.:ttica y estrategia para la dé
cada de 1980: preparándose para los conflictos de baja intensidad", 
traducci6n l.ibre CECAR:t, México, s.f., p. 411 John D. Waghelstein 
(coronel. del. Ejército de Estados Unidos) • ºLa doctrina de l.a con-
trainsurgencia post-Vietnam". traducción l.ibre CECAR:t, México, s.f., 
p. 121 John o. Waghelstein, "Confl.icto de baja intensidad en el. ~ 
ri.odo post-Vietnam", :tnstituto Americano de la Empresa. enero de -=-
1985, p. 211 Ashl.ey J. Tel.l.is, "Los riesgos geopol.:tticos en la cri 
si.s centroamericana", Strateqic Review, otoño de 1905; "Concepto = 
operativo para al. conflicto de baja intensidad del. Ejército de Es
tados Unidos de Norteamérica; Departamento del Ejército", 18 de oc 
tubre de 1985, traducci6n l.ibre, CECARX, M~xico. p. 46; Michael T~ 
Kl.are, •conflicto de baja intensidad. La nueva doctrina estratégi
ca de los Estados Unidos de Norteamérica, Thc Nation, 28 de diciem 
bre de 1985, pp. 1-17. Véase también 1a ponencia de José Rodolfo
Castro Oral.lana ... Guerra y negociaci6n en Centroaniérica: laborato
rio de la doctrina de conf l.ictos de baja intensidad"• publicada -
por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Socia 
les (CRXES), Managua, y presentada en el taller Paz y Desarrol.l.o = 
en el Cari..be, celebrado en Jamaica en marzo de 1980, p. 24. Grego 
r~o S6lser, "Conflicto de baja intensidad. el nuevo nombre de la = 
contra.insurgencia", en Revista A, vol. VXXX, núm. 20, enero-abril 
de 1907, UAM, México, pp. 29-501 Isabel Jaramillo Edwards, "Con- -
fl.icto de baja intensidad en el Caribe; la fase preventiva, en Re
vista de Ciencias Sociales, vol. XXV, núms. 3-4, julio-diciembre-= 
de 1986, Universidad de Puerto Rico, pp. 487-SOG. 
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p6sito centra1, fue 1a büsqueda de una so1uci6n militar del 

conflicto centroamericano y que, además, fue acompañada de -

1os preparativos de todas 1as condiciones (operativas, 1og~_:! 

ticas y de entrenamiento) para 1a invasi6n. Sin embargo, 

"la incapacidad para lograr una victoria 
militar que se supon~a rápida en contra 
del FMLN-FDR salvadoreño, as~ corno la -
conso1idaci6n del gobierno sandinista, -
arrojaron como resultado 1a conclusión -
de que el costo de la opci6n invasi6n se 
rra extremadamente alto debido a una ra~ 
z6n: e1. inevitable empantanamiento .. "(48) 

Entre 1.as diversas definiciones o caracterrsticas que 

se dieron en esa 6poca sobre 1.o que era o deb~a entenderse 

como conflicto de baja intensidad, retomamos 1a siguiente c~ 

ta: 

(48) 

"E1 Conf1icto de Baja Intensidad (ya sea 
conducido por Estados Unidos o por otros) 
puede inc1uir dip1omacia coercitiva, fun 
cienes po1iciacas, operaciones psico16gT 
cas, insurgencia, guerra de guerri11as,
actividades contraterroristas y desp1ie
gues mi1itares/parami1itares con objeti
vos limitados. En tanto que 1a intens1-
d.ad puede ser baja, 1a duraci6n puede -.-. 
ser muy 1arga. Debido a que 1as tácti-
cas no convenciona1es son usadas muy fre 
cuentemente, e1 ~xito en e1 Conf1icto ae 
Baja Intensidad rara vez es aque1 de 1a 
victoria convenciona1 por 1a fuerza de -
1as armasr frecuentemente e1 TRIUNFO es 
medido s61o por 1a evasi6n de ciertos re 
su1tados o por cambios de COMPORTAMIENTO 
en e1 grupo que es e1 objetivo. Las ope 
raciones de baja intensidad no se 1imi-= 

Bermúdez y Benítez, op.cit., p. 169. 
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tan a1 extranjero, ya que pueden ser ne
cesarias en e1 interior de 1os Estados -
Unidos en respuesta a desórdenes civi1es 
o terrorismo."(49) 

Entre 1os diversos trabajos que se dieron a conocer en 

esa época sobre 1a Guerra de Baja Intensidad (GBI), a1qunos 

de éstos advirtieron sobre 1os supuestos prob1emas po1~ticos 

en América Latina y e1 Caribe para 1a d6cada de 1os noventa: 

Centroamérica, México, Co1ombia, Venezue1a e inc1uso, Puerto 

Rico, en 1os cua1es no se descartaba una esca1ada a nive1 de 

guerra convenciona1. (SO) Por otro 1ado, 1a necesidad de 1o-

9rar un consenso interno en Estados Unidos para justif"i.car -

1a articu1aci0n de 1a GBI, ob1ig6 a1 uso recurrente de 1a -

desinformaci6n y 1a mentira como instrumentos de l.a .. guerra 

ideol.6gica" ya que .. el. ptlbl.ico americano no deber4 estar pre 

dispuesto a apoyar cual.quier forma de 1as operaciones de ba

ja intensidad que parezcan ser 'intervenciones extranjeras', 

especial.mente aque1l..as ensuciadas con el. membrete de •opera-

ciones encubiertas'."(51) Más atln, 1a GBI se supone inf1uya 

en aq~el.l.os que pueden incidir o expl.otar e1 proceso de cam

bio en determinado país. Ser~a un proceso de 1argo pl.azo --

(49) 

(50) 

(51) 

Ibid. p. 171. Los autores citan aquí a Robert H. Kupperman Asso-
CTates Inc., "'Low Intens.i.ty Conflict"', vol.. I, Ha.in Report, prepa
rado para e1 u.s. Army Training and Doctrine Command, Contract nº. 
DABT 60-83-C-0002, 30 de ju1.i.o de 1983, p. 21. Enfasis mío. 
En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, no encontrarnos on la déca
da de los ochenta ningún indicio de pel.igro para 1a hegemonía nor
teamericana en la isla. En el quinto capítulo ampliaremos la pers 
pectiva sobre 1os acontecimientos en el país. -
Bermúdoz y Benítez, op.cit., p. 171, citando nuevamente a Kupper--
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donde 1as opciones po1~ticas, econ~micas y psico16gicas, pr2_ 

veer~an e1 mejor camino para e1 triunfo de Estados Unidos. -

En fin, la diferencia básica entre operaciones militares en 

los conflictos de baja intensidad y los de mediana y alta i.!!, 

tensidad, ser~ 1a naturaleza del triunfo militar. 

"'En estos 111timos, el triunfo está medi
do en t~rminos de ganar campañas y bata
llas. En los Conflictos de Baja Intensi 
dad, es alcanzando objetivos nacionales
norteamericanos sin recurrir al combate 
prolongado .. " (52) 

Por dltimo, y siguiendo la 16gica de los mecanismos de 

la GBI, en el terreno militar la guerra se presentaba con e~ 

racter~sticas de irregularidad, por lo que no pod~a llevarse 

a cabo con personal adiestrado para guerras convenciona1es. 

Por e11o, se recurre a fuerzas adiestradas en esos meneste-

res~ 1as Fuerzas de Operaciones Especia1es (FOE)~ Por esta 

situación 1as FOE ser~an 1as agrupaciones.privi1egiadas de -

1a GBX ya que están entrenadas para organizar y asesorar ta~ 

to a fuerzas de resistencia como 1as de 1os gobiernos hu6s~ 

des y, tam.bi@n, para dar golpes rni1itares ---operaciones -

abiertas o c1andestinas~ de r4pida respuesta en &reas remo-

tas. De esta manera se ha articu1ado un mecanismo que, por 

sus resultados, proveyó a Estados Unidos de una respuesta --

(52) ~; p. 174, citando a1 Mayor Genera1 Dona1d R. More11i (R) y Ma
yor Michae1 M. Forguson, Armada Estadounidense, '"Low :Intensity Con 
f1ict: An Operationa1 Perspectivo", en Mi1itary Rcvicw, vo1. LX:Iv-; 
núm. 11, noviembre do 1984, pp. 6-9. 
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distinta en un momento donde se exig~a, segdn su particular 

percepción, actuar de forma "infa1ib1e". Por otro lado, pr~ 

sentar l.a intervenci6n militar norteamericana a1 gran pabl.i-

co -el.ectores potencialmente ••convencidos"- de manera ''be-

n~vol.a", ayudaba a imponer 1a misma en aquel.los l.ugares don

de l.a l.6gica de l.a recuperación hegemOnica estuviera en "pe

l.igro". As:! se hizo en Panamá en 1989, en el. transcurso de 

l.os eventos de l.a Guerra en el. Gol.fo P~rsico en 1990-91 y l.a 

ayuda de todo tipo que se dar:t:a a aquel.los que luchaban 

contra de l.os 111.timos "focos" conservadores en l.os ex pa:tses 

social.i.stas. 

2.5.1. FORTALEZA Y DECAIMIENTO DEL GIRO NEOCONSERVADOR EN 
ESTADOS UNIDOS 

El. impacto social. de l.os postul.ados de 1a ideo1ogía ne2 

conservadora a partir de 1980 con 1a e1ecci6n de 1a f6rmu1a 

Reagan-Bush a 1a C~sa B1anca, tuvo como uno de sus b1ancos -

centra1es a nive1 económico, a1 Estado de1 Bienestar que, -~ 

desde 1a época de 1a depresión en este pa~s (1929-1933) se -

ha.b~a erigido, m3s que un mecanismo de ayuda y sustento a 

sectores pobres de 1a población, como uno de los remedios f.!_ 

nancieros para ayudar en 1a reestructuraci6n capitalista en 

Estados Unidos y tambi~n muchos pa~ses in~~stria1izados -

del mundo. Como se sabe, dichos postulados sirvieron, ade-

m&s, para que e1 pa~s ~Estados Unidos~ se insertara, en·--

-
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aque1 entonces, de 11eno a 1as cambiantes corrientes econ6m~ 

cas, po1~ticas e ideo16gicas a nive1 g1obal --que entre 

otros factores propiciaron e1 surgimiento dc1 fascismo en E~ 

~opa~ y que tuvo su punto culminante con la fina1izaci6n de 

l..a. Segunda. Guerra Mundial y la "coronación•'· de Estados Uni-

doe como primera potencia mundial. As~ las cosas, la nueva 

s1tuacibn de bonanza económica para la naci6n del norte y su 

manejo indisputado de la diplomacia y pol~tica internacional 

en el periodo post-b6lico, n~ se vio retado seriamente sino 

hasta la d~cada de los setenta. En efecto, esa d~cada se e~ 

racteriz6 en Estados Unidos por periodos recesivos e infla-

cionarios muy pronunciados, por una ca~da de los ~ndices de 

productividad y una manifiesta incapacidad para sortear 1os 

prob1emas econ~micos internos. 

De otra parte, 1os prob1emas po1~ticos que más impacta

ron a1 pa~s en 1a arena internaciona1 fueron: Vietnam, 1a --

crisis de1 embargo petro1ero y e1 nu~vo poder demostrado por 

a1qunos pa~aes árabes exportadores de crudo, 1a crisis de -

~oa rehenes en Irán, 1a invasión sovi~tica a Afganistán, etc; 

y ~ n~ve1 interno, e1 esc4nda1o de Watergate que puso de 

nifiesto 1a corrupci6n en 1as a1tas esferas de poder de1 Es

tado norteamericano. Sin duda estos acontecimientos, como -

un todo interre1acionado, produjo una grieta_ profunda en e1 

contro1 heqem6nico mundia1 que Estados Unidos hab~a disfrut~ 

do por d~cadas y .&lej6 en e1 gran pGb1ico norteamericano una 
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impresi6n de impotencia colectiva ante l.a inefectividad de -

1as medidas tomadas por distintas administraciones para re-

vertir dichas tendencias. Más aan, estos eventos fueron pe~ 

cibidos por 1os partidos pol..í.ticos poderosos estadounidenses 

de maneras diametralmente opuestas, por 1o que se produjo un 

"distanciamiento" de posturas entr~ 1as el.ases di:.rigentes 

del. pa~s. Este nuevo panorama ~tanto lo que se relacionaba 

con la pol..í.tica exterior como los problemas internos~ dio -

como resultado el. que se articularan lineamientos pol.~ticos 

ºm~s temerarios" y ºmás cr.í.ticos" y que el. car4cter de l.os -

mismos se adecuaran a las exigencias estrat~gicas y de segu

ridad nacional. en áreas neurálgicas determinadas.. .En tanto, 

segu~an vigentes en 1a psiquis co1ectiva de 1os estadounide~ 

ses prob1emas dom~sticos graves ta1es como 1os enfrentamien

tos racia1es en 1a d~cada de 1os sesenta, 1os asesinatos de 

1~deres po1~ticos (1os Kennedy, Luther King) y que se agudi

zaron por los resultados negativos de 1a guerra de Vietnam -

(lo que dio origen a 1o que se conoce como S~ndrome de Viet

nam), y 1a "humi11aci6n a todo e1 pa~s" debido a 1a situaci6n 

de 1os rehenes ~n Teherán. 

A juicio nuestro, es con toda esta vor3gine de sucesos 

impactantes para e1 sistema po1~tico norteamericano y para -

sus ciudadanos c6mo pueden entenderse con mayor precisi6n --

1os resultados electorales en este pa~s en 1980 y 1984.. En 

efecto, estas elecciones se significaron como de victo-
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rias contunde~tes para l.os sectores neoconservadores y derr2 

tas "humil.1antes" para 1.os Demócratas. Demostraron, además, 

que l.os el.ectores qucr~an vol.ver a l.os tiempos de 1iderazgos 

Piertes para dirigir al. pa~s ~en un momento que, entend~an, 

era de vac~o ideol.6gico y de inercia en 1a proyección hegem~ 

nica triunfalista estadounidense-- l.o que, sin duda, conven

ció a grandes sectores de ciudadanos a respal.dar a quienes -

promet!an una nueva era de "espl.endor y grandeza'l para su n_!! 

ci6n. Las propuestas de l.a Nueva Derecha por un l.ado, de 

l.os conservadore"s históricos por otro, permitieron "vender'' ... 

el. mensaje de que l.os val.ores que constituyeron 1os pil.ares 

b4sicos de l.a conformación del. pa~s, deb!an ser rescatados, 

no s6lo para recuperar l.a credibil.idad interna, sino tambi~n, 

para conducir a Estados unidos hacia l.as fronteras que ••i.a --

" m;isma providencia hab:!a determinado 11
• 

No obstante, una de l.as interrogantes de mayor peso - -

post-el.ectoral., fue de s! l.a hegemon!a norteamericana --que 

se prometió recuperar en poco tiempo-- iba a ser conseguida 

real.mente por estos Sectores neoconscrvadores y s:! l.os al.ca~ 

ces de sus propuestas ir!an más al.l.á de l.o que se propuso en 

1980 y 1984. La l.6gica de este proyecto, a pesar de l.os su

puestos avances que Reagan hab!a c~nseguido durante su ges-

ti6n administrativa, fue nuevamente articul.ada por 1os Repu

bl.icanos par~ el. proceso el.ectoral. de 1988. En esencia, su 

campaña se ba's6 en dos .. issues,. central.es: l.a fortal.eza, de-
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bido a 1as medidas reaganianas, de su econom~a (p1anteamien-

to demag6gico si nos fijamos en e1 déficit fisca1) , y 1a de

tenci6n de1 comunismo en e1 mundo. A partir de1 periodo de 

ascensi6n de George Bush a1 poder (enero de 1989), 1os Repu

b~icanos s~ pudieron restablecer 1a hegemon~a global ansiada 

debido a su insistente discurso anticomunista y a la 16gica 

de1 desarrollo de los conflictos (po1~ticos, ideológicos, -

cu1tura1es, económicos, militares y diplomáticos) que dicho 

proceso supuso para los poderes dominantes en 1a naci6n del 

norte. 

Dicha recuperación hegemónica., en adiciOn, fue "auxili~ 

da" por los impáctantes sucesos que viviCS el. bloque sociali~ 

ta (en la segunda mitad de la d~cada de los ochenta), y que 

cu1minaron con 1a desaparición po1~tica de 1a URSS y e1 par~ 

~~gma que este pa~s (más bien, su aparato po1~tico-ideo16gi

co) representó por tantas d~cadas. S1n embargo, ese triunf~ 

~ismo norteamericano --de sus logros en la arena internacio

nA1~ tambi~n fue, aunque parezca paraddjico, la tumba po1!-

tica para e1 dominio Republicano de 1a Casa B1anca (1980-

1992). En ta1 sentido, as! como inf16 exageradamente 1a 

"amenaza sovi~tica" en e1 transcurso Clel. periodo Cle 1a Segu_!! 

da Guerra Fr~a, fue obvio que al. derrumbarse todo e1 andami~ 

je que sosten!a el. socialismo rea1mente exis~ente, l.a simp1~ 

za del discurso neoconservador, es decir, l.os peligros que -

enfrentar!a Estados-Unidos y Occidente ante l.os del. 
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·"imperio de1. mal.•1
, ta.mbi~n se desmoronar:r.a. Ya no hab.1'..a ne

cesidad -según 1.a nueva percepción del. públ.ico norteameric~ 

no-- de defenderse 

to de Estados Unidos 

de invertir tanto dinero del. prcsupues-

1.a industria rnil.itar, para que el. --

pa~s se cuidara de al.go que ya no exist~a-

~a preocupación de 1a sociedad norteamericana pasó. ca

si de inmediato, de una aceptación y una tol.erancia del. rol. 

de Estados Unidos como l.:S:.der y garantizador de un "nuevo or

den mundial." -al. menos ese fue el. principal. deseo de Bush -

desde 1989~ a un l.eg:S:.timo recl.amo social. de que se paliaran 

l.os efectos de doce años de medidas monetaristas duras, l.o -

que sin duda, cOrno pol.:r.tica pGb1ica neoconservadora, hab~a -

afectado -=-o al. menos impactado de manera significativa~, -

e1 emp1eo, 1a seguridad socia1 y persona1, e inc1uso, 1a co~ 

petitividad de 1a p1anta industria1 estadounidense en 1a nu~ 

va econom~a internaciona1. Estos e1ementos marcaron direct~ 

mente 1a campaña electoral de 1992 --donde la mayor parte de 

las veces pesan más, en la voluntad de 1os electores, los 

asuntos de carácter 1oca1 o nacional~ lo que definió, sin -

duda, 1a victoria Demócrata en ese año. 

En 1o que se refiere a Am~rica Latina y el Caribe, e1 -

impacto de 1as po1~ticas Repub1icanas en doce años de gobieE 

no, fue más que evidente como hemos visto con anteriorid~d-

Lo que nos interesa de aqu~ en adelante, es explorar cuales 

fueron 1os efectos inmediatos de 1as po1~ticas de Washington 
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a nive1 regional pero, sobre todo, en 1os partidos po1~ticos 

que propusieron, en esa ~poca, mecanismos a1ternos para sup~ 

los embates de 1a crisis económica y socia1 sus pa~--

ses, y a la poca efectividad de 1os mismos ante 1a ofensiva 

neoconservadora. Siendo esta noción una de las que m~s afe~ 

t6 a los partidos de izquierda y naciona1-progresistas~pero 

no fue la Onica~, en los próximos cap~tu1os destacaremos 

los conflictos de orden interno de dichos partidos y cómo se 

han manifestado en cada uno de e11os (a1 menos hasta 1991), 

las corrientes po1~ticas-ideo16gicas que se han ido imponie~ 

do en la arena internacional. 

2,6, REPERCUSIONES POLfTICO-IDEOLÓGICAS DEL PROYECTO 
HEGEMÓN 1 ca NORTEAMER 1-CANO y DEL PROCESO RENOVADOR 
EN LA URSS EN LA IZQUIERDA CARIBE~A 

En esta pasada d~cada e1 discurso po1~tico ideol6qico -

de los neoconservadores en los Estados Unidos y de las dere

chas locales ~acompañado también por 1a reestructuración -

econ6mica internacional y los dogmas eficientistas y de sa--

neamiento de finanzas que impusieron el FMI y otros organis

mos multilaterales de crédito a pa~ses en crisis econ6mica -

en el Tercer Mundo-- fue más .. efectivo" y más .. vendible"' a -

las masas que las ofertas socioecon6micas que esbozaron tan-

to la izquierda como los favorecedores de proyectos pol~ti--
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cos naciona1istas radica1es y/o progresistas en e1 Caribe i_!!; 

su1ar. Muchos de estos proyectos estaban en~ue1tos en 1a 

consecuci6n de una respuesta "adecuada" 1os pronunciamien-

tos conservadores que se refer~an a 1as "bondades infinitas .. 

de 1a democracia e1ectora1 y parl.amentaria, 1a "justeza" de 

l.a 11-rnano invisible" en l.a estructura de 1a econom:ta de mere.!!_ 

~o y l.as peticiones de Occidente al. respeto y a 1a preserva

ci6n de l.os derechos humanos.. Estos "principios" se ve:Lan en 

al.gunos pa:tses de l.a regiOn como esquemas importados y que, 

en un sentido rigurosamente cu1tura1, histórico y po1:ttico, 

au ap1icabi1ida~ en cada pa~s era muy comp1icada. En refle

~iones teóricas de este tipo estaban inmersos l.os 1~deres y 

cuadros de 1as diversas corrientes po1~ticas a1ternas en 1a 

región, cuando se producen 1os eventos de cambios po1~ticos 

e ideo16gicos en 1a Unión soviética. 

As~, dentro de este orden de cosas, impactó grandemente 

e1 pronunciamiento de tipo renovador de Mijai1 Gorbachov me

jor conocido como Perestroika. Fue obvio que esta decis16n 

~e1 11der de1 Partido Comunista de 1a Unión Sovi~tica (~CUS) 

tom6 -aunque no su tota1idad- por sorpresa a1 conjunto 

de izquierda que se sosten~a o por 1o menos esperaban en e1 

~uturo e1 apoyo económico, dip1omático e inc1uso mi1itar de 

1a URSS. ¿Cómo percibieron esta nueva situación 1a izquier

da y 1os proyectos a1ternos --en esencia, sus 1~d~res~ en -

1a regi6n caribeña? ¿C6mo pretend~a Gorbachov reformar a su 
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pa:ts? ¿con qu~ recursos? ¿Cómo impugnar 1a ideo1og!a de1 -

individua1ismo Occidenta1 en favor de1 proyecto estatista -

tan desprestigiado en esos momentos y con remotas, si no nu-

1as, probabi1idades de erigirse en opción rea1 popular de p~ 

~er? He aqu~ algunas de 1as interrogantes que surgieron de 

1nme~iato entre grupos cr~ticos dentro de 1a izquierda e in

cluso, entre corrientes afines a este proyecto po1~tico. E1 

reto po1~tico-ideo16gico para 1as izquierdas adquiría dos 

nuevas vertientes: en primer 1ugar, 1a reso1uci6n efectiva -

de 1as diferencias programáticas con 1as derechas 1oca1es p~ 

ra ganarse e1 apoyo popular y, segundo, 1a necesaria reví- -

si6n y "moderni2:aci6n" de1 paradigma que hab:ta a1imentado 

sus 1uchas po1~ticas e ideo16gicas por varias décadas. 

Fue dentro de estas circunstancias, además de 1as difi

cu1tades internas partidarias y de 1iderazgo gue se agudiza

ron en 1a segunda mitad de 1a d~cada de 1os ochenta ~pero -

que se ven~an arrast~ando ya por muchos años~ que se produ

'º en Estados Unidos 1a e1ecci6n a 1a presidencia de George 

Bush, y con él. 1a continuaci6n de las pol~ticas de hegemon~a 

imperial en e1 hemisferio americano. Sin embargo, en 1o que 

1as izquierdas se ajustaban a 1as dif~ci1es perspectivas de 

enJ:rentamiento con l.a 11 nueva 11 ad.ministraciOn Republicana, en 

e1 11arnado bloque sovf~tico se produjo uno d~ 1os eventos p~ 

1~ticos más trepidantes en 1as fil.~imas d~cadas~ 1a ca~da del. 

Muro de Berl.1n (noviembre de 1989) y con éste, l.a reacciOn -



201 

en cadena de 1os acontecimientos que propiciaron e1 derrumbe 

de1 socia1ismo rea1mente existente. Todo este proceso, como 

se ha seña1ado con anterioridad, 11eg6 a su cu1minací6n con 

e1 íntento de 901pe de estado a Mijai1 Gorbachov en agosto -

de 1991, 1a posterior prohibición de1 PCUS y, fina1mente, 1a 

dram4tica decisión de1 Par1amento soviético de pronunciar 1a 

desaparici6n po1~tica y jur~dica de este enorme pa~s en di-

ciembre de 1991. La incertidumbre po1~tica y e1 vac~o ideo-

16gico que produjo en 1as izquierdas de prácticamente to-

do e1 mundo y también 1as caribeñas ~reacci6n que exp1o-

raremos en 1os próximos tres cap~tu1os-- a ra~z de estos veE 

tigínosos acontecimientos, todav~a, a juicio nuestro, no han 

109rado cauces efectivos de reso1uci6n. 

No obstante, e1 estudio de caso"'s tiene que retomar, ne-

cesariamente, e1 enfoque hist6rico para comprender 1a comp1~ 

jidad de1 desarro11o po1~tico en cada pa~s. As~, por ejem-

p1o, cuando tratemos a Jamaica podremos entender 1a 16gica -. 

de 1as pugnas ~es~e 1a consecución de 1a independencia 

1962~ entre dos proyectos po1~ticos distintos: e1 de1 Peo-

p1e' s Nationa1 Party (PNP) y e1 Jamaica Labour Party (JLP). 

En e1 contexto de 1a Guerra Fr~a, supuestamente ambos parti

dos se adher~an a cada bando de1 enfrentamiento: izquierda -

contra derecha, capita1ismo contra comunism~~ Tendremos que 

retomar tambi~n con prccisi6n 1as variab1es más importantes 

de 1os conf1ictos po1~ticos ~no s61o a nive1 interno-- pero, 

además, con 1as diversas ad.ministraciones en Estados Unidos. 
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En 10 que se refiere a Repüb1ica Dominicana nos dirigi6 

investigación e inter~s en e1 caso, dos razones básicas: 

conocimiento histórico de su desarrollo po1~tico ~trabajado 

en diversos seminarios de 1a maestr~a y e1 doctorado-- y e1 

impacto que impu1s6 a áste 1a invasión norteamericana de 

i965. De 1a misma manera, dicha invasión, entendemos, repr~ 

sentó para e1 Caribe insular e1 acontecimiento po1~tico más 

importante luego del triunfo de 1a revo1uci6n en Cuba. Si -

bien e11o afectó e1 desarro11o de1 trabajo de 1a izquier~a -

dominicana (represión po1~tica, prohibición de literatura -

marxista, etc), t~ién fueron factores en su.problemática -

los clásicos conflictos de liderato (tanto de personalidades 

como de los aspectos teóricos~pol~ticos). En este Ü1timo, -

1a situación de la cultura po1~tica tuvo que ver mucho en e~ 

te aspecto como veremos en el cap~tu1o cuatro. 

En Puerto Rico, e1 desarro11o de1 proyecto de izquierda 

en un sistema co1onial ha tenido sus particularidades, aun-

que también se combatió a dicho proyecto ~las agencias de -

seguridad naciona1 de Estados Unidos destacadas en 1a is1a e 

inc1uso, 1os administradores de 1a co1onia~ bajo la 16gica 

que impuso 1a Guerra Fr~a a partir de 1946. Sin embargo, e1 

caso puertorriqueño tiene muchos elementos de la cultura po-

1~tica que explican el comportamiento de 1as corrientes de 

izquierda al igua1 que en Jamaica y RepGblica Dominicana. 

Lo que pretendemos a lo largo de nuestro trabajo es destacar 

< 
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que hasta 1991 hubo una visi6n espec~fica del conflicto po1.!_ 

tico en el planeta y que a partir de ah~, comenzaremos a añ!!; 

dir los nuevos aristas por los que se encamina el mismo. A 

juicio nuestro, el estudio de este tema no se puede cerrar 

con el. periodo investigado, se tendr:i que "alimentar'', d:ta 

ata, con las nuevas variables que surjan y que consideremos 

necesarias para entender la nueva realidad global. 



CAPITULO 3 

JAMAICA: LUCHAS POLITICAS Y EL PROYECTO 
NACIONAL-PROGRESISTA DEL PNP 

A juicio nuestro, 1a crisis ideo16gica y po1~tica de --

1as izquierdas o de 1os proyectos naciona1-progresistas en -

e1 Caribe insular, debemos ana1izar1a a partir de dos planos 

centra1es: en primer 1ugar, su proceder a nive1 interno y, -

en segundo 1ugar, cómo se percibió su desempeño desde e1 ex

terior. Siguiendo estos 1ineamientos, y en 1o que respecta 

a nuestro estudio, abordaremos aque11as variab1es que posib~ 

1itarán una comprensión 1o más cabal posible de este comple

jo asunto, en esta ocasión en e1 ámbito estrictamente 1oca1. 

E1 primer caso que hemos estudiado es Jamaica. En este 

país, entre 1972 y 1980, e1 Peop1e's Nationa1 Party (PNP) y 

su 1~der Michae1 Man1ey, intentaron ejecutar un proyecto po-

1~tico nacional-progresista (izquierdista par~ sus oposito-

res y Estados Unidos) que intentó.rescatar, en esencia, la -

democratización de las estructuras económicas y po1~ticas en 

beneficio de las capas populares de la isla. No obstante, -

el énfasis progresista de dichas propuestas y sobre todo, e1 

antimperia1ismo en su discurso, fue el principal escollo en 

su re1aci6n con la burgues~a 1oca1 y con varios gobiernos en 
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Washington, que l.o cata1ogaron desde un principio como un --

"pel.igro potencial." en su área de infl.uencia por antonomasia: 

el. Caribe. 

El. presunto .. pel.igro" que pcrcib.ta Estados Unidos en J!! 

maica, por supuesto, fue enormemente exagerado. El. PNP esp~ 

raba modificar y ajustar unas condiciones econ6micas y pol..t

ticas caducas a una concepci6n del. pa.ts y del. mundo más pr~ 

gresistas. Manl.ey, como Primer Ministro, establ.ec~a que su 

principal. preocupaci6n estaba fincada en l.as pol..tticas del. -

cambio y en que cual.quier organizaci6n social. existe para -

servir a todos por igual., y que si el.l.o no era as!., no ten-

dr.ta ning<ln car.~.'cter moral.. La doctrina de l.a igual.dad, de

c.ta, es l.a ünica moral. perdurabl.e de l.as organizaciones so-

cia1es. De otra parte, aduc~a Man1ey que e1 enfoque regio-

na1 e internacional a nive1 económico tendrra que ser vincu-

1ado a1 Tercer Mundo pero, a su vez, reconoc~a que 1a po1~ti 

ca exterior jamaiquina, hasta cierto punto, deb~a continuar 

importando capita1es y conocimientos de 1as metr6po1is como 

se hacia desde e1 momento en que se obtuvo 1a independencia 

en 1962. 

Man1ey estaba convencido para 1972 que un partido po1~

tico que abogaba por e1 cambio socia1 debía empezar enten- -

diendo que su primera responsabilidad y/o 1abor radicaba 

e1 campo de 1a educación po1~tica a 1a cua1, cualquier ~tra 

cosa, era secundaria. En consecuencia, 1a po1~tica de1 cam-
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bio socia1 requerir!a 1a creación de una organización de ma

sas que fuera capaz de dar respuestas, apoyos y envo1vimien

tos de esas masas en e1 proyecto de cambio. Otra de 1as - -

perspectivas de Man1ey y de1 proyecto po1!tico que ~1 repre-

sentaba, se basaba en 1a creencia de que e1 movimiento sind~ 

ca1 deber~a, como 1abor primaria, desarro11ar una estrategia 

encaminada a convertir a 1os obreros en propietarios de 1as 

empresas para 1a cua1 trabajaban. (l) 

Esta visión de Man1ey fue apoyada fue~~emente por e1 

a1a m~s radica1 de1 sector naciona1-progresista e impu1s6 a1 

PNP a tomar una serie de medidas entre 1972 y 1973 para emp~ 

zar a despegar en sus propuestas de cambio socia1. <2 > As!, 

por ejemp1o, otras propuestas de ~ndo1e socia1 de1 proyecto 

de1 PNP tendr!.an que ver con 1a implementación de programas 

ta1es como 1a a1fabetizaci6n, 1a amp1iaci6n de 1a educación 

técnica para j6venes, 1a educaciOn secundaria y universita-

ria gratuita, subsidios a 1os a1imentos, uniformes gratis p~ 

ra los niños de escue1a primaria y disminución de 1a edad p~ 

ra votar a los 18 años. Sin embargo, según nos dice Figue-

roa, 1o que más preocupó a los grupos opositores derechistas 

int~rnos, y po~ ende, a los estrategas de la pol~tica exte--

(1) Un aná1isis deta11ado sobre e1 pensamiento de Manley en su primera 
gestión administrativa (1972-1976} en Jamaica, lo encontramos en -
la obra del mismo autor titulada The Po1itics of Change, Ed. André 
Deutsch Limited, Londres, 1974. 

(2) Man1ey Y e1 PNP obtuvieron el podor en 1as elecciones del 29 de fe 
brero de 1972 1uego de un periodo de diez años en que gobernó el = 
Partido Laborista de Jamaica. En ese triunfo Manley y ol PNP con
taron con el 56% del apoyo popular. 
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rior de Washington fueron 1os siguientes programas: e1 Con-

trato Agrario, e1 establecimiento del Banco Obrero, e1 Serv~ 

cio Nacional. de 1a Juventud, 1a revisión de 1a 1ey sobre 1a 

restricción de 1a renta y e1 establecimiento del Fondo Jama~ 

cano para 1a Nutrición y una oficina comercial. para importar 

mercanc~as en grandes vo1tlmenes.< 3 > 

Al repasar estas propuestas para 1a pob1aci6n, sin duda, 

Estados Unidos y 1a reacción interna entendieron que ese pr~ 

·".'.:" yecto se acercaba de manera gradual. a 1o que era el socia1i.!! 

mo como sistema antagónico a1 capitalismo de Occidente. M~s 

aün, en esta perspectiva de contenci6n a1 comunismo, 1a vi-

si6n que tenía Man1ey de que Jamaica fuera un protagonista -

del. cambio socia1 basándose en un apoyo de1 Tercer Mundo, un 

acercamiento a Cuba y e1 apoyo a1 pape1 de ~ste de1 conf1ic-

to de Ango1a y pronunciamientos por 1a independencia de PueE 

to Rico, 1es "confirm6" a sus enemigos po1íticos e1 "ma1" C.!!, 

mino por e1 que transitaba e1 1íder jamaiquino. 

Mientras tanto, y para poder financiar este esquema de 

desarro11o socia1, e1 gobierno de1 PNP tuvo que endeudar a1 

._, pa:ts y ap1icar una serie de impuestos a1 capita1 privado 

~tanto 1oca1 como extranjero~ 1os cua1es protestaron 1a d~ 

cisi6n y que de ese momento en ade1ante trabajaron por 1a 

(3) Al. respecto véase a Mark Fiqueroa. "El. liderazgo naci.onal de las -
capas medias de Jamaica. su formación y contradi.cciones", en El 
Caribe Contemporáneo, núm. 15, diciembre de 1987, pp. ·43-56. ~ 
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ca~da po1~tica de Man1ey. En un momento determinado Man1ey 

e1ev6 (1974) e1 impuesto sobre 1as exportaciones de bauxita 

y comenz6 un proceso de negociaci6n con trasnaciona1es para 

1ograr una participaci6n estata1 en 1a propiedad, readquisi

ci6n de 1as tierras en su poder (un tercio de1 pars) y mayor 

contro1 sobre sus actividades. Por otro 1ado, Man1ey y e1 -

PNP dec1araron a 1a opinión pGb1ica mundial que e1 pars con~ 

truirra una v~a de socia1ismo democrático (tambi~n en 1974) 

para poder instrumentar con efectividad 1os cambios que el -

pueb1o esperaba. En ta1 sentido se dio un protagonismo pop~ 

1ar a nivel pol~tico como nunca antes en 1a historia de Ja-

maica. As~, por ejemplo, ve~arnos cómo los propietarios loe~ 

1es y e1 capita1 foráneo se intranqui1izaban a1 darse una -

participaci6n activa de 1os obreros en 1a toma de decisiones 

y e1 trabajo que rea1izaban los consejos comuna1es, 1os vig~ 

1antes de barrios y 1os inspectores de precios voluntarios. 

Ta.mbi~n 11am6 1a atención 1a demanda de una reforma agraria 

~adica1 junto a 1a toma de tierras aisladas. 

En el ámbito ideo16gico e1 r~gimen de Man1ey permiti6 -

apertura hacia la izquierda, 10 cua1 posibi1it6 e1 resu~ 

gimiente de criterios marxistas, comunistas, nacionalistas y 

radica1e~ que paulatinamente pudieron insertarse en 1os enf~ 

ques y en las medidas po1~ticas que impu1s6.e1 PNP. A nivel 

étnico-racial se abrieron oportunidades para 1a gente de ra

za negra, en especial 1a clase media y la pequeña burguas~a, 
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donde 1as manifestaciones y las exprésiones de 1a cultura n~ 

gra recibieron apoyos considerab1es. <4 > Sin duda, e1 proye~ 

to po1ttico y las medidas de orden socia1 que estimu16 el -

PNP, fueron grandemente favorecidas por e1 pueblo y atacadas 

por 1os contrincantes ideo16gicos a nivel interno y por 10s 

estrategas de po1ttica exterior de Washington. Un re1ativo 

~xito de dicha po1ttica ayudarta a las aspiraciones ree1ec-

cionistas de Man1ey, 1o que supuso una mayor preocupaci6n p~ 

ra 1os grupos po1ttico~ antag6nicos. 

En efecto, con una plataforma de socialismo democr.1.tico 

que manejó Man1ey y e1 PNP desde 1974, ~stos se impusieron en 

1as elecciones de 1976. En estos comicios e1 PNP obtuvo el 

56.8% de1 voto popu1ar y 47 de 60 si11as en e1 Parlamento, -

dejando muy atrás a su oponente histórico e1 Partido. Labori~ 

ta de Jamaica (JLP). No obstante, 1o que más 11am6 1a aten

ciOn de este evento electoral fue 1a desmedida cobertura que 

recibi6 por parte de la prensa y te1evisi6n norteamericana, 

como nunca antes se hab~a producido.(*) El enfoque que pri

vo, sin embargo, fue contrario a 1os 1ineamientos pol~ticos 

._; del PNP y de Manley. En la prensa 1oca1 y extranjera 1as --

(4) Ibid, p. 53. 
(*) E'StOs fueron: Newsweek, u.s. News and World Reeort y~- Entre 

los medios televisivos en Estados Unidos se pueden mencionar e1 -
.. CBS: Evening News .. y "NBC Night1y News". Un trabajo que maneja -
exclusivamente estas variables para las elecciones de 1976 y 1980 
en Jamaica es el de Jack Johnson-llill, "Unheard voices: Jamaica's 
struggle and the mul.tinationa1 media••, en Caribbean quarterly, vol.. 
27, núm. 2 and 3, june-september 1981, pp. 1-20. 
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e1ecciones jamaiquinas fueron etiquetadas como unas en 1as -

que e1 pueblo decidir~a entre 1as propuestas capitalistas, -

favorecidas por el JLP, y el socialismo del PNP y el dominio 

hegem6nico de Estados Unidos a trav~s del JLP y 1a preponde

rancia cubana a trav6s del PNP. El proceso electoral, sin -

duda, fue percibido por esta prensa como otro enfrentamiento 

m~s entre el Este y el Oeste. Lo que se discut~a en Jamaica 

eran consideraciones m~s profundas de 1o que en esencia res~ 

rn~an los art~culos period~sticos. A mi juicio, lo más fund~ 

mental estaba en la elección de un proyecto pol~tico alterno 

que instrumentara las pol~ticas necesarias para superar alg~ 

nas etapas del subdesarrollo. 

Ya para esta ~poca (1976) se pod~an ver 1os intentos 

desestabilizadores en contra de la po1~tica econ6mica de1 

PNP por parte de los anticastristas y algunos empresarios j~ 

maiquinos con intereses en Miami. E1 partido que buscaba 

desbancar del poder a Man1ey, el JLP, t~cticamente 1ogr6 im

poner los asuntos a discutirse en la campaña e1ectora1 y ex~ 

cerb6 de forma alarmista los conf 1ictos que exist!an entre -

el gobierno de Man1ey y e1 sector privado, para ganar ap~ 

yo tota1. En adición, e1 JLP resa1t6 e1 hecho de que la 

ideo1og!a anticapita1ista y pro socia1ista del PNP fue 1a -

causa de1 aumento en e1 desemp1eo y 1a salida de capita1es -

a1 exterior en perjuicio de 1a economía de1 pa~s. Como re-

curso ret6rico y permanente de 1a Guerra Fr!a, e1 JLP acusó 



211 

a1 PNP de querer instaurar un sistema tota1itario que ya ha

b!.a "pactado" con Fidel. Castro. (S) 

E1 JLP centr6 su campaña pol.!.tica al.rededor del. descon

tento econ6mico de 1a población, de sus posiciones anticomu

nistas y antisocialistas, acusaciones de mal.a administraci6n 

y e1 discurso demagógico de que l.a sociedad se dirig!.a hacia 

el. tota1itarismo y 1a p~rdida de 1as l.ibertades básicas. De 

su l.ado, el PNP de Manl.ey ripost6 en el. sentido de que 1os -

prob1emas econ6micos del. pa!.s se deb!.an a l.a herencia de l.a 

mal.a administración capital.ista del. JLP que hab!.a gobernado 

desde 1962 al 1972 y al. sabotaje por 1os "capital.istas l.oca-

l.es" y el. "imperial.ismo internacional.". El PNP aduc!.a que -

no era comunista a pesar de 1os v~ncu1os estrechos con Cuba; 

que no estaba en contra de 1a iniciativa privada, sino 

contra de la exp1otaci6n y las superganancias¡ que cre~a en 

una econom~a mixta y e1 sector capita1ista nacional y que 

no estaba predicando e1 odio clasista o racia1 sino que bus

caba c1 establecimiento de 1a justicia social, 1a igua1dad -

de oportunidades y e1 respeto mutuo entre todas 1as clases. 

Man1ey, con esta imagen, se prcsent6 como e1 defensor de los 

pobres y Edward Seaga, el candidato de1 JLP, con una proyec

ciOn del burOcrata eficiente. (G) 

(5) Los asuntos más i~portantes que se discutieron en esta elección -
han sido resumidos. entre otros. por Carl Stone en su excelente ar 
tículo "The 1976 Parliamentary Election in Jamaica". en Caribbean
~, vol. 19, núms. 1 and 2. abril-july 1979, pp. 33-50. 

(6) Véase Ibid, p. 38. Traducción mía. 
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Un el.emento importante que sal.i6 a rel.ucir en esas e1eE 

ciones fue que e1 supuesto pel.igro comunista no era percibi

do por un gran porcentaje de 1a pobl.aci6n como una catástro

fe "inminente" sobre e1 pa~s. Sin duda, l.o que más preocup!!_ 

ba a 1os el.ectores era l.a violencia pol.~tica y 1a situación 

económica. El. asunto del. comunismo fue resaltado mayormente 

por Estados Unidos y l.a prensa internacional. del. "mundo l.i--

bre" y a nivel. l.ocal. por el. derechista "Dail.y Gl.eaner", fav2 

recedor de Seaga. 

En efecto, encuestas real.izadas por Carl. Stone demostr!!, 

ron que el. comunismo o ei anticomunismo no fueron l.os facto

res principal.es'para decidir el. voto del. puebl.o.< 7 > En l.a -

primera tabl.a de l.as encuestas de Stone ("Razones para votar 

por ese partido"), apenas 7% de1 e1ectorado del. JLP se vio -

impul.sado a votar por e1 anticomunismo, mientras que 49% vo

tar~a por e1 JLP porque 1os tiempos estaban dif~ci1es; 1a --

ieal.tad a1 partido obtuvo 38% y 6% por 1a imagen de1 l.~der. 

En cuanto al. PNP, s6l.o 12% de su el.ectorado votar~a por l.a -

ideo1og1a de1 partido (Socia1ismo oemocr~tico); a 32% 1es -

gustó l.as pol.~ticas del. partido; 41% se manifest6 por l.a 

1ea1tad partidista y 15% por l.a imagen de1 11der. Estos re-

sul.tados del. trabajo real.izado por Stone puso de manifiesto 

que el. anticomunismo s61o fue importante, a ~a hora de depo-

(7) ~·p .. 46. 
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sitar el. voto, a un pequeño namero de electores, para 1a pre~ 

sa 1oca1 de derecha e internacional y para Estados Unidos. 

En otra de l.as tablas de 1as encuestas de Stone ( "Opi-

ni6n del. el.ector del. comunismo y l.a pol.~tica hacia Cuba"), -

se l.e pregunt6 a los votantes qué pensaban de que los cuba-

nos fueran a Jamaica a construir represas, escuelas y casas. 

A favor contest6 el. 63% de l.os residentes del. área metropol.~ 

tana de Kingston,71% del.os electores de los condados (muni-

cipios) y 60% de las vil.las pobl.ados rural.es. 

fueron 28, 19 y 32 por ciento respectivamente. 

En contra -

Estos resul.-

tados nos indica, como veremos más adelante, que los electo

res en Jamaica "favorec!Can" una pol.:ttica de acercamiento a -

Cuba sdl.o si hab~a beneficios tangibles y no porque se sin-

tieran convencidos de la ideolog~a del socía1ismo democráti-

ce. 

Otra de 1as preguntas que hizo Stone y que nos ayuda a 

desmontar e1 argumento de que el comunismo fue factor impor

tante para que 1a gente votara a favor o en contra de1 PNP y 

de Man1ey, fue 1a siguiente: "¿qu6 piensa sobre e1 comunis-

mo?'". En e1 área metropolitana de Kingston, 20% no opin6, a1 

igua1 que 25% en 1os condados y 40% de 1os poblados rura1es. 

se dec1ar6 anticomunista 49% de la población metropo1itana -

de Kingston, 60% de 1os condados y 50% de los pob1ados rura-

1es. Pro comunistas se declaró 23% de1 ~rea metropolitana -

de Kingston, 11% de 1os condados, 5% de 1os poblados rurales. 
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Ambiva1entes, 8% de1 área metropo1itana, 4% de 1os condados 

y 5% de 1os pob1ados rurales. 

Estos porcentajes provistos por 1as encuestas de Stone 

(reconocido por su precisi6n en pronosticar 1os resu1tados -

e1ectora1es en Jamaica) nos 11eva a conc1uir que, para las -

elecciones de 1976, el pueblo jamaiquino era mayoritariamen

te anticomunista. Si el factor ideo16gico no marcó la pauta 

para apoyar al PNP, se debe de estar de acuerdo en que dicho 

apoyo, entre otros ya resaltados en las encuestas, se conse

gu~a debido a los beneficios que se obten~an de la relación 

patrón-cliente (trabajos, vivienda, etc) y la supuesta .. sim

pat~a" hacia Cuba se deb.i:a a los proyectos de beneficio so-

cial que Cuba ayudó a concretar en momentos específicos de -

su re1aci6n con e1 gobierno de Man1ey. Como característica 

de 1a cu1tura po1ítica de1 pa~s, e1 socia1ismo democrático -

Qe1 PNP recibió un apoyo e1ectora1 s61ido en la medida en -

que 1as masas percib~an una mejoría re1ativa de sus condici2 

nes de vida y una mayor participaci6n a 1a toma de decisio-

nes en proyectos de envergadura. Si esa base de apoyo a ni

vel econOmico se deterioraba para producir niveles de vida -

no deseados, e1 apoyo e1ectora1 ser:ta rápidamente retirado.(S) 

Esta situación se verá a continuaci6n. 

(8) Zbid, p. 47. Las relaciones patrón-cliente son una de las princi
pales características del comportamiento político en Jamaica. Hay 
una serie de autores que establecen que la democracia política en 
Jamaica se mantiene por un control del Estado por parte de las éli 
tes políticas que distribuyen fondos de patronazgo a cambio del --= 

.. 
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3.1. SEGUNDO MANDATO DE MANLEY: DE LA DESESTAB!LIZAC!ON 
INTERNA A LA DERROTA ELECTORAL 

Tan pronto como Man1ey y el PNP resultaron reelectos, -

comenz6 a instrumentarse el trabajo desestabilizador por pa~ 

te de los sectores po1.íticos contrarios, con la "ayuda"' de -

los organismos multilaterales de financiamiento internacio-

na1. Aunque si bien en Estados Unidos estaba en la presideri 

cía James Carter, de quien se esperaba realizara una po1.íti

ca de aproximaciOn y cooperaci6n con Am~rica Latina y e1 Ca-

ribe, en el caso de Jamaica ello 

este pa.ís hab:Ca 
_..,_ 
una agenda especial 

fue as.í. De hecho, para 

que consist.ía en seguir 

con detalle los pasos que estaba tomando en cuanto a manio-

bras internas y externas, ya que Estados Unidos "percib.!a" -

que detrás del proyecto po1~tico dc1 socialismo democrático 

apoyo partidario. Al respecto, Giacalone nos dice: " ••• un partido 
incrementa su dominio pol.!tico cuando triunfa e1ectoralmente por-
que esta victoria le permite controlar el Estado y sus recursos. -
Pero, a medida que se mantiene en el poder, el carácter limitado -
de 1os recursos haca crisis frente a las crocientes demandas de in 
termediarios y clientes hasta llegar a fracturar o debilitar las -= 
relaciones clientelistas en que se sostiene. E1 debilitamiento de 
los lazos personales aumenta las defecciones al otro partido o el 
desinterés y la apatía política, por lo cual sus adversarios pue-
den iniciar el proceso cíclico de poder incrementar su propio po-
.ier pol.!tico". Véase Rita Giacalone, "Las elecciones jamaiquinas 
de 1980 y el 'Estado democrático'"', CEPSAL-ULA., mimeo, p. 2. otros 
que discuten este tema para Jamaica, Car lena J. Edie, "'From Hanley 
to Seaga: The persistence of clientelist politi.cs in Jam.nica"', en 
Social and Economics Studies, vol. 38, núm. 1, 1989 y Huber y Eve-
1yn Stephens, "Jamaica democratic socialist p.nth: an evaluation"', 
en Workinq Papera of the Latín Ameri.can Proqram, Woodrow Wilson r~ 
ternational Ccnter for Scholars, 1984. 
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estaba l.a mano de Cuba y 1a Unión Soviética. Esta perspect~ 

va se impl.ant6 durante todo el. cuatrenio de Manl.ey en el. po-

der y se desechó una vez que éste perdi6 l.as el.eccioncs -

de 1980. 

El. segundo mandato de Manl.ey comenz6 con muchas espera!! 

zas por parte del. puebl.o de que e1 apoyo brindado al. PNP re

dituara en beneficios de todo tipo (cl.ientel.ismo incluido). 

Esa percepción popul.ar se basaba en el. hecho de que el. Esta-

do ten~a control. absoluto de l.a banca, l.a industria de l.a --

bauxita, el. turismo, de l.a agricu1tura, etc. En otras pal.a

bras, un Estado populista para l.as exige.:alJias de l.as masas. 

Sin embargo, es~ rel.aci6n mecánica no encontró v~as total.me~ 

te adecuadas para satisfacer l.as expectativas de l.os que ªP.9. 

yaron a1 PNP. Desde e1 inicio de su segunda gesti6n ad.mini!!_ 

trativa Man1ey se confront6 con e1 problema irresue1to de e~ 

mo satisfacer esas necesidades b4sicas de1 pueb1o sin provo

car con dicha po1~tica un enfrentamiento civi1 de consecuen

cias catastr6ficas para su pa~s. 

Los problemas de1 PNP comenzaron surgir en un p1ano -

que nadie esperaba que sucediera tan pronto, es decir, a ni-

ve1 ideo16gico. Como vimos anteriormente, Man1ey, en su 

apertura po1~tica de su primera administración, dio cabida 

1os sectores de 1a extrema izquierda en algunos proyectos s2 

cia1es de su gobierno. Esta situaci6n caus6 crisis cuando 

ese mismo sector 1e exigió a Man1ey que reprimiera y diera a 

.. 

e 
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conocer a aque11os grupos de1 pa:ts que se estaban dedicando 

a provocar, sabotear y vanda1izar su proyecto po1~tico, com

puesto dichos grupos por "par~sitos, capita1istas ego:tstas y 

enemigos de c1ase". c9 > De inmediato se not6 que con esas e~ 

presiones, 1os sectores de extrema izquierda que apoyaban a1 

PNP, intentaron un protagonismo que no ten:tan y causaron - -

gran daño a 1a gesti6n de Man1ey y a 1a perspectiva de un p~ 

sib1e acercamiento con 1os sectores que económicamente po- -

d~an ayudar a1 pa:ts. 

En ta1 sentido, y sintiéndose en parte intimidados por 

1as declaraciones de 1a extrema izquierda, se produjo una -

emigración, se9Qn nos refiere Van Horne, de 90% de jamaiqui

nos-chinos que en esos momentos eran e1 soporte de1 comercio 

de 1as áreas rura1cs y que de paso se 11evaron mi1es de mi--

11ones de d61ares, <10 > descapita1izando de manera significa

tiva a1 pa~s. En adición a este aspecto financiero de 1a 

econom~a, comenzaron a producirse 1as "c1ásicas" fugas de e~ 

rebros que tanto daño han hecho 1as deterioradas econom~as 

de 1a regi6n y e1 c1aro impacto a nive1 de1 rezago de conoc~ 

mientos que produce en cua1quier pa~s afectado. 

Los ~ndices socioecon6micos comenzaron a mostrar tende~ 

cias a 1a baja y 1a ca1idad de servicios básicos a deterio--

(9) Cfr. van Horne, Winston A. ººJamaica: why Ma.nley J.ost'º, en The Worl.d 
Today, Royal Institute of International Affairs, Ed. Liliana Bris
by, vol. 37, núm. 11, noviembre de 1981. 

(10) :Ibid, p. 429. 
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rarse peligrosamente. As.!., por ejempl.o, ten.í.amos que para -

1972, bajo el primer mandato de Manley, hab~a en el. pa.í.s 710 

doctores, 6,960 enfermeras y 4,584 comadronas. Ya para 1976 

hab~a sólo 390 doctores y para 1978 hab~a 305 enfermeras y 

144 comadronas. La cantidad de desempleados para 1974 era 

de 21% de la pob1aci6n económicamente activa y para 1979 11~ 

gar~a a ser de 31%. Para septiembre de 1980, cuando Manley 

pierde las elecciones, la deuda externa de Jamaica 11eg6 a -

ser de 1.3 billones de dólares que para un pa.í.s pequeño como 

Jamaica era excesivamente alta. (ll) 

Para Van Horne la recesión mundial de 1973-1975 y la --

"fama'" de violencia que ten.í.a el. pa!.s exacerbada por l.os me

dios de comunicaci6n local.es y extranjeros, hicieron me11a -

en 1a o1a tur1stica hacia e1 pa1s. Para 1a mitad de1 segun

do periodo de Man1ey y e1 PNP comenzó a surgir entre 1a po-

b1aci6n 1a incertidumbre de hasta donde se iba a seguir apo

yando r~gimen que en casi ningGn reng16n socioecon6rnico 

hab~a 1ogrado mejorar 1a situación dc1 pa!s. Los factores 

que hicieron posib1e 1a re1aci6n patr6n-c1iente en Jamaica 

se deterioraron y por ende, e11o provocó una p~rdida de pop~ 

1arid~d y en e1 respa1do a 1as medidas tomadas por e1 PNP. 

E1 Estado, que contro1aba todo 1o re1acionado 1a --

bauxita, uti1iz6 1os recursos que supuso e1 a1za en c1 pre--

(11) I:bid, p. 430. 
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cío de esta materia prima para intentar mejorar 1os servi-

cios básicos que se 1e ofrec~an a1 pueblo. Sin embargo, 

un periodo recesivo nivel mundial, se le criticó a1 PNP 

que no invirtiera las divisas recibidas en el sector produc

tivo en favor del gasto social. Más aún, como casi todo - -

pa1s caribeño, Jamaica recibió los embates de los fenómenos 

naturales (inundaciones en 1979 y huracán A11en en 1980) lo 

que también vino a afectar inmensamente la econom~a del pa~s. 

En ese contexto, además, Manley cometió el error de so

breestimar los factores econ6micos internacionales ya que -

crey6 como todo l~der de izquierda, que iba a recibir la ay~ 

da que la URSS daba, por ejemplo, a Cuba en un momento en --

que quizás a esa potencia se 1e dificu1taba s1:, realizar 

un mayor compromiso po1~tico y econ6mico con otros pa~ses en 

e1 exterior. Ese apoyo que buscaba Man1ey de1 b1oque socia

lista y de Cuba fue aprovechado por Seaga para atacar al PNP 

en e1 sentido de que este partido buscaba ca1car 1os modelos 

de 11 texto•• que inculcaban 1os sistemas socia1istas foráneos. 

Ante ta1 perspectiva seaga presentaba 1a eficiencia adminis

trativa como su bandera principal ante e1 PNP y proyectarse 

como 1a opción verdadera de cambio. 
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3.2. CONFLICTO CON EL FMI 

Sin duda, e1 mayor reto económico que tuvo que enfren--

tar e1 PNP y Michae1 Man1ey en ambas gestiones fue e1 con- -

f1icto de criterios con e1 FMI, aunque no pretendemos co1o-

car1o como el anico factor que explica 1a derrota e1ectora1 

de Man1ey en 1980. 

En 1a medida en que e1 gobierno de1 PNP se percataba de 

que no pod~a cumplir con sus compromisos de campaña e1ecto-

ra1 y que a nivel econ6mico no se estaban dando los resulta

dos que se esperaban, no qued6 más alternativa que recurrir 

a1 FMI para tratar de encontrar cauces posibles de reso1u- -

ci6n ios problemas de1 pa~s. 

En efecto, para 1975-1976 c1 FMI diagnosticó que 1a 

ra~z principai de los problemas económicos de Jamaica se de-

bi6 a que hubo giro de 1a ba1anza de ganancias en favor -

de 1a mano de obra en deterioro de1 capita1, as~ como en fa

vor de1 sector pGb1ico en detrimento de1 sector privado, na-

ciona1 y externo. Para poder tener acceso a 1os recursos -

de1 FMI, ei gobierno tuvo que adoptar un programa de ajuste 

económico fuerte (reducciones drásticas de sa1arios rea1es, 

aguda disminución de 1a demanda, rcducci6n de1 sector púb1i

co, etc.) .l12 ) Con estas medidas fondomonet~ristas y 1as --

(1.2) Cfr. Gi.rvan Norrnan¡ Berna1 Richard. "El. FM:I: y 1.a exclusión de opcio 
nes de desarroll.o: el. caso de ;;Jamaica''• en El. Caribe ContemporáneO, 
núm. 5, enero-abril. de 1981, pp. 57-58. 

.. 
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c~nsecuencias que tuvo en e1 entorno socia1 jamaiquino, ocu

rrir~an dos cosas: por un 1ado, 1os sectores que apoyaron a1 

PNP en 1976, a1 verse· defraudadas sus aspiraciones por 1os -

1~deres que hab~an patrocinado, optaron por quitar dicho ap2_ 

yo paulatinamente a1 PNP y a Man1ey. De otro 1ado, 1a opos_!. 

ci6n se sintió satisfecha ya que esas medidas hac~an un gran 

daño a1 proyecto de socialismo democrático a1 PNP y 1os dej~ 

ba sin una base de apoyo ideo16gico que tan buenos resulta-

dos dio en 1976. Aqu~ puede situarse 1a g~nesis de1 proceso 

de transici6n ideo16gica de Man1ey y e1 PNP, situación que -

veremos más adelante. 

Las negociaciones y acuerdos con e1 FMI propici6 que a1 

interior mismo de1 PNP, se produjera una seria confrontación 

de criterios entre diversas corrientes ideo16gicas ~básica

mente 1as corrientes moderadas contra e1 a1a radical de iz-

quierda de1 partido~ y que marcar~a, tambi~n, 1a futura ruE 

tura institucional. En 1a medida en que e1 partido se divi

d~a en este asunto tan importante, e11o imposibi1it6 una ca

pacidad de gestión administrativa eficiente y afectó también 

1a posibilidad de aglutinar a1 pueb1o detrás de una 1~nea de 

acción espec~fica en respaldo de1 proyecto po1~tico aprobado 

desde 1974. En este contexto comenzaron a surgir 1as acusa

ciones de ma1a administraci6n a1 PNP, en ase~cia abanderadas 

por e1 JLP. También hicieron eco de estas cr~ticas 1a pren

sa opositora (Dai1y Gleaner) y 1a Organización de1 sector --
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Privado de Jamaica (PSOJ), quienes pidieron 1a renuncia de1 

gobierno y un adelanto en el. cal.endario de l.as el.ecciones g~ 

nera1es. 

En menos de tres años el. gobierno de Manl.ey firm6 dos -

acuerdos con el. FMI, l.os cuales rcsul.taron en un fracaso to

tal.. El. puebl.o fue "receptor" de una austeridad severa sin 

compensaciones prometidas en cuanto a l.a recuperaci6n de l.as 

inversiones, creaci6n de empl.eos, as~ como el. mejoramiento -

del. probl.ema de l.as divisas y escasez de productos básicos. 

Como consecuencia 16gica de l.a apl.icaci6n de dichas medidas 

y esperando afl.ojamiento en l.as rel.aciones de patronazgo, l.a 

popul.aridad del. PNP baj6 en rel.aci6n al. PLJ, 41% a 51% res-

pectivamente. As! l.as cosas, el. PNP, que hab!a estado divi

dido con re1aci6n a la postura a asumir con e1 FMI, comenzó 

a salvar las divisiones internas y decidió romper con el FMI 

antes de que el proceso electoral de 1980 se les viniera en-

cima. 

Para el mes de febrero de 1980, Man1ey anunci6 la cele

braci6n de nuevas e1ecciones generales, con un año de antic~ 

paci6n, con la intenciOn de ver qu~ camino económico segu~a 

el pa~s y si el FMI se convertir~a en e1emento fundamental -

en la campaña electoral. Como se preve~a, y en función de -

crear elementos nuevos y favorables con vistas a los comi- -

cios generales, el gobierno de Manley rompi6 las negociacio

nes que efectuaba con el FMI en marzo de 1980 por acuerdo m~ 
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yoritario de1 Consejo Ejecutivo Nacional de1 PNP. Como con

secuencia de esa decisi6n se produjo 1a renuncia de1 Minis-

tro de Finanzas de Jamaica Eric Be11 y su segundo, por cons~ 

derárse1es blandos en 1as negociaciones con e1 FMI. E1 PNP 

entendió en ese entonces que utilizar e1 asunto de1 FMI para 

demostrar a 1os votantes que era e1 principal responsable de 

su situación econ6mica, no funcionó e incluso se produjo muy 

tard!amente. Al PNP tambi~n 1e afectó 1a poca credibilidad 

que ten~a un amplio sector de1 pueblo en cuanto a que en me

nos de cuatro años hubo dos acuerdos y dos rupturas con el -

FMI. ¿Hacia d6nde iba el gobierno? Se preguntaba la gente. 

Retomando sus banderas de 1as ~pocas m~s militantes en 

la arena internaciona1, e1 PNP, 1uego de romper con e1 FMI, 

trat6 de lanzar una campaña contra ese organismo para que se 

apoyara una reforma a1 sistema monetario mundial que ayudara 

a aumentar recursos en divisas y aliviar, por ejemp1o, en 1a 

escasez de productos básicos importados. ci 3 ) Fue obvio que 

estas posturas de confrontaci6n del PNP no tuvieron ~xito a 

una coyuntura histórica donde 1os p1anteamientos neo1ibera--

1es estaban avanzando como nunca antes 1o hab~an hecho y en 

un contexto de Segunda Guerra Fr~a que hizo imposible a 1os 

proyectos po1~ticos a1ternos articular sus criterios indepe~ 

dientes por temor a ser atacados por 1os intereses que domi-

naban 1a econom~a mundial. 

(13) ~· pp. 61-64. 
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3,3, DETERIORO DE LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS Y 
POLITICO-IDEOLÓGICAS 

En giro táctico de matiz confrontacionista, Man1ey -

uti1iz6 e1 problema de 1a reestructuración de 1a deuda con 

e1 FMI para crear una militancia antimperia1ista en e1 pa~s 

y a nive1 ideo16gico vo1vi6 a fortalecer sus 1azos con Cuba 

y e1 Partido Comunista de 1a mayor de 1as Anti11as. E1 PNP 

sigui6 defendiendo su no alineamiento y manten~a v~ncu1os e~ 

trechos con otros pa~ses de1 bloque socialista, con varios 

movimientos de 1iberaci6n nacional y e1 recurrente 11amado 

construir Nue~o orden Econ6mico Internacional (NOEI). 

E1 PNP rechazaba que 1as difj'.ci1es condiciones de vida 

en e1 pa.!s se debiera a su "ma1a" gestión administrativa y 

1os achacaba a 1a recesi6n económica internaciona1, a los 

al.tos costos de1 petr61eo y a1 sabotaje econ6mico que estaba 

siendo ejecutado por "el. imperial.ismo y sus agentes 1oca1es"' 

(el JLP, un sector de 1os capita1istas nativos, el. peri6dico 

"Dail.y Gl.eaner" y en connivencia con grupos reaccionarios en 

general). En fin, para Man1cy estos eran l.os verdaderos ca~ 

santes de que su proyecto político progresista no avanzara -

como ~l. hubiese deseado. 

Sin embargo, l.a gente no quer1a excusas, querían resul.

tados, l.ogros. La rea1idad socioecon6mica, sin duda, era el. 

verdadero enemigo de Manl.ey. Antes de1 proceso e1ectora1 de 

... 
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1980, Car1 Stone presentó un panorama que en 1o absoluto fa

vorec~a cualquier aspiraci6n que tuviera Man1ey para ree1e-

qirse y que nos da una idea a 1o que se enfrentar~a 1a maqu~ 

naria burocrática y patrimonia1ista de1 PNP. As~, encontr~

barnos 1o siguiente: 

"E1 desempleo para 1980 era del 35% de -
1a fuerza 1abora1. E1 poder adquisitivo 
de 1a clase trabajadora hab~a ca~do 40% 
desde 1976. El periodo de 5 años hasta 
1980, vio 1a ca~da salarial del obrero -
en relación a1 costo de vida. En 1a pri 
mera parte de los setenta y e1 segundo = 
periodo gubernamental del PNP, se vio c6 
mo e1 sector obrero incremento huelgas = 
en 23% y hubo grandes desafi1iaciones en 
los sindicatos de 1a burocracia. Las po 
1~ticas del FMI af ect6 sa1arios de 1os = 
obreros. En una econom~a que depende de 
1a importación de a1imentos básicos, el 
intercambio desigua1 mermo 1as divisas -
para realizar dichas compras. Sectores 
de 1a manufactura, construcción y distri 
buci6n bajaron su nivel de emp1eo y ex-= 
portaciones tradiciona1es como e1 azrtcar 
y el banano dec1inaron considerab1emente. 
Los capitalistas 1oca1es amenazaron a1 -
PNP con detener 1as actividades económi
cas. Los egresados de escuela no encon
traban trabajo."(14) 

E1 JLP retom6 1os elementos ideo16gicos de1 anticomuni~ 

mo que se pretend~a uti1izar contra e1 PNP. Un incidente -

con e1 embajador cubano (Estrada) sirvió de acicate a 1a de

recha para acusar a Man1ey de no tener la fuerza po1~tica p~ 

(14) Véase Carl. Stone, "Public Opinion and the 1980 elections in Jamai
ca". en Cari.bbean Qu~rtcrly, vol.. 27. núm. 1, marzo de 1981, pp. -
4-5 • 
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ra tratar con representantes de otros pa~ses que quer~an im

poner su criterio en Jamaica. (*) E1 incidente repercutió n~ 

gativamentc contra e1 PNP y fue uno de 1os factores que 1e -

restó votos a1 partido en 1as el.ecciones de 1980. En tanto, 

l.os comunistas 1oca1es apoyaron a Man1ey el. momento en --

que este irrumpió contra e1 FMI y e1 imperial.ismo, pero 1e-

jos de favorecer al. PNP, dicho respal.do sirvió a1 JLP para 

alimentar su campaña ideo16gica en contra del. comunismo y, a 

su vez, demostr6 que el. PNP nunca se hab~a deshecho de esta 

al.a radical. en pol.~ticas y criterios afines. Utilizando 

pues, este supuesto acercamiento entre el. Partido de 1.os Tr!! 

bajadores de Jamaica (WPJ) y el. PNP, 1.a vincul.aci6n de Man--

l.ey con el. "comunismo internacional.º l.e costó votos de sect~ 

res moderados e indecisos (v~ase encuestas de Stone m~s ade-

l.ante) que al. parecer tuvieron peso decisivo en e1 resul.tado 

el.ectora1 final.. 

Una vez más en este proceso el.ectora1 de 1980. 1os me-

dios de comunicación del. pa~s tuvieron un protagonismo fund~ 

mental.. Por una parte. e1 gobierno de Man1ey manej6 l.a ra-

dio y 1a te1evisi6n estatal. a su antojo con 1a uti1izaci0n 

de .. The Jamaica Broadcasting Corporation" y e1 peri6dico 

"Dai1y News". que proyectaron 1a l.1.nea de izquierda dura que 

(*) El embajador Estrada cometió la imprudencia diplomática de "suge-
rir" qué caminos Manley y el Pt:P debían seguir con respecto a las 
políticas antagónicas de la derecha jamaiquina y los organismos -
multilaterales de financiamiento internacional (FMX, Banco Mundial. 
etc). 

-

C> 
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hemos mencionado anteriormente y que tanto daño el.ectoral. -

caus6 al. PNP. El. beneficio pol.!.tico que se persegu~a al. ma

nipul.ar l.a opinión pGb1ica, es decir, el. apoyo el.ectoral., no 

se pudo conseguir cabal.mente por esta v!.a. El. ''Dail.y Gl.ea-

ner'", periódico pro JLP y contrario a l.as propuestas pene--. 

pe!.stas y de Manl.ey, tuvo otro papel. destacado en este even

to tan vital. en l.a vida pol.~tica jamaiquina. El. PNP acusó -

al. "Gl.eaner", a su dirección y al..gunos de sus col.umnistas, -

de "agentes del. imperial.ismo y col.aboradores del.a CIA".ClS) 

No obstante, l.a sal.a de redacción de l.a JBC y l.as l.!.neas 

que se daban en cuanto a asuntos pQbl.icos se refer~a, fue --

controlada por simpatizantes de l.a l.!.nea dura del. PNP y del. 

WPJ. Este último factor, sin duda, irrit6 a muchos sectores 

de la pob1aci6n que no aprobaban el accionar de dichos ºin--

formadores"-

La cercan~a de1 proceso e1ectora1 de 1980, curiosamente, 

vo1vi6 a revivir 1a visión de 1a prensa extranjera de que en 

Jamaica se produc~a un agudizamiento de1 conflicto Este-Oes

te. En otra de 1as famosas encuestas reaiizadas por e1 pro

fesor Stone en septiembre de 1980, e1 profesor preguntó a --

1os votantes que identificaran e1 problema más importante 

que se dirimir~a en 1as e1ecciones. Por una mayor~a abruma

dora 1a gente contest6 que era 1a situación económica. Lue

go 1e siguió 1a situaciGn po1~tica y social (en esta se alz6 

cis> ~. p. a. 
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c1aramente 1a vio1encia po1~tica que había cobrado a1rededor 

de 700 muertos). La cuesti6n ideo16gica (comunismo-socia1i~ 

mo) apenas obtuvo una respuesta de1 10% en la zona rnetropo1~ 

tana, 9% en 1os condados y 11% en zonas rurales. (lG) Enton

ces pues, los asuntos económicos, para 1a mayor parte de 1a 

pob1aci6n jamaiquina en 1980 tuvieron mayor significación 

que las cuestiones políticas, sociales e ideo16gicas. Este 

ü1timo factor, que tanto reseñó 1a prensa internacional como 

e1 m~s importante, tuvo, a1 igual que en las elecciones de -

1976, 

restó 

peso secundario en 1os resultados electorales, pero 

e1 PNP votos de sectores moderados e indecisos. 

En cuanto a1 asunto económico otra encuesta de Stone de 

mayo de 1980, hab~a va1idado 1a percepci6n de1 pGb1ico que -

se resumió en e1 p~rrafo anterior. Los votantes opinaron -

que 1a cu1pa de 1a situaci6n económica 1a ten~a e1 gobierno 

de1 PNP (60%); 51% respondi6 que por 1a situación mundia1; -

27% que por e1 FMI; 14%, 1a iniciativa privada y otro 14% --

1os enemigos de1 gobierno. <17 > 

En po1~tica internaciona1 1as encuestas demostraron que 

1a opini6n pGblica en 1980 era contraria a 1as posiciones 

asumidas por e1 PNP y sus aliados comunistas, e1 WPJ. La e~ 

cuesta de junio de 1980 ref1ej6 que un 45% de 1os votantes -

entrevistados sent~a a1gan temor por 1a presencia cubana en 

(16) Deta11es en Ibid, p. 12. 
(17) ~·p. 14.--
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e1 pa~s, mientras que s61o 13% expresa.ron 1o mismo con res-

pecto a 1os norteamericanos. 60% de 1os entrevistados expr~ 

s6 temor a1 comunismo y 43% apoyaba 1a versi6n de1 JLP de -

que e1 PNP diriq~a a1 pa~s hacia e1 comunismo.< 18 > 

En otros asuntos, los electores culpaban de los altos -

~ndices de violencia a los dos partidos mayoritarios en vez 

de los agentes extranjeros de 1a CIA y/o cubanos, como afir-

maban 1os propagandistas de ambos partidos. Sin embargo, 1a. 

gente percibi6 a1 PNP como e1 verdadero responsable de la 

violencia pol~tica de la campaña electoral y esa visi6n no -

1o favoreció en las elecciones. 

Uno de los elementos m~s importantes de esa campaña 

electoral y que se ubica claramente en los aspectos de la -

cu1tura po1:ítica de1 pa!s, fue que el PNP se vio afectado por el h.§!. 

cho de que l.a popu1aridad de Man1ey decay6 drásticamente en

tre 1976 y 1980 y no hab~a otros l.!deres de prestigio nacio-

na1 que actuaran como "imanes" para l.ograr el. apoyo de l.os -

partidarios que iban abandonando el. PNP. E1 l.~der hist6rico 

no hab~a podido pasar e1 mando partidario a gente capaz de 

dirigir e1 pa~s en un acto que evidenci~, una vez más, que 

en el. Caribe, e1 factor ~amil.ia dominante, pasa de genera-

ci6n en generaciOn, y termina cuando se produce una revolu--

(18) Una encuesta similar rea1izada en noviembre de 1976 reflejó que só 
1o 31% del electorado sentía que el PNP se dirigía al comunismo Y 
sóJ.o 25' del. electorado se oponía a la presencia cubana. E1 "te-
mor .. a l.os cubanos y al comunismo en específico, se increment6 de.:!, 
de 1976. 
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ci6n o 1a fami1ia se dedica a emprender otro tipo de activi

dades socia1es, económicas o cu1tura1es. La presencia de 

1os 1~deres de izquierda, que tampoco heredaron e1 mando, y 

que además eran impopu1ares dentro de1 PNP, propici6 1a sa1~ 

da de 1os votantes moderados que mi1itaban en e1 partido. 

Fina1mente, 1as controversias püb1icas entre izquierdistas y 

moderados con respecto a 1as po1~ticas que se asum~an ante 

e1 FMI y otros asuntos delicados, proyectaban a1 PNP corno un 

partido dividido a los ojos de muchos e1ectores.<19 > Por e~ 

de, el planteamiento de gobierno o proyecto po1~tico a largo 

plazo concitaba 1a confianza absoluta que es menester ob-

tener en estas situaciones de alta complejidad. 

3,4, EL PROCESO DE LA TRANSICIÓN DEL PNP 

No sorprendi6 a muchos e1 resu1tado e1ectora1 en octu--

bre de 1980 en Jamaica. E1 JLP y Edward Seaga triunfaron 

con SB.8% de votos para e1 Pariamento que. de paso, ser~a e1 

porcentaje más a1to que haya obtenido un partido po1~tico 

cua1quier e1ecci6n en Jamaica y donde, adcm~s, un so1o part~ 

do cop6 1os 14 condados de1 pa~s- Los curu1es, obviamente, 

estuvieron de1 1ado de1 JLP con 51, mientras que e1 PNP ape-

(19) ..!E.!2.· pp. 18-19. 

• 
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nas obtÜvo 9. La crisis econ6mica,< 20 > 1a desestabi1izaci6n 

socia1 y un futuro incierto fueron e1ementos de peso más que 

suficientes para que 1os votantes jamaiquinos se comportaran 

de 1a manera en que 1o hicieron. 

E1 proyecto de1 socia1ismo democrático de1 PNP y de Ma~ 

1ey recibi6 su go1pe más contundente. De inmediato, se dej~ 

ron escuchar deciaraciones de sectores de izquierda ana1iza.!l 

do e1 porqu~ de1 fracaso e1ectora1 dc1 PNP. As!., por ejem-

p1o, se hab16 de que Man1ey perdió porque hab!.a sido un ide~ 

1ogo "ingenuo" que se aferró a 1a "pureza" de sus creencias 

y que confi6 en que e1 s61o argumento raciona1 convencer!.a -

a1 pueb1o jamaiquino de 1os beneficios que pod!a ofrecer su 

proyecto po1!tico. Un autor nos cita a1gunos de 1os argume~ 

tos que esbozó e1 PNP para exp1icar su derrota e1ectora1. 

Dec!.a e1 PNP: 

"Creemos que los problemas econ6micos de 
los años bajo el r6gimen del FMI jugaron 
un pape1 primordial en el vuelco contra 
el PNP. Sin embargo, la situación fue -
agravada por el sabotaje econ6rnico y 1a 
propaganda que convenció a la gente de -

2 1 que los problemas eran intolerables y -
que el PLJ los reso1ver!a."(21) 

(20) Los e1ectores. a1 momento de votar, se encontraban con 1os siquien 
tes índices económicos: deuda externa, 1800 mil.1ones de d61ares; = 
35' de desemp1eo {45' menor~s de 20 años)1 tasa de deva1uaci6n 40'; 
inf1aci6n 30'1 baja exportación de ~1uminio, a1úmina y bauxita y -
ausencia Ce turismo (segundo renglón económico nacional). 

(21) Cfr. Tony Bogues. "Jamaica: 1a reacción consolida su régimen". en 
Nueva Sociedad. núms. 56-57. septiembre-diciembre de 1981, p. 125. 
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A pesar de que e1 PNP recibi6 poco mas de1 40% de1 voto 

popu1ar, un ambiente de impotencia y de inercia se apoderó -

de1 partid~ casi inmediatamente después de conc1uido 1os 

micios. Más a~n, esa inmovi1izaci6n partidaria hizo que e1 

PNP perdiera en marzo de 1981, de manera ap1astante en 1os -

comicios municipa1es, aunque es norma1 en Jamaica que todo -

partido ganador de 1as e1ecciones genera1es, a1 otro año, -

triunfe en 1as municipa1es. E11o pues, tampoco fue sorpresa. 

Las dos derrotas en 1as urnas en apenas cinco meses de 1apso, 

hizo viab1e 1a primera reacci6n penepe~sta entre sectores 

de1 partido que rea1mente se preocupaban por e1 futuro de su 

instituci6n. Sin embargo, e11o desembocó en una crisis de -

1iderato a principios de 1981 cuya consecuencia m~s impacta~ 

te fue 1a renuncia de Michae1 Man1ey a 1a jefatura de1 part~ 

do. Esta no fue aceptada. Manl.ey sab1:a que "renunciando" -

a1 partido y ante 1a fa1ta de l.~deres que le sucedieran, él. 

pod~a presionar si "aceptaba" vol.ver, para reestructurar el. 

partido prácticamente sin supervisión de bases ni de cuadros 

medios, de acuerdo a sus criterios exclusivos y en funci6n -

de su proyecci6n hist6rica como l~der indiscutido de l.as ge~ 

tas sociales del. pueblo jamaiquino. As~ l.as cosas, el. PNP -

comenzó lentamente a superar su inercia post-electoral. y ya 

para junio de 1981, hizo su primera decl.araci6n partidaria 

durante un debate nacional. sobre el. presupuesto del. pa~s. 

Las nuevas "refl.exiones" y l.os "debates" internos en el. 

.-,.. 
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PNP forta1ecieron 1as posturas de Manl.ey y e1 partido se ciE 

cunscribi6 a ejecutar todas 1as propuestas que vinieran des-

de "arriba.... Fue en ese contexto donde surgieron sus dec1a-

raciones en e1 sentido de que e1 PNP asumir~a una actitud de 

"alerta mi1itante" y que desafiar:ta a1 gobierno de Edward 

Seaga "'sobre l.a base de credibil.idad. No buscaremos confron_ 

taci6n", <22 > era l.a nueva estrategia partidaria en vista a 

recuperar el. protagonismo que tuvo en l.a d~cada anterior. 

Sin duda, el. mismo Manl.ey se dio cuenta que todo el. proceso 

de confl.icto con l.os sectores conservadores de su pa~s y con 

l.a pol.~tica exterior norteamericana, hab:[a desgastado su im~ 

gen como l.~der·y 1a ideo1og~a que su partido esgrim~a. Las 

condiciones para imp1antar e1 cambio ideo16gico, pues, se h~ 

11aban maduras. 

No obstante, muchos simpatizantes de1 PNP no estuvieron 

de acuerdo con esa "nueva fi1osof:[aº de Man1ey y no fue de -

extrañar que a1 frente de 1a disidencia se encontrara e1 a1a 

radica1 izquierdista de1 partido. Dicho sector criticó más 

severamente esta actitud "pasiva" de Man1ey a quien se 1e r~ 

comend6 movi1izar 1as bases partidarias para oponerse a 1as 

po1:tticas pro estadounidenses de1 nuevo r~gimen en e1 poder. 

Como era de suponer, Man1ey fina1mente decidi6 expu1sar a1 -

grupo impugnador y dejar as:t "1impio" su pa~tido de actitu--

(22) ~, p. 129. 
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des confrontacionistas y perjudicia1es a 1a hora de atraerse 

simpatizantes a su nuevo proyecto po1~tico. 

A juicio nuestro una de 1as formas de abordar 1a crisis 

de1 PNP es 1a de caracterizar su inercia a 1a indefinici6n -

de 1a orientación ideo16gica de1 mismo partido. Esto es, -

que a partir de 1974, cuando e1 PNP se decidió por una 1~nea 

de socialismo democrático y antimperialista a nive1 de po1~

tica internacional, hubo varios sectores que interpretaron -

dicha corriente ideo16gica de diversas maneras. De un lado, 

e1 ala moderada de1 partido interpretó e1 socialismo democr~ 

tico como una forma de realizar 1as reformas sociales del --

pa~s sin transformar las estructuras de la sociedad. Míen-

tras tanto e1 a1a radica1 de izquierda en e1 partido consid~ 

raba dicha ideolog~a como una forma de transitar hacia 1a s2 

ciedad socialista, donde se gobernarS:a al pa:!.s .. en el. inte-

rés de 1os trabajadores, pequeños campesinos y todas l.as c1~ 

ses oprimidas por el imperialismo y el capital nacional 11 .<23> 

Los diferentes enfoques para conseguir un objetivo ce-

man hizo posible que se presentaran pugnas internas entre --

1os sectores moderados y radicales dentro de1 PNP. En esen

cia, se trataba de que un sector ideo16gico cancelara a1 - -

otro y que uno prevaleciera sobre el. otro en 1as posiciones 

directivas partidarias. Man1ey se percat6 de esta situación 

(23) Zbíd, p. 130. 

e 
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y tom6 una decisión que, a su juicio, evitarra una división 

seria y catastrófica de1 PNP. En tal sentido, expresó que -

para sortear un daño a nivel interno, e1 partido deb~a a1e-

jarse de sus posiciones antimperia1istas. La discusión se -

gener6 pero al no ponerse de acuerdo ambos sectores ideo10g~ 

cos, se transó por una postura po1~tica-ideo16gica de no -

confrontaci6n tanto a nivel local (con el JLP, la iniciativa 

privada, los medios de comunicaci6n de derecha, etc.) y a n~ 

vel externo b~sicamente con el gobierno de 1os Estados Uni--

dos. La sobrevivencia de un instrumento de cambio social c2 

mo lo era el PNP tendr~a que lograrse sólo si el partido se 

alejaba de las posturas radicales que asumió en la década de 

los setenta y parte del ochenta, y sustitu!a 1as mismas por 

un "nuevo .. proyecto más moderado y adecuado a 1as circunsta!!_ 

cias tanto regionales como internacionales y que a princi- -

pies de 1os ochenta, se proyectaban muy a favor de 1as co- -

rrientes neoconservadoras y neo1ibera1cs en Estados Unidos y 

en Occidente en general. 

En uno de 1os primeros documentos que esbo26 1a nueva -

posición de Michac1 Manley y el PNP podemos encontrar dec1a

raciones que clarifican la nueva plataforma partidaria: 

"Estamos tomando este periodo en la opo
sición para encontrar los errores, para 
desarrollar estrategias y no cometer 1os 
mismos (sic) errores, porque queremos -
cambiar las políticas. La cosa m~s im-
portante que ha pasado con nuestro movi
miento es que ha reconfirmado la convic-



236 

ci6n de que 1o que tratamos de hacer es 
básicamente correcto. El. partido estuvo 
este año (1981) en una introspecci6n in
tensa en todos 1os nivel.es de nuestro -
proceso democrático y se decidi6 UNANIME 
MENTE por esta visión." [Fina1iza Man-= 
l.ey] "Nuestra misión es crear una soci~ 
dad justa y crear una (sic) sociedad con 
una independencia económica al. máximo po 
sibl.e. Independencia económica (no una
autarqu~a l.oca, nadie puede hacerl.o por 
s~ sol.o) es una precondici6n necesaria -
para genuinamente l.ograr cual.quier tipo 
de justicia social. o l.a sensación de l.a 
independencia psicol.Ogica. Maximizando 
tu capacidad para control.ar tu propia -
econom~a, minimizando su dependencia de 
cual.quiera de l.os poderes hegem6nicos, -
hacer 1o mejor para diversificar v~ncu--
1os externos y e1 m~s a1to grado de con
tro1 interno sobre tu propia econom~a .. " 
(24) [Traducción m~a) 

A pesar de estas rectificaciones, a1 PNP se 1e hizo 

muy dif~ci1 1ograr 1impiar su imagen de partido radica1 y m.!:!_ 

cho mSs en 1os momentos en que e1 JLP ten~a abso1uto contro1 

de 1os medios de comunicaci6n y no se difundían 1as nuevas -

enmiendas penepe~stas. E1 cambio de imagen pues, se impon~a. 

En ta1 sentido, y una vez que Man1ey ten~a ya c1aro contro1 

sobre e1 PNP, se produjo e1 rompimiento con e1 Partido Comu

nista (WPJ) y de inmediato e1 pueb1o dio un apoyo mayorita-

rio esa decisión de1 PNP.< 25 > Con e11o, además, e1 PNP a~ 

(24) Cfr. Jani.s Johnson1 Robert A. Ranki.n. '":Interviewing Michae1 Manley. 
The role of the opositi.on in Jamaica••. en Caribbean Review. vo1. -
X:I, nGm. 3, 1982, pp. 28 y 29. Dicha entrevista fue rea1izada por 
los autores el 19 de mayo de 1982, año y medio luego de su derrota 
e1ectora1. 

(25) Una encuesta de Stone rea1izada entre septiembre y octubre de 1981, 
demostró que 71' de1 e1ectorado apoyó la decisión de1 PNP de cortar 
lazos con el wPJ1 47' pensó que ese moví.miento de1 PNP fue genuino, 

,. 
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quir~a una presencia de part~do de centro y moderado, opues

to en grado extremo a su proyecci6n de partido de izquierda 

y confrontacionista. Los conf1ictos constantes da ambos PªE 

tidos en Jamaica y 1a dif~ci1 situación económica y social -

que no ten~a visos de reso1verse, comenz6 a a1ejar a 1a gen

te de 1a mi1itancia partidaria y foment6 actitudes de deseo~ 

fianza a1 1iderato po1~tico que dirig~an ambas instituciones. 

Esta situación, por ejemp1o, a la mitad del mandato de Seaga 

y e1 JLP, resu1t6 en un aumento de las preferencias o votos 

no partidarios o independientes y una tendencia a abandonar 

1as 1ea1tades a1 partido, a 1os 1~deres y el voto por conve

niencia. 

Esta percepci6n de stone nos habla aqu~ no sólo de un 

proceso de transición ideológica de un partido (PNP) , sino 

tambi~n de la metamorfosis de 1a conducta electoral entre --

1os votantes potenciales que, poco a poco, comenzaron a ver 

a 1os partidos po1~ticos ya no como gestores en la reso1u- -

ci6n de los problemas sociales, sino como un obstáculo para 

resolverlos. Esta visión se fundamentaba en la intuición de 

1a gente de que a pesar de que se cambiaban partidos po1~ti

cos en e1 poder, la situaci6n econ6mica de1 pa~s no ten~a --

por donde solucionarse. 

mientras que 37% no estuvo de acuordo1 e1 63% de 1a pob1ación ex-
presaba que 1os p.:t.rtidos comunistas debían desaparecer de Jamaica. 
Véase Car1 Stone, "Seaga is in troub1e; pol1ing the jamaic.:t.n poli
ty in mid-term", en Caribbean Review, vo1. XI, núm. 4, 1982, p. 29. 
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Por tales motivos 1a victoria y e1 apoyo e1ectora1 a1 -

JLP de seaga comenzó a debilitarse tan s61o en dos años des

de que hab~a asumido e1 poder. En efecto, otra de 1as famo

sas encuestas de Stone demostr6 que para mediados de 1981 1a 

mayor~a absoluta que obtuvo e1 JLP se hab~a evaporado y ya -

para octubre de 1982 ese apoyo ya era minoritario. Sin em-

bargo, 1os acontecimientos en Granada en octubre de 1983, -

donde se vo1vi6 a resucitar el fantasma de1 comunismo y 1os 

temores que infund~an 1os v~ncu1os de1 PNP con Cuba, dio la 

posibilidad de que el JLP repuntara en 1as encuestas en el 

favor de los electores. La percepci6n de 1a gente fue que 

si Manley hubiese sido e1 gobernante de Jamaica cuando ocu-

rri6 lo de Granada, deduc~an, que los mismos incidentes hu-

biesen sucedido en su para en funci6n de 1as estrechas re1a

ciones de Man1ey con Cuba y Mosca que, se9an lo que present6 

Estados Unidos, eran 1os responsables directos de lo que ha

bra ocurrido en la pequeña isla. <26 > 

La suposiciOn de dicha creencia, además establecía que 

si Man1ey hubiera estado en el poder, se podría haber rodea-

do de "izqui-erdistas radicales" con "apoyo externo comunista" 

y pudo haberse convertido en otra victima de un "poder comu-

nist.a ajeno", de 1a misma manera en que Bishop fue "sacrifi-

(26) Stone encontró que en Jamaica 39% de los seguidores de1 PNP, 41' -
de los votantes del JLP y 40' de independientes pensaba de esta ma 
nera. Véase Carl Stone, "The Jamaican reaction; Granada and the -
political. stalernate", en Caribbean .Review. vol. x:i::i:, nGm. 4. 1983, 
p. 60. 
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cado" en su pa~s. En este caso, 1ue90 de ser a.isl.ado del. M.E_ 

virniento Nueva Joya (NJM) por una facci6n dirigida por el. l.~ 

der partidario de l.os diputados, Bernard Coard, ~ste acus6 a 

Bishop de real.izar discursos "muy el.ase medieros y no l.o su

ficientemente l.eninistas". <27 > Luego se produjo el enfrent.!!:, 

miento entre mil.itantes del. mismo partido, el. asesinato de 

Bishop y l.a invasión por parte de Estados Unidos. De esta 

manera l.a gente en Jamaica, temiendo l.o peor, .. decidi6 11 pos-

poner un tiempo el. apoyo al. discurso al.terno que estaba tra

tando de implantar Manl.ey y el. PNP, a l.a vez que se afirma-

ban en su anticomunismo hist6rico. 

una posibl.e expl.icación del. porqu6 de l.a visión antico

munista en Jamaica y porqu6 se teme a doctrinas ideo16gicas 

semejantes, nos 1a ofrece e1 mismo Stone de 1a siguiente ma-

nera: 

"E1 anticomunismo está profundamente - -
arraigado en 1a cultura po1~tica de Ja-
maica. Se basa en 1as inf1uencias dua--
1es de 1a ig1esia y 1a historia socia1 -
de1 pequeño campesino y e1 trabajador ru 
ra1. Al liberarse de la dominación de = 
los hacendados y del sistema de p1anta-
ci6n, 1a propiedad de la tierra se aso-
ciO con la capacidad individua1 de 10- -
grar 1a libertad. La cultura po1ttica -
inf1uenciada por estos pequeños poblado
res, hizo que e1 campesino viera con re
ce1o a las IDEOLOGIAS que se casaron mu
cho con 1a propiedad estatal y que ataca 
ran los derechos individuales de tener = 
propiedad privada. Las iglesias de base 
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en Jamaica, dominantes en membresía en -
1a mayor~a de las comunidades pobres, -
han sido influidas por las doctrinas an
ticomunistas evang~1icas de Estados Uni
dos. Como 1a instituci6n social mayor, 
fuera de 1a familia, que asiste a 1a lu
cha del pobre por sobrevivir, esta in- -
fluencia de 1a iglesia ha creado un cli
ma de escepticismo y desconfianza de 1os 
marxistas y sus ideas en e1 elector ja~
maiquino .. ,. (28) 

E1 desenlace de 1os acontecimientos en Granada contrib~ 

y6 a fomentar en e1 pa~s e1 descr~dito a1 socialismo y a1 c2 

munismo y 1a exa1taci6n de Estados Unidos como garante de 1a 

democracia en 1a región. La utilización efectiva por parte 

de los estrategas del JLP de los sucesos en Granada, cu1min6 

con un 11a.mado de1 propio JLP a e1ecciones anticipadas y una 

actitud de no participaci6n de1 PNP.< 29 > La estrategia de1 

JLP es un proceso norma1 en pa~ses que se rigen por normas -

(28) Xbid, pp. 60-61. 
(29) 'Eñ"e'fecto, el JLP aprovechando la coyuntura favorable a sus vi.en-

tos ideológicos, sólo daría al PNP menos de una semana para prepa
rarse para el proceso electoral. El PNP de su parte, reaccionó -
con posiciones encontradas. Un sector del partido estaba dispues
to a participar aunque las condiciones no le favorecieran. De - -
otro lado, un sector encabezado por Manley decidi6 no participar -
ya que encuestas del propio PNP daba una derrota segura si el par
tido iba a las urnas con 1a lista vieja [1980] de votantes. Man--
1ey sabía que tenía gran apoyo del sector juvenil de la pob1ación 
y que no había participado en 1980 y que en 1as elecciones antici
padas sería fácilmente descalificado por no aparecer en las listas 
de votantes. Finalmente, Manley decidió no participar. El JLP, -
en consecuencia, obtuvo los 60 asientos ae1 parlamento por no con
tar con una oposición real. No obstante, dicha situación permitió 
al PNP formarse una imagen de defensor de la democracia ya que acu 
saba al JLP de ser un partido ••manipulador .. y .. oportunista... La = 
táctica de retraimiento electoral dio la razón al PNP que poco des 
pués se colocaba a la cabeza de la intención de voto con 55, por = 
45\. del JLP. 

e 
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par1amentarias de tipo Westminster y simp1emente vieron 1a -

oportunidad de afianzarse más tiempo en e1 poder en perjui.-

cio, c1aro está, de Man1ey y e1 PNP. 

En tanto, e1 WPJ (Comunista), tercer partido de1 pa~s, 

no pudo beneficiarse en esta coyuntura porque se 1e re1acio

naba muy estrechamente con 1a facción go1pista en Granada y 

1azos con Cuba y 1a URSS. La percepci6n que ten.ta e1 pueb1o 

en esos momentos, era de que e1 marxismo 1eninismo era una -

ideo1og.ta b~rbara, favorecedora de1 desorden, vio1enta y ma~ 

cada por una ansia de poder desmedida. Como era de suponer 

tanto Cuba como 1a URSS, pa.tses asociados a estas caracter~~ 

ticas, no obten:ran pr.1'.cticamente ninguna simpat.ta de otras -

tendencias po1.tticas, tanto independientes como 1as de cen-

tro-izquierda. No cab.!a duda ya que a nive1 de 1as corrien

tes ideo16gicas de izquierda o progresistas, no hab~a espa-

cio de maniobra posib1e por donde avanzar. Todas 1as opcio-

de izquierda y/o progresistas estaban tota1mente b1oque~ 

das y aisl.adas. De ah.! que e1 PNP derivara mucho m~s rapido 

a posiciones de centro que eran 1as anicas viabl.es para pre

sentar a1 e1ectorado como un proyecto po1.!tico "a1terno" al. 

JLP. 

En efecto, e1 a1a centrista del. partido 1ogr6 imponerse 

tanto a l.os sectores de derecha como a 1os de izquierda. E~ 

te sector triunfante comenz6 a esgrimir el. argumento de que 

hab~an el.iminado l.as posturas "excesivamente retóricas" y --
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que hab:ían adoptado una posici6n más "real.ista" que 1os l.1e

v6 a adecuarse a l.as "verdaderas" exigencias económicas y S,2 

cia1es del. pa:ís. Para ese sector de centro, 

" ••• esto no es un cambio en 1a IDEOLOGIA 
básica del. partido ni en l.a ESTRATEGIA -
pol.:ítica, sino un MADURAMIENTO del. part~ 
do y de sus pol.:íticas ••• "(30) 

Esta versión es una parte del. probl.ema que aqu:í trata-

mos. En todo caso tenemos que ubicar l.a comprensión de l.a -

transici6n ideol.6gica del. PNP en dos frentes central.es: l.a -

evol.uci6n natural. de l.a ideol.og:ía de un proyecto pol.:ítico de 

masas y l.as condiciones adversas que éste enfrent6 tanto a -

nivel. l.ocal. como en l.a arena internacional.. Este proceso ha 

estado marcado, como ya vimos, con l.a expu1si6n de1 partido 

de1 a1a izquierdista radical y de los nuevos preceptos que -

estar~an encaminados a evitar conf1ictos con los grupos de 

intereses 1oca1es y extranjeros. As~. e1 PNP comenzó a tra

bajar en base a tener re1aciones cordiales con Estados Uni-

dos y reducir su perfil antimperialista, tratar~a de borrar 

la imagen de relaciones armoniosas con Cuba, suavizar~a su 

retórica de izquierda, en parte para tener mejores v~as de -

comunicación con la iniciativa privada 1oca1 y, sobre todo, 

deshacerse totalmente de cualquier acuerdo que se tuviera --

con 

(30) 

(31) 

el WPJ. C3 l) 

V~ase Huber Stephens. Eve1yne1 Stephens,, John O. "Man1ey prepares 
to return1 PNP options in today"s Jamaica ... en Caribbean Review. -
vo1 .. xvr,, nGrn. 2,, invierno de 1981,, p. 19. Enfasis mío. 
:tbidem .. 

• 

e 
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Mas a11~ de 1a campaña e1ectora1 de 1980, e1 mismo Man1ey r~ 

conoci6 que 1a campaña anticomunista en contra de1 PNP tuvo 

un efecto dañino ~naciona1 e internaciona1mente-- y suscri

bió 1as nuevas tácticas de1 partido para evitar daños mayo--

en cuanto a 1os ataques de1 PLJ. Man1ey se autocritic6 

en e1 sentido de que su gobierno sobrestimó 1a capacidad es

tatal para ejecutar 1as promesas que hizo en 1a campaña e1e~ 

toral y que 1os programas de gestión social fueron pobremen

te administrados. Mas aan, e1 partido, en un error de c~1c~ 

10 econ6mico, enfatiz6 m~s en 1a distribuci6n que en la pro

ducci6n. Este G1timo elemento se ubica claramente en la cu_!. 

tura po1~tica del pa~s --e1 c1iente1ismo-- que a1 carecer de 

un apoyo econ6mico sustancia1 fue derrotado por aque11os mi~ 

mos que en un momento aspiraron a beneficiarse de su rela- -

ci6n con el patr6n (en este caso el PNP). En un cambio rad~ 

ca1 de postura, Manley comenz6 a articular su nuevo discurso 

ideo16gico en que argumentaba de que una vez que el PNP rec~ 

perara el poder, se colocar~a, en orden de prioridades, a 1a 

producci6n primero y que el gasto social estar~a en segundo 

t~rmino. Es decir, los "errores" de sus mandatos anteriores 

no se volver!an a repetir. 

El nuevo discurso de Man1ey se daba, además, en un con

texto internacional que facilitaba el aislar las corrientes 

ideo16gicas radicales de izquierda ante el avance avasalla-

dor de una corriente neoconservadora que arrop6 tanto a Est~ 
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dos Unidos como a muchos pa~ses de Europa. La agudizaci6n -

de 1os conf1ictos entre 1as grandes potencias se estaba in-

c1inando a favor de Occidente y dejaba en mala posici6n a1 -

b1oque socialista. Esta a1tima situaci6n ob1ig6 a 1a casi -

tota1idad de los proyectos po1!ticos de izquierda y/o progr~ 

sistas en 1a regi6n de1 Caribe a actuar como 10 hizo e1 PNP 

de Man1ey, claro está, con sus respectivas caracter~sticas -

cu1tura1es, geográficas y po1!ticas. Las izquierdas estaban 

totalmente a 1a defensiva, aisladas pero no era un fenómeno 

exclusivo de1 Caribe. En Jamaica, un ejemplo claro de esta 

crisis de las izquierdas sucedi6 con e1 WPJ. Para las elec

ciones municipa1es de 1986 este partido se desintegr6. E1 -

asunto de Granada, en que e1 1iderato de1 partido apoy6 

Coard, propici6 un distancia.ntiento entre ~stos y 1as bases -

partidarias que 1es retiraron su apoyo definitivamente. Por 

otro 1ado, 1a izquierda que fue expu1sada de1 PNP se dividi6 

en varios frentes. Segan 1os stephens, los intelectuales que 

eran cercanos a1 partido en ios setenta, y que básicamente -

proven:r.an de1 Campus de Mona de 1a Universidad de Las Indias 

occidentales, se convirtieron en analistas pol:r.ticos del fr~ 

caso electoral de1 PNP en 1980 y 1983. Estos argumentaban -

que el PNP perdi6 e1 poder porque, entre otras cosas, subes

timó la capacidad de1 Estado y defend:r.a sus posturas con una 

ret6rica excesiva de izquierda. Ello, aduc:r.an oblig6 a1 pa~ 

... 
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tido a asumir 1as posiciones de centro que 1o caracteriz6 a 

mediados de 1os ochenta. <32 > 

Otro grupo, que inc1u!a a1 sector juveni1 de1 PNP y a1-

gunos de1 a1a radica1 expulsados, sostuvieron que 1os erro-

res de1 partido y 1as derrotas electorales debi6 las --

posturas que asumió e1 sector moderado del partido. No obs

tante, hay que resaltar que el supuesto dominio que tuvo e1 

izquierdismo en el PNP no fue tal. S~ fue una corriente im

portante pero no tuvo consigo todo e1 poder decisiona1 del -

partido. De hecho, 1a sola expulsión por parte de 1os sect2 

res de centro y derecha así lo comprueba. 

3,5. LA NUEVA OFERTA PoLfTICO-lDEOLÓGICA DEL PNP 

Para el mes de octubre de 1985 un suplemento en el pe-

ri6dico Daily Gleaner, enemigo hist6rico de1 socialismo dem2 

cr~tico de Man1ey. pub1ic6 las nuevas posturas del PNP en un 

documento titu1ado '"Estrategia para el. desarrol.1o". E1 (inf!!, 

sis centra1 de1 programa del PNP era la necesidad de expan-

dir 1a producci6n en el pa~s- Dicho imperativo permc6 vir-

tual.mente todas 1.as otras áreas de la oferta penepe~sta para 

e1 el.ectorado. El. programa identificaba cinco prioridades. 

de1ine6 una orientaci6n general. para gobernar. discut~a -

(32) Ibid. p. 39. 
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áreas de po1~tica dorn~stica e internacional y rechazaba po1~ 

ticas espec~ficas como remedio a 1os problemas económicos. 

Entre 1as prioridades se encontraban 1as siguientes: --

1) estimu1aci6n de 1a producci6n, en especial para 1a expor

taci6n; 2) aumentar las ganancias y 1a conservación del in-

tercambio con el extranjero; 3) reducción del desempleo, en 

particular con los j6venes; 4) establecimiento de un progra

ma nacional de nutrición para proveer nive1es rn~nimos de nu

trici6n a toda la población; 5) restauración de 1a educación 

y servicios de salud. La producción ser~a estimulada a tra

v~s de medidas en varias ~reas~. apoyo especial para empresas 

pequeñas y comunitarias; apoyo a la agricultura para 1a ex-

portaci6n y e1 consumo dom~stico, en particu1ar a 1os peque

ños agricu1tores y a 1os cooperativistas; producción esca1o

nada de bauxita para identificar nuevos mercados, en particu 

1ar, Europa de1 Este; esfuerzos por revivir e1 CARICOM (Mer

cado Coman de1 Caribe); proyectos en conjunto con 1a inicia

tiva privada, es decir, gobierno con capital 1oca1 y extran

jero¡ propiedad mixta dependiendo de1 sector y 1os objetivos 

del desarro11o nacional. 

E1 documento enfatizaba que 1a recuperación económica 

re1acionar1'.'.a 1a amplia tarea de 1a transformación so- -

cia1 en funci6n de una sociedad más igualitaria, más cooper~ 

tiva y más democrática. Para conseguir esto, propon~an 1a -

creación de estructuras de participación popular para p1a- -

-

o 
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near y contro1ar 1a imp1ementaci6n de dicha po1!tica.. A ni

ve1 1oca1, un consejo asesor naciona1 con representación de 

comerciantes, uniones, agricu1tores, etc., tendr!an mayor 

presencia a1 formul.ar 1as pol.!ticas.. En l.os nivel.es l.ocal.es, 

1os consejos comunitarios funcionar!an para movil.izar 1os r~ 

cursos para 1a restauración de l.os servicios educativos y de 

sa1ud; en e1 1argo plazo éstos apoyar!an proyectos para e1 -

desarro1l.o econ6mico .. En el. 1ugar de trabajo, un sistema de 

participaci6n desde el. nivel. más bajo a 1a mesa de directores 

para impulsar confianza y respeto mutuo entre los trabajado

res y administradores para aumentar 1a producción nacional, 

etc .. 

En principio e1 partido opondr!a a 1a desincorpo-

raci6n de empresas estatal.es y que tanto auge hab~an cobrado 

al. aplicarse las medidas de corte neol.ibera1es "recetados" 

por e1 FMI.. Estos ser!an aprobados por un futuro gobierno 

del. PNP si se demostraba que l.a desincorporaci6n aseguraba -

operaciones más eficientes y que sirvieran mejor al. ínter~s 

pabl.ico y que además, garantizara una participación pab1ica 

amp1ia en 1a propiedad y 1a l.iberaciOn de fondos gubernamen

tal.e~ para otros propósitos productivos .. 

Esta visi6n concertadora y moderada del. PNP fue arnpl.ia

da por el. segundo en jerarqu~a dentro del. PNP, P.J. Patter-

son, en junio de 1987 en un discurso presentado en e1 Jamai

ca Institute of Management (Instituto Jamaiquino de Adminis-
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traci6n). En ~1, Patterson c1arific6 amp1iamente un area de 

preocupaci6n centra1 para 1a comunidad comercia1 y que fue -

e1 eje fundamental de 1as tensiones y conflictos entre 1a 

iniciativa privada y e1 PNP en 1a década de los setenta. E1 

1~der penepe!sta delineó 1a posición de un posib1e gobierno 

PNP más adelante en cuanto a 1a excesiva propiedad estata1 y 

tambi~n identific6 cuatro factores o condiciones para que se 

produjera 1a intervención de1 Estado en la econom~a~ 1) Sal

var las operaciones; 2) áreas de inversi6n de inter~s pabli-

co donde el sector privado no deseara o fuera incapaz de en

volverse; 3) proyectos de tal magnitud que el sector privado 

no pudiera manejar por s~ solo; 4) monopolios naturales que 

fueran controlados pdb1icamente debido a su impacto en e1 d~ 

sarro11o de1 pa~s. Excepto en e1 caso de 1os monopo1ios na

tura1es, dichas condiciones exc1u~an expropiaciones de empr~ 

aas viables existentes. Por 01timo, reiteraba 1a importan-

cia de una asociación entre 1os sectores pab1icos y privados, 

en función de una re1aci6n genera1 de trabajo y de coinver-

siones. <33 > 

Sin duda, un aná1isis de estos p1anteamientos econ6mi-

cos y po11ticos de1 PNP nos confirman e1 alejamiento de 1a -

1~nea radical y progresista que asumió este partido durante 

1a d~cada de 1os setenta y principios de1 oc~enta. Las exp~ 

riencias negativas que se vivieron en periodo, hizo que 

(33) J:bid. p. 40. 
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e1 partido transitara a posiciones b~sicamente de centro y -

l..o menos antagónicas posib1e con 1os sectores conservadores 

1ocal.es y l.os grupos en el. poder en Estados Unidos. De otra 

parte, l.a estrategia económica se basar!a en factores de co~ 

petitividad y eficiencia que eran 1os parámetros en l.os que 

se comenz6 a desenvol.ver 1a econom~a mundial. desde princi- -

pies de l.os ochenta y que recib~a gran "auspicio' .. por l.os f~ 

vorecedores de una l.:tnea "radical." de l.ibre mercado, con l.a 

menor participaci6n estatal. en el. desarrol.l.o d,e l..as "fases'' 

econ6micas del. pensamiento neol.iberal.. 

El. proceso de central.izacidn pol.~tica-ideol.6gica de l.as 

propuestas del. PÑP y l.as nuevas prioridades de l.os l.!deres -

principal.ea de1 partido, Manley y Patterson, enfatizaban dos 

&reas fundamenta1es para evitar el conf1icto: uno, las rela-

ciones "cordia1es" con e1 sector privado 1ocal y dos, un -

acercamiento "cooperador" con 1os hacedores de la pol~tica 

exterior norteamericana. Inc1uso, e1 "nuevo trato" con los 

capitalistas 1oca1es fue tan fruct~fero que ~stos, para 1988, 

ocho años despu~s de1 proceso de transición ideo1~9ica del -

PNP, ya no ve:Can como '"amenaza fundamental" a sus intereses 

un eventual triunfo de los penepe!stas. Los contactos con -

Estados Unidos del PNP se comenzaron a pautar con la embaj~ 

da norteamericana en Kingston, con funcionari~s del Departa

mento de Estado y con miembros del congreso y ambos partidos 

po11ticos de ese pa!s. <34 > 

(34) Cfr. Hubber Stephens. Eve1yne1 Stephens. John o .... Man1ey•s Jamaica. 
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Por ~1timo, 1a estrategia para recuperar e1 poder en --

1989 por parte de1 PNP, estuvo marcada por 1a renuencia del. 

al.a derecha del. partido a impul.sar 1a rnovi1izaci6n popul.ar. 

El.1o, obviamente, 11.evar~a al. JLP a acusar al. PNP de instru

mentar l.as viejas tácticas popul.istas que "tanto daño" ha

b~an hecho al. desarrol.l.o económico del. país. La propuesta 

pol.~tica de este grupo se centrar~a básicamente en ofrecer ~ 

una administración del. ••status quo" del. pa1s más "humana" --. 

que 1a que ejecutaba el. JLP. En tanto el. sector de centro 

moderado del. partido carec~a de un anál.isis el.asista de l.a -

sociedad y visual.izaba l.as rel.aciones de poder en el. pa~s c2 

mo ya dadas. Manl.ey, por su parte, seria el. encargado de 

evitar derechizaci6n excesiva del partido tomando en - -

cuenta sus intereses históricos de compromiso de cambio so--

cia1. Con este esquema ideo16gico centrista se presentó e1 

partido a las e1ecciones de 1989. Pasaron nueve años de ar

duas transformaciones, an~1isis, purgas ideológicas y conce

siones para convertir 1a oferta electoral del PNP en opción 

real de poder para e1 pueblo y un proyecto po1~tico atracti-

vo para aque11os sectores que fueron sus enemigos por varias 

décadas. 

oemocratic Socia.l.ism in Jamaica .. • en Caribbean Review, vol.. XVJ:, 
núm. 2. invierno de 1988, p. 42. 
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3.6. VICTORIA ELECTORAL Y NUEVA PROYECCION REGIONAL 

E1 evento el.ectoral. de 1989 present6 a 1os jamaiquinos 

un concepto ºnovedoso" de campaña pol.~tica, total.mente dis-

tinto a l.os que se vivieron desde 1972 a 1983. En efecto, -

en éste no prim6 enfrentamiento entre proyectos ideol.6gi-

cos antagónicos, decir, capital.ismo contra social.ismo, s~ 

no que predominó l.a ret6rica de ver qué partido ofrec1a ias 

mejores al.ternativas para poder pal.iar l.os agudos probl.emas 

econ6micos y social.es del. pa![s. Este énfasis en l.a campaña 

partidaria se debió, en parte, a que en ambos partidos mayo~ 

ritarios se produjo un proceso de centra1izaci6n de posturas 

ideo16gicas, abandonando paul.atinamente l.as acusaciones de -

"peones" o "t!tteres pol.:i.ticos" de l.as potencias hegemónicas 

que se endilgaron unos a otros durante casi veinte años. El. 

puebl.o, por su parte, no sent~a que l.a historia de cambios y 

enmiendas de l.os dos partidos tuviera al.go que ver con sus -

esperanzas de ascenso social. y de manera irOnica dccidir~a 

por el. menos mal.o y el. m:;is ducho en l.as t6cnicas de1 "marke-

ting" el.ectoral.. 

Manl.ey y el. PNP obtuvieron un triunfo contundente con -

casi 60% de1 voto gl.obal. contra 40% de Seaga y el. dominio de 

44 de 60 escaños en el. parl.amento en l.os comicios del. 9 de -

febrero de 1989. No obstante el. triunfo el.ectoral., l.a situ~ 

ci6n en el. pa~s no era al.go como para festejar. En efecto, 

el. cuadro econOmico-social. que encontr6 Manl.ey a1 acceder de 
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nuevo a1 poder no era nada a1agador para comenzar a articu--

1ar sus nuevas propuestas po1~tico partidistas. La deuda e~ 

terna, por ejemplo, era de 4.5 mi1 rni11ones de d61ares, de -

1os cuales 42% se 1e deb~an a1 Banco Mundial y al FMI. La 

mitad de 1as divisas que recib~a Jamaica para 1989 estaba -

destinada a pagar la deuda y sus intereses. Manley no tuvo 

otra opción que seguir las pol~ticas económicas del r~gimen 

anterior que giraban en torno a las recomendaciones del FMI 

para evitar un colapso total del pa~s. En una visita que h.4:._ 

zo a Washington, Manley dijo que el Plan Brady era paso -

importante para ayudar a resolver ese problema tan dif~cil 

que enfrentaban· muchos pa~ses del Tercer Mundo. En cense- -

cuencia, pidi6 que su pa~s recibiera nuevos préstamos y a 1a 

vez, se comprometió imp1ernentar po1!ticas que tuvieran co-

mo objetivo reducir 1os montos adeudados. 

A1 pactar nuevamente con e1 FMI, Man1ey tuvo que e1imi

nar 1os subsidios a 1os productos a1imenticios básicos a pe-

sar de1 costo socia1 y po1:S:tico que e11o supon~a. En adi- -

ci6n, e1 PNP estaba en 1a disposición de recibir capitales -

for4neos y 1as ganancias que Gste tuviera podr~an repatriar

se sin interferencia estatal, contrario a1 patrón que se pr~ 

dujo en 1a década de 1os setenta donde e1 PNP 1as contro1aba 

y les impon:S:a impuestos que dichos capital.es_ consideraban -

muy al.tos. <35 > 

(35) Véase Jácome, Franci.ne, "Jamaica: e1 PNP estrena nueva imagen'', en 
Nueva Sociedad, nGm. 103, 1989, pp. 16-17. 
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Resu1ta interesante saber que e1 PNP, durante su perio

do de "oposici6n activa", imp1ant6 un programa de educación 

po1~tica para sus 1~deres medios que supuestamente ocupar~an 

puestos en e1 parlamento y a nivel de los dirigentes, se - -

constituyó un "gabinete en 1a sombraº que les permiti6 disc.!:!_ 

tir y formular propuestas con respecto a los problemas gra-

ves que enfrentaba el pa~s. No obstante, se produjo un ma--

1estar entre algunos sectores del partido al saberse que el 

gabinete real de Manley incluir~a a personas pertenecientes 

a las 23 familias que han controlado la econom~a del pa~s -

por décadas, dejando fuera de esas posiciones a quienes s~ -

trabajaron por e1. triunfo electoral. 

Los tres sectores idco16gicos dentro de1 PNP, una vez -

que e1 partido triunf6 en 1989, se comenzaron a movilizar de 

acuerdo a sus intereses y prop6sitos de grupos. De un 1ado, 

e1 sector moderado esperaba que c1 gobierno siguiera adminie 

trando dentro de 1os parámetros de1 "status quo" con 1as ve!!_ 

tajas que e11o supon~a en su provecho. E1 centrismo, co

rriente dominante en e1 partido, intentar~a impu1sar ciertas 

reformas dentro de un marco que permitiera mantener el equi

librio econOmico, po11tico y en especial, 1o socia1 pero sin 

nada de radica1ismos. Lo poco que permanece de1 antiguo se~ 

tor de izquierda intenta proponer cambios m~s. de fondo pero 

sin mucha esperanza de prevalecer a1 carecer de una base de 

poder po1~tico dentro de1 mismo partido. Sin duda, el pa~s, 
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a1 decidirse por e1 proyecto de1 PNP, respa1d6 un programa -

de carácter puramente de centro y de posturas moderadas y -

rea1 istas, a1ejado de 1a retórica de 1a confrontaci6n entre 

grupos socia1es en e1 pa:ts. Sin embargo, e1 1iderato de1 -

partido aa.n sostiene que l.e "gu:ta" una especie de socia1ismo 

democrático pero con carácter total.mente pragm~tico. En 

ta1 sentido, además, se ve que 1as posturas radical.es en po-

1.:ttica exterior han dado mayor prioridad a l.a re1aci6n de -

consenso con Estados Unidos y 1a proximidad pol.:ttica-ideol.6-

gica con Cuba y otros pa:tses del. otrora bl.oque social.ista es 

prácticamente inexistente. 

Otro aspecto importante en el. nuevo enfoque de l.a pol.:t

tica exterior de Jamaica es el. que tiene que ver con e1 ace~ 

camiento y e1 protagonismo que Man1ey persigue con sus veci

nos geográficos de1 Caribe ang16fono. En efecto# retomando 

un discurso que proviene desde ei momento mismo de 1a inde-

pendencia de1 pa~s# a1 PNP 1e pareci6 oportuno# ante e1 pro

b1ema de 1a deuda, no s61o tratar de activar e1 CARICOM (Me~ 

cado Coman Caribeño) sino también buscar 1os mecanismos para 

proyectar su nuevo ro1 e1 Caribe a ra~z de sus nuevas y -

prod~ctivas re1aciones con Estados Unidos y 1os centros mu1-

ti1atera1es de financiamiento internaciona1. Este posib1e -

"dominio" de Jamaica sobre sus vecinos dependerá exc1usiva-

mente de1 ~xito que alcancen 1as propuestas económicas de1 -

PNP y su capacidad de maniobra po1~tica en asuntos á1gidos -

en 1os vientos de cambios a nive1 mundial. 
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En e1 ámbito ideol.6gico Manl.ey sostiene sus "principios 

social.istas'", sin embargo, ha señalado que, 

" ••• personal.mente, el. socialismo, enten
dido como el. papel. preponderante de1 ES
TADO en l.a gesti6n econOmica NO FUNCIONA. 
El. socialismo, ENTENDIDO como yo l.o en-
tiendo, es l.a creaci6n de 1as condicio-
nes para que pueda florecer l.a iniciati
va de TODOS, en t~:rminos de igual.dad, y 
para que se promueva el. desarro11o de to 
dos l.os sectores de l.a sociedad. En es= 
te sentido el. socialismo está vivo."(36) 

El. antiguo Man1ey es irreconocible. El. una vez favore

cedor de l.as po1.1ticas estatistas para control.ar l.a econom!ta, 

se convirti6 en un gran aliado de l.a econom~a de mercado y -

de sus mecanismos para producir recursos en "bien•• de 1a so-

ciedad. A dos años de gesti6n administrativa, e1 mandat~ 

río jamaiquino estab1eci6 que su pa~s hab~a imp1antado pro-

fundas reformas econ6micas y ap1icado ajustes estructura1es 

de manera "revo1ucionaria". Su gobierno, en ta1 sentido, ha 

1iberado 1os precios, ha e1iminado 1os subsidios y 1ibera1i

z6 e1 cambio de monedas. E1 cambio de postura ideo16gica en 

e1 contexto de 1a nueva moderaci6n rea1ista de1 partido, 11~ 

v6 a Man1ey a ca1ificar de '"tremenda.mente imaginativa y pos±_ 

tiva" 1a propuesta de George Bush denominada Iniciativa para 

(36) Véase Excé1sior, México, D.F. 15 de mayo do 1991, Secci6n Financio 
ra, pp. 2 y 11F. Una visión más profunda de las nuevas posturas = 
de1 1iderato del PNP para los noventas en: P.J. Patterson, "Budget 
Debate 1989/1990", Budget Present~tion on june 22. 1989, Jamaica -
J:nformation Servicc, Kingston. august 1989 y Michacl Manley .. New -
Economic measures and $100 Mil1ion social Security Pr09ra.mme", Sta 
tement to Parlirunent, october 24, 1990. Ed. Printing Unit Bank of 
Jamaica, Kingston, 1990. Enfasis mío. 
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1as Am6ricas. Además, juzgó con dureza 1os mecanismos de r~ 

ducci6n de deuda externa ~como e1 P1an Brady~ que para 

1991 no hab~a beneficiado a pa~ses como Jamaica. En ese or

den de ideas, donde supuestamente e1 P1an Brady iba a ayudar 

en 1a renegociaci6n de 1os adeudos con bancos comercia1es, -

se supo que e1 mismo, en e1 caso de Jamaica, manten~a una --

porción menor de1 tota1 g1oba1 y que por 1o tanto se impon~a 

buscar so1uciones a1ternas a1 prob1ema. De 1os 4,500 mi11o

nes de d61ares de deuda de1 pa~s, 47% era con gobiernos ex-

tranjeros y 45% con organismos mu1ti1atera1es, mientras que 

1os compromisos con 1os bancos comercia1es era s61o 8% de 1a 

misma. Man1ey, ·quien acudió a Washington para tratar de en

contrar mejores condiciones de pago para su pa~s, estab1eci6 

que 1os organismos mu1ti1atera1es de financiamiento (Banco -

Mundia1, FMI, BID) no iban a modificar sus exigencias de pa

go sin 1a decisi6n de 1os gobiernos que tienen mayor inf1ueE 

cia en dichas organizaciones. De ah~, su adu1aci6n a Bush y 

a 1a Xniciativa de 1as Américas. Por a1timo, Man1ey pidi6 

en Washington que necesitaba m~s ayuda para conso1idar 1o 

que hab~a 1ogrado administraci6n. "No se puede vo1ver 

atr4s a una econom~a protegida". <37 > 

(37) Los 1ogros del PNP hasta 1991, según sus propios líderes, mostraba 
que e1 PXB del país había crecido 3.B, durante 1990, mientras que 
l.a tasa de desempleo había bajado de 18 a is,, e1 déficit comer- -
cial. se redujo de 822 mil.lenes de dólares a 711 millones de dúlares 
y las exportaciones crecieron 14-2% hasta llegar a un valor de - -
1, aso millones do d61ares", :r.bidem. Manl.oy renunciaría al cargo -
de Primer Ministro en 1992 y~vez, fue sustituido por P.J. --

,. 
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En fin, 1a 1:tnea ideol.6gica y pol.~tica de1 PNP ha sido 

sostenida en base a unas posturas de centro y pragmáticas. -

E11o quiere decir que a 1a pob1aci6n no se 1e puede dar un -

grado amp1io de expectativas econ6micas y socia1es ~por su 

alto costo-- y s61o se fomentar~n aque11os que 1a misma rea-

1idad determine reso1ver. En cuanto a accionar 1oca1, --

Manl.ey y el. PNP siguen una "fil.osof:ta" de no confrontación y 

s:t de concertaci6n entre l.as partes. As:t vemos como Manl.ey 

sigue sosteniendo que el. aparato estatal. debe permitir que -

l.a iniciativa privada se haga cargo de impul.sar el. proceso 

productivo y que 6stos sean l.os 11.a.mados a impl.antar 1as co~ 

diciones .. adecuadas" de unCJ. econom:ta m~s pr6spera e idóneas 

a l.as necesidades urgentes de1 pa~s- Sin embargo, impacta -

de inmediato e1 rezago que se está produciendo en el pa~s 

nivel socia1 y cua1es ser~an 1as consecuencias de continuar 

esta 11nea de acci6n. Con todo, y en 1a medida que e1 ámbi

to internacional priorice en 1a capacidad productiva, de ef~ 

ciencia y competitividad en 1as econom~as regiona1es y/o de 

b1oques, Jamaica, a1 igua1 que muchos pa~ses de1 Caribe Ins~ 

1ar, tendr4 que suscribirse a 1a din~ica g1oba1 que hoy se 

impone sin propuestas alternas de ningün tipo que 1a contra-

digan o ia superen. 

Patterson de 1os sectores moderados de1 PNP. A éste se 1e consido 
ra mucho más pragmático que e1 propio Man1ey, por 1o que e1 carnbiO 
de 1.S:der no preocup6 a sectores antagónicos a1 ••nuevo,. PNP. 



CAPITULO 4 

REPUBLICA DOMINICANA: HACIA LA INSTJTUCIONALIZACION 
DEL JUEGO DEMOCRATJCO 

Sin duda, el. triunfo de l.a revo1uci6n cubana significó 

cambio radical. en l.as actitudes pol.~ticas e ideo16gicas -

entre l.os partidarios de 1as l.uchas revol.ucionarias en Amér~ 

ca Latina y el. Caribe. En ese orden de cosas, uno de l.os -

pa~ses aledaños donde ésta ejerci6 mayor influencia fue l.a -

RepGbl.ica Dominicana. Este evento pol.~tico de connotaciones 

mundiales, posibi1it6 y estimu16 grandemente que resurgiera 

en 1a isl.a l.a lucha de l.iberaci6n nacional. en contra de1 r~

gimen dictatorial. de Rafael. Leónidas Trujil.l.o ~ien 11.eva

ba en el. poder poco m~s de treinta años~ conocido (o se hi

zo l.l.amar) como el. "Benefactor de l.a Patria" y al.iado incon

dicional. de Washington, hasta e1 momento en que ~ste ya no -

sirvi6 a 1os intereses estratégicos y contrainsurgentes de -

Estados Unidos en 1a regi6n. 

Fue obvio, además, que mientras dur6 la dictadura truj~ 

11ista 1os avances y resultados positivos para lograr la de

mocracia econ6mica, social y po1~tica por parte de varios m~ 

vimientos y organizaciones populares dominicanas, fue nulo. 

No obstante, y como acto seguido a 1a muerte de Truji11o - -
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(1961), comenzaron a abrirse a1gunos espacios de 1ibertad P2 

1~tica, que inicial.mente ~ueron ocupados por ciertos secto-

res pertenecientes a 1as capas bajas, a 1a pequeña burgues~a, 

a 1a c1ase obrera as~ como sectores ·marginal.es urbanos que -

mostraron ciertas tendencias de izquierda, siguiendo el. pa--

tr6n ideol.6gico trazado por la revolución triunfante en Cuba. 

M¿is a!in, y en l.a medida en que los "herederos" de Trujil.l.o -

en el. poder ~Ramfis, hijo del. ex dictador y-Joaqu~n Bal.a

guer, cercano colaborador por años del. caudillo-- permit~an 

cierta apertura pol.~tica, comenzaron a arribar al. pa~s dive.!: 

sos grupos de conocidos antitrujil.l.istas del. exilio, e incl.~ 

so, ciertos cuadros de partidos pol.~ticos ya formados como -

fue e1 caso de1 Partido Revo1ucionario Dominicano (PRD) con 

Juan Bosch a 1a cabeza. La mira de estos grupos era c1ara: 

1a construcci6n de una sociedad justa y viab1e, cónsona con 

1as "tradiciones" democr:!ticas que resonaban en todo e1 per.!. 

metro caribeño .. 

La "o1a democratizadora" que arropó a1 páis tras 1a - -

muerte de Truji11o, posibi1it6 1a suma de varios partidos P.2. 

1~ticos y de movimientos a1 juego e1ectora1 que, en aque1 eE 

tonceu, se perfilaba como 1a forma civi1izada de dirimir 1as 

contradicciones po1~ticas y socia1es no resue1tas en e1 -

pa~s. (i) En ta1 sentido, se vio cómo movimientos po1~ticos 

(1) Sobre las característícas del proceso electoral y otros pormenores 
en RepÚblica Dominicana luego de la muerte de Trujillor Maríñez -
nos dice al respecto: " ••• después de 31 años do una de las más fé-
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que en un momento se cata1ogaron de "i1ega1es'" -dentro del 

r~gimen truji11ista~ entraron de 11eno a1 mismo. As~, por 

ejemplo, 1a agrupación po1~tica 14 de Junio, que fue la con

tinuación .1ega1 de un movimiento clandestino armado que sur

gi6 a principios de 1959 con la intenci6n de acabar con el -

trujillato y cuyos 1~deres estaban exiliados o prisioneros, 

bajo las "'nuevas reglas", comenzaron a actuar libremente. <2 > 

Este partido se integr6 en su inmensa mayor~a por j6ve-

nas de capas medias, los cuales su vez, ten~an militancia 

en otras organizaciones pol~ticas corno la Uni6n c~vica Naci2 

nal (UCN). Cuando comenzaron a llegar l~deres del exterior 

y se encontraron libres otros que habran estado presos, el -

(2) 

rreas dictaduras de América Latina, diversos sectores (internos y 
externos) interpretaron que o1 camino más adecuado y correcto para 
1a transición democr5tica era 1a ce1ebración de e1ecciones libres. 
Por e11o, todas las medidas tomadas por e1 Consejo de Estado que -
reemp1az6 1a dictadura de Truji11o, tuvieron com~ eje central la -
pol!tica electoral. Desde ese momento en e1 país pasó a hacerse -
una homología entre democracia y elecciones". As.'i:, "la democracia 
planteada en República Dominicana quedaba limitada a su instancia 
polrtico-e1ectoral_ En este contexto se puede comprender que en -
e1 corto plazo de 19 meses (junio de 1961 a diciembre de 1962) se 
hicieran J.os arregl.os jurídicos y constitucionales necosar.i.os que 
permitieran la rea1ización de comicios generales: elección de Asam 
b1ea Constituyente que modificara la Constituc.i.ón: nombramiento ae 
la Junta Central Electoral: elaboración de una ley elcctor~l que -
no:nnara las e1ecciones; ley de arnnist!a general para que pudieran 
regrosar al pa!s oxíliados políticos: convocatoria de elecciones y 
desarrollo de la campaña electoral". Finalmente, "todo el esfuer
zo del gobierno para que en el pa!s se instaurara un régimen demo
crático se centró en la convocatoria y desarrollo de la jornada -
electoral" - Véase Pablo A. Maríñez, "El proceso electoral domini
cano; difícil ca.mino hacia la democracia", en Secuencia, núm. 18, 
septiembre-diciembre de 1990, Instituto Mora, Mcxico, pp. SB-59. 
Esta discusión en Cuello, José Israel; Cas55, Roberto; Silié, en -
••so años de historia dominicana". en América Latína: historia de -
medio siglo, (tomo II) • Ed- Siglo XXI, Mlixico, 1991, pp. 484-485. 
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14 de Junio comenz6 a plantear una ideolog~a nacionalista de 

izquierda, que sin duda, estuvo influenciada por el accionar 

del Movimiento 26 de Julio en Cuba, del cual retomó algunos 

elementos ideo16gicos para conformar organizaci6n, su pro-

grama electoral y su táctica pol~tica. 

Al decir de Cuello, Casa~ y Silié, bajo la dirección de 

estos partidos, principalmente la UCN, se desarrolló una lu

cha contra el gobierno de Ramfis y Balaguer para que, además, 

se convocara a elecciones generales. En tanto, Washington -

favoreci6 tambi~n una opci6n electoral en el pa~s para evi-

tar una radica1izaci6n de las masas, claro est4, temiendo 

otro "problema•• "a la cubana. As1: las cosas, la bGsqueda de 

mejores condiciones de vida de parte de 1as masas dominica-

nas, que se identificaron con e1 carisma de1 inte1ectua1 -

Bosch, fue e1 factor decisivo de 1a victoria de1 PRD sobre -

1a UCN en 1as e1ecciones de diciembre de 1962, donde Bosch 

obtuvo m~s de1 dob1e de 1os votos que 1os otros partidos ju!! 

tosa 

E1 apoyo que recibi6 Bosch tuvo mucho que ver con sus 

propuestas desarro11istas y reformistas y a nive1 po1~tico 

su meta fue 1a creaci6n de una Constitución donde se consa-

grara un r~gimen po1~tico democrático y medidas socioecon6mi

cas de tipo naciona1-capita1istas. Más aGn, .tambi~n busc6 -

1a prohibición de1 1atifundio, 1a imp1ementaci6n de una re--
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forma agraria, 1a prohibici6n de 1a propiedad de tierras por 

extranjeros, etc. <3 > 

A pesar de querer parecer conci1iador y nada cercano a 

1a concepci6n de izquierdista radica1, Bosch comenzó a tener 

enfrentamientos con grupos 1oca1es opositores y con e1 go- -

bierno norteamericano. E1 comienzo de este choque se inició, 

por un 1ado, cuando Bosch anu16 un convenio con 1a Esso Sta_!! 

dard Oi1 para 1a insta1aci6n de una refiner~a y además, ap1~ 

c6 un precio tope en 1a venta de azGcar con 1o que tambi~n -

afectó intereses norteamericanos y nacionales en esas áreas. 

Dentro de ese orden de cosas, 1os grupos en e1 pa~s con int~ 

reses afines a Estados Unidos y 1os sectores ideo16gicos que 

se opon~an a las propuestas nacional-reformistas o progresi~ 

tas de Bosch, 1ograron, poco a poco, articular una campaña -

de hosti1idad contra e1 nuevo gobierno dominicano, y de otra 

parte, Washington asumi6 una actitud de no co1aboraci6n con 

1~ administración perrede~sta. Uno de 1os ejes centra1es de 

1a campaña idco16gica de la derecha dominicana en contra de 

Bosch fueron las acusaciones que recibió el. primer mandata--

río de "tolerar" y "estimular" a grupos de izquierda y de 

"opo.i.erse" al. catolicismo, s61o por el. hecho de que en l.a 

Constituci6n se habl.aba de educaci6n laica. Este al.timo as-

pecto 11ev6 a la Iglesia Católica ~un poder de profundas --· 

(3) ~, p. 487. 
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ra:tces hist6ricas en e1 pats~ a ser factor importante en 1a 

campaña desestabi1izadora de orden anticomunista contra 

Bosch. 

De otro 1ado, e1 gobierno norteamericano ~intentando -

buscar un acercamiento con Bosch- "pidió" a éste una pol..:tt,! 

ca de presión contra 1a izquierda, 1o cual fue contestado en 

la negativa por Bosch. Con todos estos eventos sucedi~ndose 

vertiginosamente, se pod~a percibir, además, 1a reacción po-

1~tica de los sectores oligarcas neotruji11istas, l..a burgue

a:ta reaccionaria y corrientes inmovi1istas dentro del ej~rc.!, 

to: e1 golpe militar. Y en efecto, para el 25 de septiembre 

de 1963 ~ate se 11ev6 a cabo con el apoyo de los grupos de -

intereses señalados y, adicionalmente, con la asesoría de -

agregados mil.itares de Estados Unidos en el pa~s, "expertos" 

en asuntos anticomunistas. <4 > Con ell.o, finalizó de repente 

el intento dominicano de erigirse en una nación independien-

te por vez primera en historia (esto, claro está, refi- -

ri~ndonos a la libertad sin injerencia foránea de ningan ti-

po). 

Segan nos pl.antea Mar!ñez, para l.ograr sus prop6sitos -

pol.!ticos y econOmicos ~aunque parezca ir6nic~ 1os grupos 

opuestos a Bosch utilizaron 1as mismas libertades democráti

cas que e1 mismo r~gimen constitucional permitió, pero sabo-

(4) Xbid, p. 48B. 
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teando cada medida progresista que e1 gobierno perredista 

aprobó. En fin, una vez 1ogrados objetivos po1~ticos y 

económicos, 1a reacción derog6 1a Constitución democrática -

de 1963, 1as 1ibertades pGb1icas e individuales fueron supr~ 

midas, muchos dirigentes po1rticos, sindicales y estudianti

les fueron encarcelados o deportados, los partidos de izquieE 

da fueron i1ega1izados y los medios de comunicación censura

dos. Con este panorama represivo impuesto por e1 r~gimen m~ 

litar, quedaron cerra.dos todos los espacios de 1ucha democrá

tica no dejando otra opci6n que 1a respuesta armada. Inclu

so, e1 mismo Bosch, que en un momento de su vida po1rtica se 

hab~a opuesto a recuperar 1a instituciona1idad democrática -

mediante m~todos vio1entos, transitó a nuevas formas de 1u-

cha en 1as que inc1u~a 1a v~a armada. En una dec1araci6n -

cardina1 para 1a vida po1~tica de1 pais desde e1 cxi1io, - -

Bosch dec1ar6: 

"E1 LIDER de este momento naciona1 no -
puede ser un DIRIGENTE POLITICO sino e1 
corone1 que pueda 1anzar so1dados a 1a -
1ucha. Por eso desde e1 primer dra de -
mi exi1io 1es exp1iqu~ a 1os compañeros 
que 1a anica manera de restituir 1a cons 
tituciona1idad era a trav~s de 1os soiaa 
dos ~los contados soldados capaces de = 
luchar por un régimen de derecho-- pero 
no todo e1 mundo ve con c1aridad 1os fe
n6menos po1~ticos y en nuestro para hubo 
gente que creyO que a11~ podra hacerse -
una revolución armada. Fue una i1usi6n 
que dejó un sa1do de sangre muy 1amenta
bl.e." (5) 

(5) Cfr. Maríñez, op.cit., p. 61. 
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Bosch pens6 de esta manera ya que se percat6 de 1a deb~ 

1idad organizativa y de respuesta a1 golpe militar de1 movi

miento popular dominicano, que se demostr6 incapaz de repe--

1er e1 ataque a 1a constitucionalidad de1 pa~s- Esta visidn 

también 1a tuvo e1 principal partido de izquierda en esos m2 

mantos, e1 14 de Junio, que como respuesta activ6 seis focos 

guerri11eros con e1 prop6sito de recuperar e1 orden dernocrát~ 

co logrado con e1 triunfo de Bosch y 1os sectores progresis

tas, sin embargo, fueron aniquilados rápidamente y e1 resto 

de 1os cuadros de1 partido fueron puestos en prisi6n, dispe~ 

sados y exiliados, 1o que provocó a1 fina1, 1a desaparicidn 

de dicho partido. La estrategia inmediata ~a1 menos 1a po

sible bajo 1as circunstancias~ de riposta de la izquierda -

dominicana fue tratar de concretar alianzas tácticas con el 

PRD y e1 Partido Revo1ucionario Social Cristiano (PRSC) que 

ten~an algunos mi1itantes en e1 gabinete golpista. Los pac

tos y alianzas entre el PRD y e1 PRSC estuvieron pensados en 

ia 16gica del paquete de mediaas de los partidos po1~ticos -

para terminar con e1 régimen golpista 

"autoridad" que emand del mismo. 

a1 menos, socavar 1a 

De otra parte, 1os estudiantes, sectores amplios de 1a 

pequeña burgues~a urbana, clase obrera y marginales tarnbi~n 

se convirtieron en piezas importantes en e1 _reclamo t~mido -

de cambios que exig~a 1a sociedad dominicana. En este con-

texto, comenz6 a percibirse unas ciertas contradicciones en-
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tre 1os que detentaban e1 poder en e1 pa~s.. En efecto, e1 -

sector de mayor peso como factor de cambio en 1a is1a, 1as -

Fuerzas Armadas, comenz6 a manifestar una serie de divisio-

nes internas. De un 1ado, estaban 1os neotruji11istas que -

buscaban obtener e1 poder po1~tico tota1 y de otro, un sec-

tor naciona1ista que era partidario de1 retorno a 1a consti

tuciona1idad .. (G) 

Como de prever, e1 disenso entre 1os mi1itares se -

hizo cada menos manejable. E1 choque directo entre am--

boa bandos fue 1a forma de dirimir sus diferencias. As~, p~ 

ra e1 d~a 24 de abri1 de 1965 se ~redujo un go1pe por parte 

de 1os militares constituciona1istas y e1 apoyo popular es-

pontáneo de 1as masas dominicanas posibi1it6 que dicho sec--

tor rni1itar proyectara como victorioso en e1 1evantamien-

to armado, aun por encima de 1os sectores inmovi1istas que 

apoyaron 1a corriente gobiernista. Las acciones mi1itares -

de 1os constituciona1istas 1ograron derrotar de manera r4pi

da a 1os focos de resistencia anti Bosch con un trabajo des-

tacado de civi1es y e1 pueb1o 1evantado en armas. La victo-

ria de 1as fuerzas mi1itares democráticas y de 1as masas po-

pu1a~es, dirigidos 

mente un hecho.(?) 

por Francisco 

Sin embargo, 

Caamaño Deño, práctica-

y para evitar un eventua1 -

retorno de Bosch a1 poder, e1 gobierno de Estados Unidos d~ 

cidi6 invadir RepGb1ica Dominicana e1 28 de abri1 de 1965, -

(6) Cuello, et al., op.cit., p. 489. 
(7) Xbid, pp. 489-490. Maríñez, op.cit., pp. 61-62. 
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esto es, cuatro d!as 1uego de iniciada 1a revuelta constitu

ciona1ista. Una vez consumada 1a agresión, ia estrategia rn~ 

1itar norteamericana produjo 1a divisi6n de 1a capital de1 -

pa~s ~santo Doming~, en dos zonas, aislando un sector de 

1os constituciona1istas y posibilitando 1a derrota total de 

~stos en aproximadamente un mes. 

La derrota militar de los constituciona1istas con11ev6 

1a instauración de un gobierno provisional y fue e1 mecanis

de 1os invasores y de 1a reacci6n interna para desorgani-

zar y descabezar e1 movimiento revolucionario dominicano que 

tanta presencia hab~a adquirido en 1os a1timos dos años 

(1963-1965). Como medida inmediata, además, se procedi6 a -

eliminar de 1as jerarqu!as militares a 1os sectores constit~ 

ciona1istas que fueron enviados o si se quiere, exiliados, -

a1 extranjero en función de ocupar cargos diplomáticos. A 

vez, comenzó la represi6n interna los grupos de civiles 

que se destacaron en la lucha armada y culminando, a princi

pios de 1966, con 1a perpetraci6n de asesinatos po1tticos 

realizados "por bandas criminales dirigidas por e1 sector mi_ 

litar más derechista y por 1a CIA".(B) Para pacificar a1 

pats, Washington propuso que se ce1ebraran elecciones en 1a 

brevedad posible con la obvia intención de instalar en el P2 

der a su más segura y fie1 carta para proteger sus intereses: 

Joaqu~n Ba1aguer. En efecto, los resultados de 1as e1eccio-

(8) ~, p. 491. 
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nes de junio de 1966 ~con e1 pa~s intervenido mi1itarmente 

y 1as fuerzas progresistas go1peadas enormement~ favoreci~ 

ron a1 1~der de1 Partido Reformista (PR) , Ba1aguer. 

No sorprendió a nadie 1as medidas que tom6 e1 nuevo go

bierno. Uno de 1os objetivos principales de ~ste se pudo -

apreciar en e1 aspecto po1~tico partidista: crear 1as condi

ciones para que e1 movimiento popular y de izquierda no tu-

vieran 1as más m~nimas facilidades para realizar su labor -

proselitista. En ta1 sentido, se produjo 1a persecusi6n 

1as organizaciones populares, a partidos de izquierda, a si_!! 

dicatos, a ligas campesinas, organizaciones estudiantiles, 

etc. Como han eStab1ecido 1os autores citados, aunque más 

adelante se permitieron ciertas 1ibcrtades y 1a actuación 1~ 

ga1 de dichas agrupaciones, todo tendr~a que ser rea1izado -

dentro de un "orden" estab1ecido que no se viera comprometi-

do por 1as demandas popu1ares. En cuanto a 1a izquierda 

genera1, t!sta, a1 decir de 1os autores, no supo '"desenvo1ve.E 

se .. en e1 "modelo democrático" de Ba1aguer, 1o cual condujo 

a1 "desgaste .. de las organizaciones, c1 fraccionamiento con

tinuo y e1 aislamiento de las masas. <9 > 

Para Vi1as, e1 proceso que se abri6 en e1 pa~s con 1a -

ocupación norteamericana y con e1 gobierno de1 PR, se carac-

teriz6 por 1a "intensa represi6n" de diversas.experiencias -

de movi1izaci6n y organizaci6n de 1as fuerzas popu1ares, una 

(9) .!.!?..!.!!, p .. 494. 

• 

1 ... > 
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acelerada expansi6n del. capita1 extranjero ~en pártiCul.ar ~ 

un nuevo sector de encl..ave-, l.a 11moderniza•ci6n" de l.a el.E.se 

dominante en subordinaci6n a dicha expansi6n extranjera,· el. 

avance econ6mico de l.a pequefia burques~a, l.a paul.atina tran~ 

formaci6n de al.gunas de sus fracciones en burgues~a y su pr2 

gresiva incorporaci6n al. bl.oque de fuerzas en el. poder. En 

el. pl.ano l.aboral., por ejempl.o, la represión se efectu6 en -

conjunto por el. Estado por empresas de capital. l.ocal. y ex- -

tranjero y fl.uctu6 desde la el.iminaci6n f~sica de dirigentes 

y activistas sindical.es su encarcelamiento o deporta- -

ci6n~, hasta l.a creaci6n de entidades paralelas o sindica-

tos pro patronal~s. (l.O) 

El. panorama y el. campo de acción para 1as propuestas -

progresistas Reprtb1ica Dominicana estaban pr~cticamente -

cance1adas. No obstante, hubo 1~deres como Bosch, que desde 

e1 exí1ío, siguieron intentando 1a "verdadera" democratiza--

ci6n de1 pa~s, pero con otros esquemas distintos a 1a demo-

cracia representativa. En ta1 sentido, cuando sa1i6 de Rep.Q 

b1ica Dominicana, Bosch hab~a iniciado 1a toma de posturas -

radica1es contra e1 sistema de 1a 11amada ºdemocracia forma1" 

y contra 1as po1~ticas injerencistas de Estados Unidos. Pa

ra 1969 Bosch e1abor6 una nueva tesis de gobierno que carac-

teriz6 como "Dictadura con apoyo popu1ar", 1a .. cual tuvo am--

(10) Al. respecto véase Carl..os M. Vil.as, "Cl.ases social.es, Estado y acu
mulación periférica en l.a. Repúbl.ica Dominicana (1966-1978)", en -
El. Caribe Contempar5neo, núm. 1, marzo de 1980, pp. 68-69. 
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pl.ia acogida en diversos sectores nacional.es del. PRO, pero -

otros se opusiero~ vehementemente a 1a misma. Sega.n sostie-

ne Mar~ñez, cuando Bosch escribió dicha tesis en el. exi1io -

europeo, su pensamiento hab~a comenzado a evol.ucionar hacia 

el. marxismo.. Además, gran parte de su producción intel.ec- -

tual. en esa ápoca apuntó a l.a demostración de l.a "inviavil.i

dad del.a democracia representativa en el. pa:í.s", en adición 

a que en Repabl.ica Dominicana no se hab~a desarro11.ado l.a --

burgues~a como el.ase social. que sirviera de apoyo a un "r~g!. 

men democrático representativo" .. (ll) 

Como era de suponer, l.as nuevas propuestas de Bosch a -

nivel. pol.~tico-ideo16gico, a inicios de l.a d~cada de l.os se

tenta, trajo al. seno del. PRD una serie de confl.ictos ideol.6-

gicOs que se manifestaron por l.os crecientes al.ejamientos de 

l.os sectores que l.o compon~an. Por un l.ado, se perfil.aba l.a 

fracci6n dir.i.gida por Juan Bosch que con su tesis de l.a .. Dis:_ 

tadura con respal.do popul.ar" quer:í.a el.evar l.os nivel.es de -

concientizaci6n y acción de l.os favorecedores del. proyecto -

nacional.-revol.ucionario. De otro l.ado, se encontraba el. gr~ 

po que control.aba el. aparato partidario y al.gunos el.ementos 

de l.a burgues~a que rechazaron rotundamente l.as posiciones -

boschistas l.o que, al. decir de Vil.as, propici6 el. terreno -

fGrtil. para l.as aproximaciones efectuadas por l.a dipl.omacia 

norteamericana y que evidentemente iban dirigidas a profun--

(11) Maríñez~ op.cit. ~ pp. 62-63. 
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izar 1as divisiones internas y a convencer a 1a derecha del 

partido de 1as virtudes de 1a democracia representativa y el 

sentido coman .. " <12 > 

E1 proceso de división interna cu1min6 a fines de 1973 

con 1a sa1ida del grupo de Juan Bosch de1 PRO para crear con 

posterioridad e1 Partido de 1a Liberación Dominicana (PLO). 

No obstante, las masas no siguieron a1 veterano 1~der y per

manecieron agrupadas en torno a1 nuevo 1~der del a1a radi-

ca1 de1 PRO, Francisco Peña G6mez. Con 1a fundaci6n del PLD 

comenzó una nueva fase de 1a historia pol~tica partidista en 

1a Rep0b1ica Dominicana .. 

4,1, IRRUPCIÓN DEL PLD EN LA VIDA POL[TICA DE REPÜBLICA 
DOMINICANA 

La derrota electoral del PRO en 1966, en plena ocupa- -

ci6n militar norteamericana, hizo que Juan Bosch comprendie-

ra 1a necesidad de orientar e1 movimiento revo1ucionario do-

minicano, e inc1uso, su propio pensamiento ideológico. A t~ 

1es fines inició sus viajes a1 exterior y en Europa comenzó 

su proceso de radicalizaci6n pol~tica-ideo16gica al entrar -

en contacto por primera vez con los c1ásicos del marxismo. 

La basqueda de nuevos horizontes y de profundización teórica 
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11ev6 a Bosch a escribir en 1o inmediato E1 Pentaqonismo, -

sustituto de1 imperia1ismo y 1a famosa tesis de 1a Dictadura 

con respaldo popular. Dichos textos, aunque señalaban una -

etapa de transici6n e1 pensamiento boschista, se convir--

tieron en "hitos de primera magnitud" en e1 desarro11o de 1a 

capacidad po1~tica e inte1ectua1 de1 pueblo dominicano, y en 

especia1, de su juventud. <13 > 

Las posturas cr~ticas y radicales que "adquirió" Bosch 

y las profundas divergencias ideo16gicas que las mismas pro

vocaron a1 interior del partido (PRO) y en el sistema po1~t~ 

co dominicano en general, se enmarcaron la lógica de la -

incredu1idad y desconfianza que Bosch visualizaba del siste

ma electoral y parlamentario en el que una vez conf i6: 

"No creo en 1a DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 
y por tanto no soy ni ser~ parte en nin
gan movimiento, esfuerzo, grupo o parti
do que aspire a establecer en mi pa!s o 
mantener a11!, por la VIA ELECTORAL o la 
que fuere, eso que se 11ama DEMOCRACIA -
REPRESENTATIVA." (14) 

No obstante, y a pesar de 1o censurable que 1e parec~a 

a Bosch la organizaci6n de 1a vida pol~tica en Repüb1ica Do

minicana, su reincorporaci6n a 1a lucha po1!tica de su pa~s 

coincidió con e1 periodo de transformación orgánica de1 PRO, 

(13) A1 respecto véase e1 artículo de Leone1 Fernández, "Bosch y Peña -
Gómez: vidas no paralelas", en Política: teoría y acci6n, año 2, -
núm. 17, mayo de 1981, p. 6 [pub1icaci6n de1 PLD]. 

(14) Fernández citando a Bosch en~. p. 7. Enfasis mío. 
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donde 1a contradicci6n de un proyecto po11tico histórico ne

gaba su propia natura1eza de c1ase, 1a cua1 se vio modifica-

da por su inserción tota1 e1 r~gimen "1ega1" ba1aguerista. 

En efecto, e1 PRO --grandes sectores dentro de1 partido-

derechiz6 fundamenta1mente como consecuencia de1 desarro-

110 capita1ista en e1 pa~s. E11o posibi1it6, en consecuen-

cia, que otro sector de1 PRO se radicalizara, que se acerca

ra a1 marxismo, 1o que 1e dio una determinada conformaci6n y 

una mayor profundidad a1 aná1isis hist6rico-po11tico. En --

fin, toda esta situaci6n a1 interior de1 PRO impu1s6 1os -

sectores más radicales a que rompieran con e1 pasado para -

construir un nuévo proyecto po1~tico. (lS) 

A1 decir de Fia11o, e1 surgimiento de1 Partido de 1a L.!. 

beraci6n Dominicana (PLD) en noviembre de 1973, fue 1a cu1m.!_ 

naci6n de un proceso de maduraci6n de fuerzas 1a izquierda 

y a 1a derecha dentro de PRO. E1 PLD recibió 1a acumu1aci6n 

"orgánica y metodo16gica" 1ograda por 1a "ca1idad de organi-

zaciC:Sn" de mi1itantes perrede:tstas .. La ruptura de noviembre 

de 1973 desemboc6 en 1a llamada Conferencia Salvador Allende 

que fue la primera conferencia metodo16gica del partido cel~ 

brada en mayo de 1974 y donde establecieron los princi- -

pies te6ricos de los procesos de trabajo partidario. La - -

idea de Bosch, que ya hab.1:.a encontrado el espacio "id6nco" 

(15) Cfr. José Antonio Fia11o, "Dia1éctica de1 Partido", en Pol.ítica: -
teorra y acci6n. año 3, núm. 30, junio de 1982, p. 4. 
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para desarro11ar todas sus nuevas propuestas po1~ticas-ideo-

16gicas apoyado por 1os dem~s 1~deres de1 PLD, fue 1a forrna

ci6n de cuadros org4nicamente para as~ asegurarse un trabajo 

de base s61ido y evitar 1a deserción de 1os mismos a otros -

partidos. Ya para 1975 formaron 1os nuevos comit~s de b~se 

que comenzaron a trabajar, c1aro está, de manera casi inc6g-

nita, muy 1enta y con pocas probabilidades de atraer nuevos 

electores a 1a organización reci~n nacida. De hecho, 1a po-

ca incidencia que tuvo e1 partido entre 1as masas en esos --

primeros años de vida se pudo comprobar por 1os resultados -

que se obtuvieron en 1os primeros comicios e1ectora1es en 

1os que particip6 e1 PLD en 1978: apenas a1canz6 e1 1.11% de 

votos emitidos, esto es, 18,375 en tota1. A pesar de esos -

resu1tados, e1 PLD comenz6 de inmediato a ejecutar su estra-

teqia de trabajo politice para insertarse de lleno en la lu

cha po1~tica cotidiana dominicana y ser protagonista, tam- -

bi~n, en 1os procesos de cambio que se sucedieran en el pa~s. 

4.1.1. EVOLUCION ESTRATEGICA DEL PLO ANTE EL GOBIERNO DEL 
PRD 

Segan Fiallo, el valor de la t~ctica del PLD (la lucha 

contra la crisis económica en el pais,denuncia de la corrup

ción de la administración perredeista, el desarrollo de su -

l~nea de masas, etc.), tuvo un relativo peso polttico-ideol~ 

gico revolucionario en la medida en que trataba de demostrar 

... 
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l.a "irracional.idad capita1ista" -l.a que instrumentaban 1a -

bur9ues~a l.ocal. y l.a imperial.~, as~ como sus opciones pol.~

ticas dual.es (el. reformismo-Partido Reformista de Bal.aguer y 

el. perrede~smo, es decir, el. PRO). (l.G) Sin duda, el. PLD, en 

sus inicios como organizaci6n partidaria, teorizó de manera 

cr~tica y/o radical. el. orden existente en RepQbl.ica Dominio~ 

na y manejaba "f6rmu1as" de cómo iba a l.ograr revertir dicho 

orden para beneficio de l.as masas populares. Siguiendo l.os 

l.ineamientos te6ricos discutidos en l.a revista del partido, 

podemos entender parte de l.a 16gica del. proyecto pol.~tico p~ 

l.ede~sta: 

"La raz6n de 1a crisis está inscrita en 
las particularidades del capita1ismo do
minicano, su superestructura po1~tica, y 
la re1aci6n de las clases dominantes y -
sus instrumentos po1rticos con el estado 
burgués, 10 que 1a plantea como una cri
sis con aristas catastrOficas, en dos po 
tencia1es superaciones: el estado de ex~ 
cepci6n o la salida revolucionaria.''(17) 

Establece el autor, además, que el proceso e1ectora1 

tiene un carácter ••contradictorio" y "peligroso" para cual--

quier organización revolucionaria y esto, obviamente, se di-

jo con 1a intenci6n de advertir al liderato y a las bases -

dc1 PLD a qué era a 1o ~ue se enfrentaban y qu~ debran espe

rar de dicho proceso. Abundando en e1 comentario de 1a cita 

(16) Véase José Antonio Fiallo, "Estrategia, táctica y crisis política 
electoral", en Política~ teoría y acción, año 3, núm. 25, enero de 
1982, p. 3. 

(17) ~,p. 4. 
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anterior, Fial.J.o argumentaba que el. proceso electoral. estaba 

"organizado e ideol.ogizado" por 1a clase dominante y el. imp~ 

rial.ismo, por l.o que al.l.S: "predominan, hegemonizan, las fue.E_ 

zas burguesas y, natural.mente, se produce una expansión y di 

fusión penetrante de l.as ideas pol.iticas del. orden establee~ 

do". (l.S) En segundo t~rmino, Fial.J.o aseguraba que .. toda or-

ganizaci6n revolucionaria" una existencia contradictoria 

donde coexiste "l.o nuevo y l.o viejo", l.as ideas avanzadas y 

las atrasadas. El.l.o, añade, es "'l.ey del. dcsarrol.l.o". Fina-

J.izaba este punto diciendo que los dos elementos mencionados 

se vincul.an en l.a medida en que las "ideas burguesasº y las 

prácticas del. proceso electoral. estimu1an, en e1 interior de 

1as organizaciones revo1ucionarias, "1as ideas atrasadas que 

existen en e11as". ( 1 9) 

Resul.taba c1aro que si e1 PLD iba a seguir participando 

bajo 1as reglas que reg~an e1 juego e1ectora1 en Repdb1ica -

Dominicana, e1 partido ten~a que estar consciente de esos --

e1ementos, m~s aan, si sus intc1ectua1es orgánicos advert~an 

J.os riesgos en e1 1argo p1azo. E11o iba a ser de esa manera 

ya que el. 1iderato del. partido hab~a decidido no presentar -

proyecto de confrontaci6n directa contra e1 gobierno de1 

PRO, y desgastarse en una campaña de enfrentamientos, -

m~xime cuando se hab~an ganado espacios po1~~icos en 1os cu~ 

(18) ~,p .. s .. 
(19) ~· 

• 

C· 
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l.es se participar:ta l.ega1mente y mantendr:tan sus opciones p~ 

1:tticas-ideo169icas "frescas" ante e1 el.ectorado. 

Más esta táctica partidaria no era sinónimo de abandono 

te6rico de l.a comprensi6n de l.a sociedad dominicana. La 1:1-

nea cr:ttica dentro del. PLD ~resal.tando l.a evol.uci6n histOr.,!. 

ca y pol.~tica de l.a isl.a~ señal.aba que el. mantenimiento del. 

bipartidismo burgu~s en Rep~bl.ica Dominicana era una f6rmul.a 

de ••factura y patente norteamericana''-, con el fin de "canal..!_ 

zar" l.a l.ucha popular y mantenerl.a en el. dobl.e cauce de dos 

partidos no antagónicos, que se disputaban l.a "administra- -

ciOn del. Estado", sin al.terar sus bases econ6mico-pol.:tticas 

primordial.es. El. bipartidismo PRD-PR en el. pa:ts, será un -

e1emento "fundamental y clave de la hegemonía burguesa" en -

la medida en que 

". • . por su propia di.n~mica y relativa -
autonom!a, manten!a fuera de los proce-
sos de acumulaciOn de fuerzas y decisión 
coyuntura1 1ega1, 1as fuerzas de izquier 
da." (20) -

Dentro de ese esquema bipartidista del imperia1ismo, -

a1egaba Fia1lo, el PRO cumpl~a con el papel de mantener las 

organizaciones populares y de izquierda aisladas de 1as 

sas, en la medida en que la pol~tica populista "enajenaba" a 

1as mismas de posiciones ".democr4ticas, popu~ares y antiyan-

(20) VÓ.30Q José Antonio Fiallo, .. Crisis de la hegemonía burguesa", en -
Po1ítica: teoría y acci6n, año 3, núm. 27, marzo de 1982, p. 1. 
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quis". Para Fia11o, e1 resquebrajamiento del bipartidisrno -

en el pa!s se va a producir en un marco de crisis económica 

y social que afectaría de.manera directa los sectores pop~ 

lares de ambos partidos dominantes y que traer~a como conse

cuencia el alejamiento de dichos sectores de los partidos -

tradicionales dominantes, pero principalmente del PRO. Fue en 

ese contexto donde el PLD trazar!.a su táctica pol!tica para 

atrerse a esos sectores. 

As:C las cosas, el partido co1oc6 al frente del proc~ 

so de descontento popular a causa de la crisis econ6mica en 

el pa:Cs, ubicándose en una 1:1:.nea "previsora, preventiva y de 

denuncia" 1o que cre6, segO.n Fiall.o, un ''espacio pol!.tico po 

pular amplio y de masas". l 21 l Un elemento importante se pr2_ 

dujo en esos momentos, a1 decir de1 autor, en 1a sociedad d2_ 

minicana: un proceso de acurnu1aci6n de fuerzas en varios ni-

ve1es, 

"al creación y acumu1aci6n de cr~dito pt'.i 
b1ico de masas y por tanto de un carisma 
particular que es e1 inicio de un procP.
so de hegemonizaci6n revolucionaria cre
ciente; b) acurnu1aci6n de fuerza orgáni
ca m~nima de1 partido; e) activaci6n de1 
trabajo orgánico de masas en lo barrial, 
sindical y campesino; d) rctroa1imenta-
ci6n orgánica y amp1iaci6n de 1a perife
ria de influencia; e) el inicio y desa-
rro11o de actividades de mas~s mu1titudi 
narias con su respectivo efecto mu1tip1I 
cador y de amp1iac~6n de ~nfluencias." -
(22) 

(21) ~·p. 2. 
(22) ~-

-
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En base a estas consideraciones, según e1 autor, e1 PLD 

pudo col.ocarse en una re1aciCSn "armónica y representativa" -

con 1as "el.ases y capas expl.otadas": obreros, campesinos, -

chiriperos y capas medias "potencial.mente revol.ucionarias", 

agl.utinadas en torno a l.a crisis econ6mica y social. del. pa~s. 

Otra consecuencia que el. autor percibi6 de estos sucesos, y 

que a juicio nuestro es fundamental. para entender l.os suce-

sos pol.~ticos que cimbraron a l.a isl.a más adelante, fue que 

se estaba produciendo un cambio de actitud y de reflexi6n 

cr~tica entre varias capas de l.a sociedad. En efecto, l.a 

emergencia de una fuerza popul.ar de izquierda, hab~a movil.i-

zado ampl.ios sectores de masas y disputaba, "pal.me a pal.roo", 

con J.os partidos tradiciona1es, '"espacios cada vez más impOE 

tan tes de 1a vida social. cotidiana". ( 23 ) 

Para Fial.1o, la t~ctica del. partido creó una nueva rei~ 

ci6n entre ~ste y el. puebl.o que l.o l.l.ev6 fortal.ecerse org~ 

nicarnente. Dicho fortal.eci.miento permitió la ••expansión po-

pul.arº por v:S:a de l.a 1.:5.'..nea de masas. Para e1 autor, esa ac.!! 

mul.aci6n de fuerzas posibil.it6 el. lanzamiento de l.a campaña 

el.ectoral. de 1982 para reproducir l.a infl.uencia del. partido 

en el. puebl.o, y esa infl.ucncia "reproducida" permitir.ta in--

gresa.r 

"En el. periodo post-el.ectoral. en una po
sici6n de fuerza, hcgemonizando a impor-
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tantes sectores popu1arcs de masas. Pa
ra garantizar una acci6n y comporta.mien
to de esa envergadura estrat6gica es ne
cesario no confundir 1a movi1izaci6n y -
agitaci6n popu1ar el.ectoral., con e1 pop~ 
l.ismo degenerante y contrarrevo1uciona-
rio. Es importante recordar que nuestrn 
misión hist6rica es 1a independencia na
cional., l.a libertad del pueblo, la revo
l.uci6n y l.a sociedad y el hombre nuevo: 
l.a hegemon~a creciente de la vanguardia 
y las masas.''(24) 

561.o quedaba pendiente ver qu~ tan profundo habra cala

do el. mensaje del. PLD en las masas dominicanas. El. evento -

electoral. de 1982 nos dar~a parte de la respuesta. 

4.2. ELECCIONES DE 1982 EN REPÚBLICA DOMINICANA 

El. PLD se presentó a l.as elecciones de 1982 con dos pr2 

pósitos básicos: en primer 1ugar, amp1iar su capacidad orgá

nica y en segundo, inf1uir en otros terrenos de 1a vida po1~ 

tica dominicana. No cabe duda que hubo un pequeño avance --

e1ectora1 de1 PLD si se compara con 1as primeras elecciones 

a 1as que compareci6, es decir, en 1978. Efectivamente, e1 

partido obtuvo 179,849 votos (9.8%) de1 tota1, superando e1 

1.11% de 1os comicios anteriores. Para Fia11o, 1o más ~mpoE 

tante en las elecciones fue 1a relaci6n cantidad de votos -

nive1 de desarrollo orgánico, pol~tico e ideo16gico del par-

(24) ~· 
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tido. <25> En adición, el. resul.tado el.ectora1, se considero 

como 11 excel.ente 11 porque dio un peso pol.:!:tico al. partido, J.o 

cual. l.e permitir:r:a desarro11arse orgánicamente, el.evar su n~ 

vel. de expansión "sin degenerar y ser subvertido por l.a pre

sión desmesurada de espectativas popul.istas .... <26 > 

El. PLD, con esa demostraci6n electoral., y al. decir de ~ 

muchos de sus l.:!:deres, "preservó l.a condición de vanguardia" 

y l.a "dial.éctica social.ista de dirección del. movimiento de -

l.iberaci6n nacional.".. Fue obvio que quienes dentro del. par

tido asum:r:an dicha visión pol.:r:tica-ideol.6gica, regaron abono 

a l.as semil.l.as de l.a discordia para con otras agrupaciones 

de izquierda en' el. pa:r:s, y que en esas el.ecciones tuvieron -

presencia insignificante o como dijeron varios autores, 

"un fracaso rotundo". Un el.emento que esa inscribe dentro -

de esa 16gica fue que estas organizaciones de izquierda car~ 

c.i:an de un ordenamiento y un mensaje "efectivo" que, entre -

toda 1a izquierda, fue l.ogrado, en parte, por el. PLD. 

Al. decir de Mar~ñez, el papel general. que desempeñó l.a 

izquierda dominicana en el. proceso el.ectora1 de 1982 fue un 

fracaso. varios partidos de 1a izquierda entend~an que de-

bieron haber obtenido mayor número de votos que l.os que rea~ 

mente obtuvieron. ¿Por qu~ e11o fue as~? El. autor establ.e-

ce que l.a izquierda "no supo aprovechar el. espacio pol.~tico 

(25) José Antonio Fiallo, "Elecciones y lucha ideológica", en Política; 
teorl:a y acción", año 3, núms. 28 y 29, abril-mayo de 1982, PP- 3 4. 

(26) Ibid, p. S. 
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que 1e proporcionó e1 juego e1ectora1 de 1a democracia repr~ 

sentativa". <27 > 

E1 PLD, podr~arnos decir de manera tentativa, sr us6 a -

su favor 1a 1ega1idad e1ectora1. Por otra parte, un aná1i-

sis profundo de1 resultado e1ectora1 y de 1as organizaciones 

de izquierda en Repab1ica Dominicana, segOn Mar!ñez, debe --

considerar e1 siguiente elemento o caracter!stica: que hay -

que distinguir entre dos sectores de esa izquierda, uno, lo 

que ~1 11amarti o identificará como "1a izquierda tradici.onal." 

~Partido Comunista Dominicano, PCD, Uni6n Patri6tica Antim-

perial.ista, UPA, y otras pequeñas organizaciones~ y dos, 1a 

"nueva izquierda", es decir, el PLD. 

L~ izquicrdQ tradicional se caracteriz6 en esa coyuntu-

c1ectora1 de 1982 por estar sumamente fraccionada. En 1a 

pr~ctica, casi todo e1 proceso 1e fue en 1a discusi6n de 

un proyecto de unificación que 1a 11ev6, adn más, a un mayor 

fraccionamiento debido u1 hecho de que discrepaban sobre 1as 

bases mismas de dicha unificación. Aunque se discuti6 mucho, 

e1 resultado fue una "uni.ficaci6n 11 en b1oques separados. De 

esta manera encontrábamos un b1oque 'aenominado Unidad Socia-

1ista {US) donde estaba e1 PCO y de otro lado, se estab1eci6 

1a Izquierda Unida (IU), do0de 'estaba 1a UPA. Los criterios 

(27) Véase Pab1o A. Maríñez, ••República Dominicana; análisis do las - -
eleccionos presidenciales de mayo de 1982", en El Caribe Contempo
ráneo, nGm. 6, junio de 1982, p. 34. 
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divergentes se basaron, segün Mar.!ñez, en las siguientes con 

sideraciones: 

"Aunque exist.!an ciertas diferencias tás:, 
ticas en la forma de llevar la campaña -
electoral ~en tanto que la US presenta
ba un programa por el socialismo y la IU 
desaprobaba ta1 práctica, prefiriendo 11~ 
var un programa de reivindicaciones an-
timperia1i.stas~ ninguno de los bloques 
~quiz§s por su misma inexperiencia en -
la participación de comicios e1ectora1es
supo articular un discurso po1~tico ca-
paz de arrastrar a grandes masas popula
res. En muchos casos, como reconociera 
uno de sus dirigentes, e1 discurso pol.!
tico electoral no se diferenció mucho -
del que emplearon organizaciones de iz-
quierda en predios universitarios." (28) 

El resultado para ambos bloques de la izquierda tradi-

ciona1 era de prever: 33,436 votos, esto es, apenas el 1.86% 

de la votaci6n total. En tanto, el PLD no buscó unificación 

con otras organizaciones de izquierda, siendo que su estrat~ 

gia fue básicamente encaminada a criticar de manera dura 

la gestión administrativa del PRO, a la vez que presentó al

ternativas que daban soluciones a los problemas económicos y 

sociales del pa~s. 

Como hemos señalado anteriormente, las discordias entre 

las izquierdas ~nos referimos a la tradicional y el PLO----

se dejó sentir tambi~n durante la campaña e1ectora1. La 11a-

mada "izquierda tradicional.." acus6 a1 PLD, es decir, a su pr2 

(28) J:bidem. 
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grama partidario, de ser "reformista o popul.ista••, y más ad~ 

l.ante l.o cal.ific6 de ser "partido de derecha .. _ No obstante, 

al. decir de Mar~ñez, el. discurso del. PLD l.ogr6 atraer a sec

tores medios burgueses go1peados por 1a crisis, y que vieron 

en l.as propuestas pel.ede:tstas una posibl.e articul.aci6n efi-

caz de resol.uci6n a l.os probl.emas de Repdbl.ica Dominicana .. -

En adici6n, se percibió c6mo el. PLD comenzó a atraerse "am-

pl.ias capas de pequeña burgues:ta intel.ectual., sectores me- -

dios urbanos y de l.os más avanzados del. campesinado y del. -

prol.etariado agr:tcol.a" .. <29 > 

Con l.as diversas movil.izaciones que ejecutó el. PLO pre

vio al. evento el.ectoral., se pudo apreciar que ~ate se estaba 

convirtiendo en un partido con re1ativo apoyo de masas y que 

pod~a movi1izar a mucha gente. Sin embargo, dichas demostr~ 

ciones pe1ede~stas provocaron, quizás por temor, una serie -

de ataques furiosos por parte de 1a izquierda tradiciona1 c2 

mo de 1a derecha dominicana, pero e1 más importante provino 

de1 propio partido en e1 poder, e1 PRD. La 16gica de1 PRO -

era que a mayor ataque a1 PLD. menos respa1do obtendr~a ~ste 

y menos oportunidad de que 1e restara votos en su preocupa- -

ciOn en no perder e1 poder a manos de1 Partido Reformista -

de1 ex presidente Joaqu~n Ba1aguer. Con todo, e1 PLD. iuego. 

de 1os comicios se convirtió en 1a tercera fuerza po1~tica -

dei pa~s, por 1o que se vislumbraba una nueva incidencia de1 

(29) ~· p. 35. 
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mismo en 1a vida po1~tica cotidiana de Repab1ica Dominicana 

y, c1aro est~, un mayor esfuerzo de bases partidarias p~ 

sostener e1 crecimiento moderado que se dio de 1978 a - -

1982. Restarra pues, convertir a la organizaci6n en un pro-

yecto po1~tico cre!ble y viable en e1 entorno po1!tico part~ 

dista dominicano y en un proyecto destinado a superar 1as -

trabas econ6micas y po1~ticas que imped!an el despegue defi

nitivo de la isla. 

4.3. AGUDIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS ENTRE LAS IZQUIERDAS Y 
CRISIS PARTIDARIA 

Los resultados "satisfactorios" que segan sus 1raeres -

obtuvo el PLD en 1982, propiciaron un nuevo enfoque hacia la 1~ 

bor que deb~a desempeñar el partido en la sociedad dominica-

na. En tal sentido, la cuestión clave partidaria estar!a b~ 

sada en la vincu1aci6n de 1a 1ucha par1amentaria --en e1 con 

greso y 1os municipios~ 1a 1ucha de masas. SegGn Fia--

110, e1 trabajo po1rtico par1amentario de 1os diputados y r~ 

gidores debra estar a1 servicio de 1a '"1rnea de actividades 

de masas de 1a vanguardia revo1ucionaria que era la activi-

dad de verdadera perspectiva estrat~gica".< 30 > Esta percep

ción 11ev6 inc1uso a algunos teóricos del PLD a caracterizar 

(30) Cfr. José Antinoe Fia11o, '"Par1amentarismo y 1ínea de masas", en 
Po1~tica: teoría y acción, año 3, núm. 32, agosto de 1982, pp. 4-5. 
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a1 partido como "l.a vanguardia revol.ucionaria de l.as el.ases 

expl.otadas en su l.ucha por l.a conquista de nuestros objeti-

vos estratégicos". <3 il Esta concepci6n esbozada al. interior 

del. PLD no fue del. agrado del. PCD que insist.t.a en procl.arnar-

se el. "verdadero defensor" de l.os expl.otados ya que, argurne!! 

taba, el. PLD-no era un partido social.ista y por ende, no po

día l.uchar por l.a "el.ase trabajadora". Sin mc.'is, el. PLD con

testaba que era imposibl.e que existiera un Partido Comunista 

en Rep1lbl.ica Dominicana ya que en ese partido "no hab.t.a obr.!!_ 

ros" y si. pequeños burgueses radical.izados que no "entend!.an 

l.a esencia misma de l.as ra.t.ces históricas y econ6micas de l.a 

sociedad dominicana". 

El. propio Bosch, en un esti1o por demás irónico, entró 

en un debate ideo16gico que, a juicio nuestro, arroja 1uz s~ 

bre 1o que ser:ta e1 "enfrentamiento más esperado" por 1a - -

reacción interna Repab1ica Dominicana y los encargados de 

rea1izar 1a pol:ttica exterior norteamericana hacia c1 Caribe. 

Para e1 1~der indiscutib1e del pelede:tsmo, en RepOblica Dom~ 

nicana hab:ta gente que "confund:ta" a partidos de liberación 

nacional ~el PLD-- con Partidos Comunistas, 

..... y 1o que es peor, hay comunistas 
que propagan 1a tesis de que un partido 
de liberación nacional es reaccionario o 

(31) véase Rafael V.::ildcz, "I":irtido, mótodo y organizaci6n de masas"', en 
Po1ítica: teoría y acción, año 3, núrn. 33, septiembre de 1982, p. 
14-
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de derechas porque no es comunista."(32) 

Dentro de1 abanico de cr1ticas que el. PCD y sus aliados 

endi1gaban a1 PLD, estaba 1a censura de que este a1timo no -

11ev0 a 1os comicios un programa de carácter socia1ista. 

Bosch ac1ar6 que si dichos partidos l.o "condenaban" porque -

no present6 un programa social.ista fue porque, 

••• el.l.os s~ 11evaron un programa que -
sin l.a menor duda habr1an envidiado l.os 
Partidos Comunistas de Al.emania del. Este, 
Hungría, l.a URSS y hasta 1a Repabl.ica P~ 
pul.ar de Corea."(33) 

Como dato histOrico Bosch l.es recordO a l.os marxistas-

l.eninistas dominicanos, en especial. a 1os del. PCD, de c6mo 

l.os comunistas cubanos pudieron, en momento de su l.ucha 

contra Batista, olvidarse del. programa socia1ista, de cómo 

se ºo1vid6º de 1a revo1uci6n pro1etaria contra 1a hurgues.ta 

y de la dictadura del proletariado, para levantar en alto s~ 

lo 1a bandera de '"la liberación nacional, que es 1o que sig-

nificaba el programa de gobierno del Frente Democrático Na-

cional"' .. <34 > 

Dando 6nfasis en el componente clasista del Partido Co-

munista Dominicano y su "equivocado .. proyecto pol!tico para 

el pa~s, Bosch dejó claramente establecido que, 

(32) A1 respecto véase Juan Bosch, ".!Qué es un Partido de Li.baración Na 
ciona1?",. en Pol..S::tica: teoría y acción,. año 4, núm. 35, febrero de 
1993, p. 1. 

(33) I:bid, p. 4. 
(34) I:bid. p. 7. 
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"Los marxistas-1.eninistas dominicanos -
son pequeños burgueses que debido a l.a -
natural.eza individual.ista propia de l.a -
pequeña burgues~a, se organizan en gru-
pos pol.~ticos opuestos que se tratan co 
mo si fueran enemigos de el.ases enfrenta 
dos en l.uchas antag6nicas. En nuestro = 
pa1s hall.amos casos notabl.es de desvia-
ciones socio-po11ticas, como por ejempl.o, 
el. de un partido comunista que no tiene 
en sus fil.as obreros, al. menos conocidos, 
y sin embargo, l.e dedica mucho esfuerzo 
a l.a formací6n de pequeña burgues~a pro
fesional., l.o que parece poco coherente -
con l.a posición irreductibl.e de acusar -
de derechista a cual.quier fuerza de iz-
quierda que no enarbole en todas l.as cir 
cunstancias un programa socia1ista que = 
en buena 16gica debe ser el. de un parti
do de base pro1etaria. A mediados de es 
te año [1982], ese partido (e1 PCD) de-= 
cl.ar6 que en 1a Uni6n soviética hab~a -
unos 800 j6venes dominicanos becados pa
ra estudiar carreras de 1as 11amadas uni 
versitarias y todos hab~an sido enviadoS 
por el. PCD. En ningan momento se ha de
tenido esa dirección de1 PCD a pensar -
que 1o que 1e corresponde a un partido -
comunista es crear una fuerte base obre
ra, no contar con un nutrido grupo de -
profesional.es pequeño burgueses, pero -
esa deformaci6n del. marxismo es muy pro
pia de 1os pa~ses en que e1 capita1ismo 
se estab1eci6 tard1amente 11.evado por -
grandes potencias imperia1istas que impu 
sieron a1l.~ 1a dependencia económica, pO 
l.~tica y mi1itar, y con e1l.a, todo 1o -= 
que esa categor~a arrastra en e1 orden -
de 1o subjetivo ... (35) 

Esta 1arga cita evidencia s61o parte de1 conf1icto ide~ 

16gico-pol.1tico que se enfrasc6 e1 PLD el. PCD en Rep.!!_ 

bl.ica Dominicana a principios de 1983 y cómo Bosch y el. PLD 

(35) :Ib~d, pp. 11-12. 

.. 

e· 
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intentaban exponer argumentos, no s61o para 1os entendi-

dos en 1a materia, sino para e1 pueb1o que, sin duda, 11ega-

r~a a confundirse tipo de ref1exi6n teórica tan exige~ 

te. Con todo, 1a experiencia reciente de1 pa~s (básicamente 

desde 1963-1983) hac~a dif~ci1 agrupar 1os partidos po1~t~ 

coa de izquierdas en torno a 1a e1ecci6n de un proyecto com~ 

nista o a1go cercano a é1, ya que en 1a mente de1 pueb1o se 

sab~a cua1es pod~an ser 1as consecuencias si se optaba por -

dicha a1ternativa. En ese sentido, la estrategia del PLD, -

aunque a juicio nuestro no difer~a tanto de la del PCD, pudo 

convencer a un significativo nCimero de simpatizantes de 1as 

propuestas prog,esistas que esbozaba este partido. Quizás -

la contundencia de 1os argumentos boschistas con respecto a 

1a realidad de1 pa1s incidió en dicha conducta e1ectora1. 

En tanto, Bosch insist~a en sus apreciaciones sobre e1 

PCD de que dicho partido era fundamentalmente una organiza-

ci6n de la clase obrera y aunque en ~1 pudiera haber algunos 

pequeños burgueses, hasta "a1guno que otro burgu~s", af i-

1iar~an a t~tu1o de que compartan no s61o 1a ideo1og~a, sino 

tambi~n todas 1as caracter1sticas propias de 1a clase obrera. 

E11o deber~a ser as~, continuaba Bosch, porque la meta estr~ 

tc;gica o la raz6n de ser de un partido proletario es .. hacer 

1a revolución pro1etaria", pero 1a fina1idad_ de los partidos 

o frentes de 1iberaci6n nacional es 11 10 que dicen sus nombres", 

es decir, conquistar "por las buenas o 1as malas" la indepe~ 
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deneia naciona1 y para conseguir ese prop6sito segan Bosch, 

". • • es indispensable 1ograr 1a unidad -
de todos 1os sectores social.es que nece
siten, y por tanto, rec1amen, y 1uchen -
por 1ograr1a, 1a verdadera independencia 
de su patria." (36) 

Esas caracter1sticas que eran propias a1 proyecto po1~

tico de1 PLD, Bosch 1as ratificar~a en e1 Segundo Congreso -

de1 Partido de 1a Liberaci6n Dominicana. En éste, e1 1~der 

pe1ede~sta definir~a cabal.mente cual.es eran 1as formas de ºE 

ganizaci6n de1 partido, porqué se construyó de esa manera y 

porqué se diferenciaba, por ejemplo, de1 PRO. Al respecto 

dec1araba: 

que la dirección de nuestro partido 
no se ha propuesto nunca hacer del PLO -
una organizaciOn de masas, porque si 1o 
convirti~ramos en ta1 cosa har~amos de -
~1 un partido populista# esto es# otro -
PRO o algo parecido, en el que las gen-
tes se afilian porque presumen que ah~ -
harán carrera econ6mica y social o por -
1o menos ah~ ha11arán 1a so1uci6n para -
sus problemas personales. Lo que 1os -
fundadores de1 PLD quisimos hacer desde 
e1 primer momento fue un partido de 1~de 
res# de eso que otros 11aman cuadros# -= 
propósito que no hemos abandonado ni por 
un minuto y que la dirección del PLD no 
deberá abandonar nunca# porque de abando 
narlo lo har5 al costo del desprecio de
las generaciones vcnideras.''(37) 

(36) ~. p. 17. 
(37) Cfr. Juan Bosch, '"Informe de Juan Bosch al Segundo Congreso .. , en -

Po1ítica: teoría y acción, año 4, núm. 36, marzo de 1983, p. 2. 
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Buscando a1ejar a1 partido de una imagen populista, - -

Bosch atacaba 1a forma organizativa de 1os otros partidos -

-principa1es en e1 pa:t.s, e1 PR y e1 PRO. En su concepto, -

Bosch cre6 organizaci6n po1.ttica "tota1mente distinta" 

como nunca se hab.ta visto en RepQb1ica Dominicana. Bosch, 

que hab.ía realizado trabajos hist6ricos-te6ricos para com- -

prender 1a sociedad y en específico, 1a formaci6n clasista 

dominicana, estab1ec.ía que "tenemos que formar pel.ede.tstas 

con dominicanos, con miembros de una sociedad en l.a que es 

predominante 1a pequeña hurgues.ta". <39 > 

Este ~nfasis que señal.a que l.a sociedad dominicana es -

eminentemente pequeño burguesa, ha sido una de 1as contribu-

cienes sociol.6gicas más importantes que aosch ha rea1izado -

con sus estudios y publicaciones y que, además, le dio un -

marco referencial, a nivel hist6rico, de c6mo se hab~a con--

formado el pa~s. E11o, sin duda, fue 1o que posibi1it6 la -

estructuraci6n del PLD de la manera en que se hizo. Esta -

conceptua1izaci6n boschista chocaba directamente con los es

quemas te6ricos del PCD y otros partidos o movimientos de i~ 

quierda menores que, al decir de Bosch y e1 PLD, "no ve1'.'.an" 

que Repab1ica Dominicana no era o no se enmarcaba con 10 que 

su ideo1og1'.'.a (marxismo-leninismo) proclamaba. SegOn Bosch, 

"los fundadores del PLD tomaron en cuen
ta desde el nacimiento mismo de1 Partido 

(36) ~,p. 4. 



292 

que éste cstar~a formado necesariamente 
por pequeños burgueses, pues dada la co~ 
posición socia1 dominicana nuestro pue-
b1o no podía ser otra cosa, y por el ~e
cho de que tcn~a que ser as~ y no de - -
otra manera había que crear un tipo de -
organización que se ad~ptarn a nuestra -
rea1idad social e hiciera difícil, si no 
imposib1c, que los vicios propios de la 
pequeña burgues~a se reprodujeran en el 
Partido." (39) 

Luego del proceso electoral de 1982, y conociendo el 

apoyo que se le brindó al partido en dichas elecciones y el 

nivel organizativo real con el que se contaba, Bosch propuso 

un nuevo plan de trabajo con la mira puesta en los comicios 

de 1986. La estrategia partidaria pelede~sta se dcdicar~a -

en todo momento a una oposición "el.asista", en "defensa de -

1os intereses y reivindicaciones inmediatas" de los trabaja-

dores urbanos y campesinos, de chiripcros y pequeños o medi~ 

nos comerciantes e industrial.es sobre l.as que "ca~a" el ma--

yor peso de 1a crisis económica del. pa~s- E1 partido, ade-

m~s, mantendr~a y e1aborar~a un programa m~nirno popul.ar dem~ 

crático y de defensa a l.os intereses nacional.es frente a l.a 

"expl.otaci6n de nuestras riquezas y nuestros val.ores espiri

tuales de que somos v~ctimas". <4 0l 

(39) Ibidem. En este documento, además, se especifican cua1es son 1as 
secretarías de1 Partido, cua1es son sus labores y a quiénes respon 
den 1as mismas. En adici6n, se esboza e1 va1or ideo1Ógico y po1í= 
tico que tiene en el Partido e1 periódico VanqUardia de1 Pueb1o, -
1a revista mensual Po1ítica: teoría y acción y un programa de ra-
dio ("La voz del PLD") que transmi.tía para el. Cibao, en c1 Sur y -
el Este del país. Para m5.s detalles de estos el.amentos véase -
Ibid, pp. 5-14. 

(40) Ibid, p. 21. 
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Esa defensa de l.os val.ores nacional.es, para e1 PLD, re-· 

querir.:!.a a su vez el. resguardo "intransigente" de l.a indepen 

dencia :EX>1l:tica y cul.tural. del. pa.:!.s que "ser.ía l.a base impre.!!_ 

cindibl.e" para mantener l.a independencia material. y con el.l.a, 

una pol..:f:tica de oposición a l.a "expl.otaci6n y saqueo del. - -

paJ:s" por parte de l.as compañ.í.as trasnacional.es, as.í. como 

toda acci6n o iniciativa de .. gobiernos extranjeros que ten--

diera a reforzar l.os l.azos de opresión y dependencia en que 

nos hal.l.amos". ( 4 1.) 

La oposición del. PLD se ejercerJ:a por l.a rel.aci6n que -

se diera en "todo momento" entre el. Partido y el. desarrol.l.o 

de l.as organizaciones de masas, fueran el.l.os sindicatos, l.i-

gas o asociaciones campesinas, gremios profesionales y t~cn~ 

cos, movimientos cu1tura1es, deportivos, as! como organiza--

cienes territoria1es, barriales, de parajes y secciones. DeE 

tro de los aspectos más importantes, consideraba ei PLD, es

tuvo e1 que se refiri6 a que 1a Direcci6n del Partido "con--

certara" con otros partidos y movimientos pol..t.ticos naciona-

1es 1os acuerdos que en cada coyuntura po1~tica considerara 

••necesarios y convenientes" para cumplir con sus objetivos -

tácticos y estrat~gicos. 

Por aitimo, en cuanto a l.a pol..t.tica internacional. de1 -

PLD, se guiar.t.a por l.os "caminos del. compromiso y sol.idari--

(41) ~. pp. 21-22. 
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dad" y una actitud progresista en cuanto a las polt.ticas en 

contra de las grandes potencias. El partido se pronunciaba 

por una po1~tica de no alineamiento, de independencia nacio-

nal, soberant.a e integridad territorial, de lucha contra el 

imperialismo, el colonialismo, neoco1onia1ismo, el racismo -

-"comprendido el. sionismo y cualquier tipo de segrcgaci6n 

racial."- así. como toda forma de expansi6n,· ocupaci6n y dom_!. 

nación extranjera y por 1a paz y 1a distensi6n internacional. 

También se pronunció por la po1~tica de un Nuevo orden Econ~ 

mico Internacional (NOEI), donde prevaleciera una economía -

mundial reestructurada la que imperaran relaciones basa--

das en nuevos t~rminos de cooperaci6n que permitieran 1os 

pa~ses dependientes o pcrif~ricos una mayor apropiaci6n de -

sus excedentes. Fina1mcnte, c1 PLD articu1ar~a una pol~tica 

internaciona1ista mi1itante, de so1idaridad con movimientos 

de 1iberaci0n nacional, e1 movimiento obrero internaciona1 y 

1as revo1uciones triunfantes, con vistas a forta1ecer e1 "ª!!! 

p1io frente progresista de lucha contra 1a agresión, 1a gue

rra y la explot~ción de los pueblos pobres del mundo". <42 > 

Sin duda, los planteamientos estrat~gicos que rea1iz6 -

e1 ~LD para 1983, proyectaba al partido a la corriente regi~ 

nal progresista pero, adem~s, en una etapa donde el conscrv~ 

durismo occidental avanzaba a pasos agigantados y donde 1os 

obst~culos principales para desarrollar su proyecto pol~tico 

(42) Ibid, pp. 22-23. 

.... 
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1os encontr6 en propio pa~s, a1 tener que enfrentarse si-

mul.tánearnente a 1a reacci6n interna y a 1a izquierda tradi-

ciona1. Siendo dos corrientes con propuestas dirigidas a r~ 

solver los problemas estructurales en RepGb1ica Dominicana, 

e1 conflicto entre 1as izquierdas se manifestó como uno muy 

agudo y sin v~as alternas de solución. 

para Enrique Armando A., J.a situacidn de .. tirantez .. que 

se presentaba entre 1a izquierda tradicional y e1 PLD ten~a 

diferentes causas, aunque "1a principal de el.las" era e1 

atraso general. del. pa:ts que "se refleja en l.o econ6mico, l.o 

social., J.o pol.~tico, es decir, un atraso en todos l.os 6rde-

nes11. <43 > .Armando añ.ade que el. desconocimiento del. conteni-

do básico del. "socialismo cient!fico" como consecuencia de -

1a imposibilidad de adquirir 1as obras ~resu1tado de 1a ce~ 

aura truji11ista primero y ba1aguerista después~ as! como -

por 1a estrechez econ6mica por un 1ado y 1a 1ectura superfi

cial que se hac!a a trav~s de 1os "paquitos" (muñequitos), -

evit6 un an~1isis profundo del contenido cicnt~fico de di- -

chas obras. 

Sin embargo, segdn el autor, y trayendo un enfoque que 

se insertara en 1a especificidad de 1a cultura po1!tica de1 

pa!:s, 1a "causa" que m~s ha pesado en esta situaci6n de ato-

mizaci6n y enfrentamientos de las izquierdas dominicanas ha 

(43) Cfr. Enrique Armando 1\., "Socialismo científico y la :Izquierda Do
minicana••, en Política~ teoría y acción, año 4, n\Ím. 44, noviembre 
de 1983, p. 37-
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sido "l.a deshonestidad pol...!.tica". El..1o ti.ene su base, segO.n 

dijo Bosch en una ocasi6n, 

"· •• en el.. 'chisme•, pl..anta venenosa que 
prospera en el. medio dominicano, sobre -
todo en l..os c.!.rcu1os de l..a pequeña bur-
gues.!.a y el. chisme ha sido e1eva.r1o a 1.a 
ca1idad de arma contundente en 1a lucha 
pol..1:.t~ca de l..os partidos de IZQUIERDA. -
No es raro, partiendo de esta premisa, -
ver c6mo l..a l..ucha pol~tica entre dos or
ganizaciones de izquierda es mucho más -
encarnizada que entre uno de esos parti
dos y representantes de l..a el.ase domina~ 
te. Es incre1:.b1e ver c6mo el.. más l..igero 
avance en una organización determinada -
provoca en l..as que se han quedado 'reza
gadas' una reacción de viol..encia verbal. 
que raya en l..a esquizofrenia." (44) 

Esta caracterización que hizo Bosch sobre una de 1as 

"maneras" en que 1as izquierdas "dirimen" diferencias se 

daba en e1 contexto de 1os ataques de que era objeto e1 PLD 

de parte de 1a izquierda tradiciona1. Era obvio que 1os in

su1tos ser~an mutuos y ninguno de 1os dos bandos iba a perm~ 

tir que e1 otro se impusiera. A juicio nuestro, est~ tipo -

de enfrentamiento no es exc~usivo de 1a RcpGb1ica Dominicana. 

Como veremos en e1 próximo cap~tu1o, tambi6n en Puerto Rico 

un enfrentamiento entre 1as izquierdas dejó un ma1 sabor de 

boca a 1os seguidores de 1as propuestas independentistas y -

socia1istas. 

Mientras tanto, Armando expone 1as condiciones que e1 -

(44) ~. PP• 37-38. 
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PLD pedir:t.a para 1ograr la aprobación de una estrategia co-

ma.n. Estab1ec.:C.a que e1 partido es un ºaliado potencial" y -

que en Repab1ica Dominicana debe buscarse 1a unidad ideo-

16gica, sino 1a unificación de criterios en torno a 1os pro

blemas que aquejan a1 pueblo. Para e1 PLD 1a actitud de 1a 

mayor.:C.a de 1os partidos de izquierda tradicional no fue 1a -

de buscar "esferas de coincidencias", sino por e1 contrario, 

aque11as cuestiones que impidieron un acercamiento con e1 

prop6sito de una lucha contra "e1 enemigo comGn". En ta1 

sentido, refiere e1 autor, parecer.:C.a ser que 1a "contradic--

ci6n fundamental" en e1 pa!s es PLD - partidos de izquierda 

y no 1a que corresponder~a a partidos ideo1og~a de cam--

bio socia1 radica1, es decir, capita1ismo contra socia1ismo. 

SegOn e1 autor, 1a mayor~a de 1os partidos de izquierda 

dominicana cata109aban a1 PLD como "socia1demc5crata" o como 

"partido de1 sistema" para posteriormente acusar a l.a Organ!. 

zaci6n Po1~tica pel.ede:t.sta de un "profundo proceso de dere-

chizaci6n ... Armando, que no ocu1ta su mi1itancia pe1ede:t.sta, 

defiende 1a 11nea del. partido preguntándose de c6mo par t.! 

do que se 1e ha "negado sistemáticamente l.a cal.idad de part.! 

do de izquierda", pueda derechizarse. Para el autor, e1 - -

"principal pecado" de1 PLD ha sido "no 11amarse marxistas-1~ 

ninistas", porque según la 16gica de 1a izqu-=!-_erda tradicio-

nal, para que un partido sea revo1ucionario debe 11evar ••esa 

etiqueta". Para ~1, el. PLD, desde su origen ha dirigido to-
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dos sus esfuerzos a preparar a l.os trabajadores para l.a "to-

ma del. poder a través de la 1iberaci6n nacional.". <45 l Por -

fil.timo, el autor resal.ta que 1a confrontación de l.as izquie.E, 

das 11eg6 a su cl.~max cuando 1a izquierda tradicional., ere--

yendo ver probl.cmas en el PLD "arremete" contra el. partido -

para echarle "más I.eña al. fuego".. Concluye Armando: "hay 

que reconocerlo, aqu! la izquierda le 11cva l.a bandera de l.a 

vanguardia a l.a burgues~a". <4 6> 

No nos cabe la menor duda que los personalismos y las -

interpretaciones propias de car~cter ideo16gico con respecto 

a l.os probl.emas econ6micos y sociales en RepGbl.ica Dominica-

na, ha propiciado este enfrentamiento estéril entre l.as iz--

quierdas .. Un bando espera que a1 otro 1e vaya ma1 para 1an-

:zar "dardos venenosos" y "al.cgrarsc" de 1a desgracia ajena. 

De otro lado, 1a inf1exibi1idad de tipo argumentativo de ca-

da grupo impide acercarse siquiera a un acuerdo tenue sos~ 

gado de 1a variable pol~tica en pugna. Eso si, siempre ha-

brá nuevas problemáticas donde 1a confrontación descrita sa~ 

ga a flote. 

A juicio nuestro, una posible interpretaci6n de 1os at~ 

ques &1 PLD y a su proyecto de liberación nacional. de parte 

de 1a izquierda tradicional tendr~a que ver con 1a solidez -

te6rica-ideol6gica que ha dado Bosch al pensamiento socioec~ 

(45) rbid, pp. 39-40. 
(46) J:bid, p. 40. 

t.:• 
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n6mico dominicano a través de muchas d~cadas de estudio Y de 

participaci6n po1~tica. La visi6n te6rica de Bosch para in

terpretar a su pa~s ---el boschismo-- es el eje aglutinador -

mediante el cual se desarrollan las tareas del PLD. Para m~ 

chos es el .. 1 ~der insusti tuibl.e" , para otros será un caudi--

110, que un periodo hist6rico de la vida pol~tica en la Rep~ 

blica Dominicana forj6.< 47 > 

En su obra Capitalismo. democracia y liberación nacio-

nal, Bosch retoma algunos planteamientos que ha vertido en -

otros trabajos suyos y que son atiles para comprender no s6-

1o la l~nea ideol.Ogica del PLD, sino tambi~n para localizar 

los puntos de enfrentamiento con las otras organizaciones de 

izquierda distintas al PLD. Dice Bosch que e1 hecho mismo -

de que 1a RepGb1ica Dominicana sea un pa:!s de '"capitalismo -

tard~o", explica 1a necesidad de que e1 pueblo cuente con --

una organización po1ftica como e1 PLD y exp1ica tambi~n, se-

gGn punto de vista 1a 

" ••. debilidad y con e11a 1os errores de 
un Partido Comunista formado y dirigido 

(47) ~egún la percepción de la izquierda tradicional, si Bosch saliera 
del PLD el Partido tendría más oportunidades de llegar al poder. -
Más aún, esta izquierda establece que Bosch es el caudillo de1 PLO, 
que en el PLO se hace lo que Bosch dice y que la soberbia de Bosch 
es lo que impide el acercamiento con los otros grupos de izquierda. 
Esto elemento, el caudil1ismo, a juicio nuestro, hay que verlo en 
e1 contexto de la cultura política del Caribe, es decir, la heren
cia de las organizaciones tribales africanas, el autoritarismo co
lonial español, el verticalismo eclesiástico, la oligarquía terra
teniente1 etc. 
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por pequeños burgueses que sustituyen a 
1os obreros con conciencia política que 
no tiene, porque no puede tener1os, una 
sociedad como 1a nuestra ....... (48) 

Por ta1es razones y por otras que esbozará más ade1ante, 

Bosch sostendr~ e1 porqu~ no puede prosperar un Partido Com~ 

nista en Repdb1ica Dominicana. En 1a siguiente cita e1 l!-

der de1 PLD deta11a el ro1 de 1a pequeña burgues!a en un - -

pa~s como 1a Repúb1ica Dominicana.. A1 respecto nos dice: 

"La presencia de 1a pequeña burgues!a es 
cuantitativa y subjetivamente un e1emen
to tan poderoso en un pa!s de CAPITALIS
MO TARDIO como 1a Repdb1ica Dominicana -
~10 que tiene su razón de ser en e1 es
caso desarrollo de la burgues~a, del pro 
letariado, y por tanto, en la abundancia 
de diferentes capas pequeño burguesas~, 
que su pr~ctica diaria 11eva a 1os 1~de
res de1 Partido Comunista oficia1, e1 -
que usa el ca1ificativo de Dominicano, a 
mantener una 1ucha constante, propia de 
su natura1eza socia1 de pequeños burgue
ses, con un partido de 1iberaci6n nacio
nal porque viven en estado de competen-
cía perpetua contra 1os que dirigimos -
ese partido, y entre 1os métodos que po
nen en pr~ctica para 11evar ade1ante esa 
1ucha 1os más comunes son 1os que provo
can des6rdenes en 1as creencias, 1as - -
ideas y 1as inc1inaciones de aque11os -
que 1een u oyen sus argumentos, y aludo 
a 1os ataques de tipo persona1, pero tam 
bién a 1os que están dirigidos a confun= 
dir 1a estrategia con 1a táctica parti-
distas o 1os que tratan 1os prob1emas po 
1~ticos como si fueran de carácter morar 
o religioso, confusiones que en nada fa
vorecen, sino todo 1o contrario, 1a for-

(48) Véase Juan Bosch, Capita1ismo, democracia y 1iberación nacion~1, -
Ed. A1fa y Omega, Santo Domingo, 1983, p. 10. 

• 
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maci6n de ideas y hábitos pol.~ticos co-
rrectos, sobre todo entre 1os jóvenes -
que aspiran a l.anzarse a l.a l.ucha en fa
vor de su puebl.o."(49) 

SegQn Bosch, l.a existencia del. PLD es a1go que "saca de 

quicio" a l.os l.:[deres del. PCD y l.os mantiene en un estado de 

"agresividad irracional. e inexpl.icabl.e", perol.o que l.os '"e~ 

cita a tal. grado", segtín Bosch, es l.a "creencia" de que el. -

PLD está poniendo en "pel.igro" su posición de "personajes de 

l.a vida nacional." y, al. mismo tiempo, .. pone en pel.igro sus -

medios de vida debido a que el.l.os son profesional.es de l.a a~ 

tividad pol..:l:tica que derivan su sustento de esa actividad'~.(SO) 

Para Bosch, l.a actitud del. PCD es una de tipo pequeño -

burguesa, pero pequeña burguesa de "ideol.og1:a capitalista ... 

Para e1 11'.der pel.ede.!:sta, el. PCD "no foment.!1~ª el.evaciCSn de 
.z>. ·-· 

l.a conciencia de nadieº l.o que hacen, sigue, es "propagar el. 

odio a determinadas personas" (obviamente se est~ refiriendo 

a 61) y a "aquel.l.as que a su juicio ponen en peligro su pos_!. 

ci6n de l..!:deres comunistas, que l.es da prestigio social. y 

l.as ventajas material.es que ese prestigio conl.l.eva". (Sl.) 

Estas y otras decl.araciones real.izadas por Bosch y el. -

PLD se inscrib1:an l.a l.Ogica partidista de presentar a l.a 

organizaciOn como l.a "verdadera vanguardia pol.1:tico-revol.u--

(49) Ibid,. p. 11. 
(SO) Ibid,. p. 13. 
(Sl.) Ibid,. pp. 138-139. 
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cionariaº en e1 pa.í.s. Con e11o, negaban a1 PCD y sus a1ia--

dos el. ca1ificativo de "vanguardia revo1ucionaria", por l.as 

razones que Bosch expuso con anterioridad. No obstante, 

ser~a el. apoyo a uno u otro bando 1o que definir.í.a l.a forta

l.eza de cada partido. El.l.o, sin duda, estar~a dado por el. -

respal.do popul.ar. Sin embargo, l.a 11amada "semana trágica" 

(abril. de 1984) puso en 1a mesa de discusiones de l.a izquie~ 

da dominicana su pertinencia misma en l.a sociedad y cómo es-

te acontecimiento demostró l.o al.ajadas que estaban l.as dire~ 

cienes partidarias del. puebl.o. El. incidente, novedoso en el. 

accionar de l.as masas, puso otra piedra en el. camino de l.a -

crisis partidaria de izquierda y abrió, a juicio nuestro, -

una nueva faceta en 1a vida po1~tica de1 pa~s. 

4,4, EXPLOSIÓN SOCIAL DE 1984: lPARTEAGUAS EN EL ENTORNO 
POLITICO DOMINICANO? 

En efecto, ante 1a puesta marcha de medidas fondomo-

netaristas por parte del gobierno de1 PRD, e1 pueblo domini-

cano fue recipiente de un programa económico antipopu1ar que 

deriv6 en una movi1izaci6n espontánea de descontento, cuyo -

costo de vidas humanas se ca1cu16 en a1rededor de cien pers2 

nas y que, además, produjo cientos de heridos y miles de de

tenidos. El gobierno de1 PRO argumentó que 1a protesta pop~ 

1ar fue una. "trama dirigida e inspirada" por 1a extrema der~ 

-
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cha e izquierda. Como era de suponer, donde se dio una ma-

yor discusión ~si no una mayor confusi6n~ fue entre 1a iz

quierda dominicana. En genera1, 1as po1~micas para determi

nar e1 carácter "po1.tticoº de 1a protesta popu1ar se dividi6 

entre 1as que 1a consideraron como un movimiento "prerrevo1.!:! 

cionario" y 1os que 1a entend.tan como un '"es1ab6n" más en e1 

proceso de 1ucha de1 pueb1o en 1a basqueda de 1a 1iberaci6n 

naciona1.< 52 > Segan nos exp1ica Mar.tfiez, 

(52) En un bl.oque de entrevistas realizadas a varios líderes de la iz-
quierda dominicana por la revista Areito, éstos pasaron juicio so
bre el momento tan difícil por el cual. transitaba el. país. El. en
foque, por supuesto, variaría entre éstos. Así, según Narciso Isa 
Conde, Secretario Genera1 del Partido Comunista Dominicano (PCD)i 
"La perspectiva inmediata es de mucho riesgo. Hay una situaci6n -
nuev~PRERREVOLUCIONARIA, y por eso 1os grupos promotores de 1a -
política del FMI, 1os sectores de poder, están incluso pensando en 
loo planes mSa macabros imaginables, en medidas y situaciones de -
excepci6n para romperle 1a cabeza a todo dirigente do izquierda". 
A su vez, Fafa Taveras, dirigente m5ximo del Bloque Socialista - -
(BS) estab1ecía 1o siguiente: "'Estamos en una etapa de preparacio
nes do esa confrontaci6n social, estamos plenamente convencidos de 
que aquí avanzamos hacia la revoluci6n. Por eso hemos dicho que -
para nosotros la rcvoluci6n social en Santo Domingo es INMINENTE -
porque creemos que esta generación po1íti.ca puede programar 1a lu
cha por el poder con mucha posibilidad de alc.:inzarla"'. No obstan
te, Juan Bosch, iraer máximo de1 PLD contradecfa a los dos prime-
ros al afirmar que el ••supuesto estado prcrrevolucionario"' no exis 
tía. "Están equivocados .. decra Bosch,,. .. creen que lo que sucedi6 = 
en abril [la llamada semana trágica] fue un hecho político,,. pero -
no fue sino un levantamiento social". Refiriéndose a los muertos 
que hubo en ese incidente y su costo político para el gobierno, -
Bosch establecía: "Esa matanza convirtió la crisis social en una -
crisis política que no nos ha llevado a una situación prcrrevolu-
cionaria. De eso no se dan cuenta esos muchachos de izquierda y -
dicen que estamos en la etapa ~rcrrevo1ucionaria, y lanzan a 1a c~ 
lle, además, un libro con la constitución del estado revoluciona-
río, del estado socialista que ellos van a poner en práctica... So 
bre el supuesto maY.or nivel de organizaci6n de masas y revoluciona 
rio que percib.Lan los líderes de izquierda en República Dominicana, 
Bosch lo negaba rotundamente. A CDOS líderes de izquierda Bosch -
los criticaba así': "No se dan cuenta que en un paí's donde hay seis 
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1a movi1izaci6n popu1ar de abri1 no 
fue programada ni dirigida por organiza
ción pol.~tica o sindical. a1guna. La 1u
cha popul.ar rebasó cual.quier intento de 
dirección ... ( 53) 

El. autor destacó que l.a izquierda tuvo una participa- -

ci6n una vez que 1os acontecimientos comenzaron, pero no fue 

1a instigadora. Sin embargo, 1os sucesos de abri1 de 1984 -

introdujeron nuevos el.ementos en 1a correl.aci6n de fuerzas -

po1~ticas que tend:ían a favorecer a1 movimiento revoluciona-

rio dominicano y que parec:ían "acentuar" l.a crisis tambilSn 

en l.os principal.es partidos pol.:íticos de derecha (PRD y el. 

PR) • (54) 

La coyuntura que dichos acontecimientos abrieron en Re-

pdbl.ica Dominicana, pudo crear l.a fal.sa impresión de que ~s

tos favorec~an a 1a izquierda en general, pero 1os conf1ic--

tos que en esos momentos ten!an unos con otros, no 1o propi-

ci6. Para ese entonces ia mayor~a de 1os partidos de ia iz-

quierda tradiciona1 hab!an perdido autoridad ante el pueblo, 

que, por 1o antes señalado, no presentó ~no ten!a~ una op

ción rea1 para sustituir a 1os partidos dominantes. <55 > La 

centra1es sindica1es no puede haber una organización revo1uciona-
ria. Habrra so1amente una centra1 sindica1. Aquí c1 pro1etario -
no tiene conciencia de c1ase'". A1 respecto véase Pérez., o. de, -
"'Entrevista a Narciso :Isa Conde, Fa fa Taveras y ..Juan Bosch", en -
~· vo1. X, núm. 38, 1984, pp. 7-15. 

(53) Cfr. Pa.b1o A. Maríñez., "Repúb1ica Dominicana: entre 1a 1ucha popu-
1ar y 1a presión de1 FMt: (1983-1985)", en E1 Caribe Contemporáneo, 
núm. 10, ju1io de 1985, p. 23. 

(54) :Ibid, p. 23. 
(55) :tbid, pp. 32-33. 

-
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izquierda tradiciona1 estaba en un periodo de inercia casi -

tota1 y, bajo esas circunstancias, era improbable articular 

un proyecto de unidad que pudo convertirse en 1a respuesta 

de 1a izquierda tradiciona1 a 1a crisis socia1. Aunque en -

junio de 1983 se present6 un documento que daba cuenta de 1a 

formación de un 11arnado "Frente de Izquierda Dominicana" - -

(FID), e1 mismo fracas6. Más aan, segan palabras de un 1~-

der de esas agrupaciones 10 que se produjo fue un aumento en 

1a divisi6n de esos partidos (segGn é1, como promedio se fo~ 

maba un nuevo grupo cada cuatro meses). En adición, se div~ 

dieron organizaciones tales como 1a Uni6n Patriótica Antimp~ 

ria1ista (UPA),. e1 Partido de los Trabajadores Dominicanos -

(PTD), inc1uso e1 PCD. SegOn Mar~ñez, en e1 tercer Congr~ 

so de1 Partido, en abri1 de 1984, un grupo de dirigentes hi-

zo p1lb1ico un comunicado de ruptura, autodenominándose "Mov.!_ 

miento Cuestionador de1 PCD ... (SG) 

A1 decir de1 autor incluso e1 PLD vio en la necesi--

dad de expulsar o pedir 1a renuncia de a1gunos de sus cua

dros acusados de '"atentar" contra 1a unidad del mismo. Es 

decir, 1a izquierda en general, a inicios de 1a d~cada de 

l.os ochenta, se encontraba en proceso de "'cambio",, pero, lo 

que no se ten~a el.aro, era hacia d6nde 6stos conduc~an. La 

'"semana trágica" vino a poner más en entredicho a l.os mismos. 

La incertidumbre, l.as purgas, l.a deserción, e1 "revisionis--

(56) Todos 1os datos en ~· 



306 

mo", se convirtieron variab1es de 1a cotidianidad izquie~ 

dista. Sin embargo, y a pesar de esta crisis partidaria de 

1a izquierda dominicana, e1 PLD siguió siendo e1 partido de 

mayor crecimiento en e1 pa:ts. Ante 1a rea1idad antes descr~ 

ta, e1 liderato principal de1 PLD comenzó a poner 1:tmites de 

entrada a1 partido para evitar convertirlo en otro partido -

populista. Bosch argumentaba sobre esta situación que "e1 -

partido ten:ta miembros suficientes" y circu1istas que se in

tegrar:tan poco a poco a 1as labores partidarias. También 

ese 1:tmite, segan Bosch, ten:ta que ver con 1a cance1aci6n de 

posibles infiltraciones para ''desestabilizar" 1a organiza- -

ciOn pol.:ttica. 

Sin embargo, 1a mira de 1a mayor parte de1 pueb1o no e~ 

taba puesta en una compenetración más directa con e1 PLD 

cua1quier otro partido po1~tico, sino en 1a bdsqueda de que 

sus necesidades básicas cotidianas fueran resueltas. Este -

factor, que estuvo presente en 1as consideraciones de 1as m~ 

a1 1anzarse a 1as ca11es en abri1 de 1984, encontró a 

1os partidos de izquierda sin respuesta adecuada a 1a deman

da de servicios barriales tales como construcción o amp1ia-

ción de acueductos, reparaci6n de calles y carreteras, cons

trucción o reparación de escuelas y hospitales e instalaci6n 

de servicio e1~ctrico. A1 no rendir frutos los canales ins-

titucionales, só1o as~ se tir6 la gente a la calle a deman-

dar dichos servicios. Las exigencias popu1ares se hicieron 

-

-
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sin que mediaran partidos po1~ticos ~tanto de izquierda co

mo de derecha~ y ~stas se cana1izaron a través de, 

" ..... comit~s barria1es, de 1ucha o de - -
hue1ga integrados por 1os moradores de1 
1ugar; arnas de casa, trabajadores, estu
diantes, etc. Las acciones emprendidas 
por estos comit6s han sido diversas~ ma
nifestaciones ca11ejeras, paro de activ.!_ 
dades, toma de l.oca1es, etc .. " (57) 

SegQn nos comenta Mar~ñez, fueron l.as mismas autorida-

des gubernamental.es I.as que contribuyeron, "por su inacción 

y represión", a 1as protestas popul.ares .. Para l.os partidos 

pol.~ticos, todos, el. nuevo fenómeno de protesta popular sin 

organizaciones pol.~ticas sindical.es al. frente de l.a misma, 

supuso un reto que en el. momento no se supo enfrentar y se -

proyectaría como un fantasma hacia el futuro como elemento -

que hizo ver la inoperancia de las instituciones llamadas 

canalizar 1as demandas populares. 

De las caracter~sticas que destacaron en el accionar 

del movimiento de protesta popular, hay que resaltar el he--

cho de que cuando las cinco centrales sindicales convocaron 

a un paro de 24 horas (para el 23 de abril de 1984), el mov~ 

miento popular hab:ra iniciado y concluy6 de forma espont4nea, 

el a:ra 25 de abril. Al decir de Maríñez. si hubiese que - -

atribuirle a alguien la ''organizaci6n'' del movimiento, tcn-

dr!.a que ser el "Comit6 de Lucha Popular del Barrio del Caf>2 

(57) rbid, p. 33. 
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til.l.o" porque, como dice el. .autor, mientras 1a gente vacaci~ 

naba en Semana Santa, el. Comité real.izó una asambl.ea, organ~ 

z6 y convoc6 a l.a protesta. Los residentes de Capotil.l.o se 

dispon~an a real.izar una "actividad de barrio", mas no espe

raban l.a expansión del. movimiento en otros l.ugares. (SS) Esa 

reacción en cadena de revuel.ta popul.ar se impone como el. 

asunto a rastrear. 

Otro factor que mi juicio es importante destacar de -

este movimiento y que concierne excl.usivamente a l.os partí-

dos po1~ticos, fue el. hecho de que l.as "recomendaciones'' fo_!! 

domonetarist~s, entre l.as cual.es se encontraban un al.za a --

1.os productos básicos y de otro tipo (medicinas, papel. peri~ 

dico, etc.), pasar~an al. mercado l.ibre sin controi directo -

de1 Estado, 1ograr~an movi1izar a ia pob1aci6n como ninguna 

convocatoria partidaria hab!a 1ogrado en e1 pa~s- E1 p1iego 

petitorio, obviamente, no estuvo marcado s61o por 1as reco-

mendaciones de1 FMI, sino que fueron parte de 1as exigencias 

pospuestas por años y que aqu~ encontraron 1a sa1ida adecuada 

para venti1ar1as. 

La respuesta de1 Estado fue 1a eterna y consabida repr~ 

(58) Esta observación, claro está, tiene el propósito de ir más allá de 
una explicación superficial, sino que también nos mueve a reflexio 
nar de si la movilización del ~3 al 25 de abril.de 1984 abri6 un-= 
hito en la historia de los partidos políticos del país que, como -
organizaciones llamadas a atraerse simpatizantes para luchar por -
el poder en el proceso electoral, se encontraban en la inercia en 
cuanto a cómo enfrentar este nuevo fenómeno popular. En la discu
sión que sigue se reflexionará al respecto. 
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si6n. De inmediato se comenzaron a realizar redadas en di--

versos barrios popu1ares, se detuvieron a muchos j6venes a1 

igua1 que a dirigentes de 1a izquierda y 1a capital fue prá~ 

ticamente mi1itarizada. E1 gobierno eStaba igua1 de perp1e-

jo ante 1os acontecimientos. Las Fuerzas Armadas Dominica--

nas util.izaron el. discurso del. "comunismo internacional.•• co-

mo el. impulsor de l.as protestas. Estuvo cl.~ro, además, que 

el. Estado dominicano respondió a l.a situación de inconformi

dad de acuerdo a l.a histeria ideol.6gica que impon~a 1a Gue-

rra Fr~a, tal. como l.o visual.izó el. sector militar. Con todo, 

no s61o l.a izquierda, sino l.os partidos dominantes en l.a so

ciedad dominicana no se dieron cuen1:.a de inmediato que e1 -

pa~s estaba asistiendo, quiz~s, a una forma de petici6n pop~ 

1ar y socia1 que rebasaba 1as estructuras po1~ticas e insti

tuciona1es creadas para dar curso "1ega1" a 1as mismas. ( 59 ) 

De hecho, Mar~ñez nos relata que ante 1as moda1idades -

"c1ásicas de represi6n"' de1 Estado, e1 pueb1o recurri6 a un 

nuevo m~todo de protesta popular, es decir, 1os paros esca12 

nadesª Los Comit~s de Lucha Popular (CLP) convocaron a1 pa-

ro en diferentes barrios, sin tener que recurrir a 1a vio1e~ 

cia, donde 1ograron interrumpir 1as actividades comercia1es, 

(59) En el cap~tulo final de este trabajo presentaremos 1a version re-
giona1 y q1obal que tenemos en cuanto a las nueVas prob1emáticas -
qUe tienen 1os partidos políticos de izquierda ante la incertidum
bre teórica por la cual atraviesan éstos después del fin de la Gue 
rra Fría y el orden mundial bipolar. -
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esco1ares, de transporte, etc. E1 gobierno se percató de1 -

"daño" que dichos paros ocasionaban a 1a economj'.a y por ende, 

se vio obligado a proponer una discusión de 1a situación pe-

ro, su vez, en conjunto con varias organizaciones gremia--

1es y privadas vinculadas a1 poder financiero y po1~tico, se 

dedica~an a desprestigiar dichas acciones. No obstante, la 

lucha social y popular continuó. La etapa fundamental de1 -

movimiento de protesta popular estaba por lograr su ~xito m~ 

yor. En efecto, para e1 lº de febrero de 1985 e1 Comit~ Pro 

Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares integrado 

por m~s de 50 entidades, 32 de las cuales eran CLP, publica

ron un comunicado de prensa donde hizo una convocatoria -

para rea1izar un paro naciona1 de 24 horas y donde e1 Comit~ 

expuso sus demandas a1 gobierno: 

"1) ruptura con e1 FMI; 2) revocaci6n de 
1as a1zas de 1os precios de a1imentos, -
medicinas, transporte, etc.; 3) aumento 
sa1aria1; 4) distribuci6n de tierras a1 
campesinado; 5) estatizaci6n de 1as ri-
quezas en manos de extranjeros, bancos, 
empresas mu1tinaciona1es, etc.; 6) cese 
de 1a represión." (60) 

E1 paro tuvo un apoyo de1 90% en todo e1 pa~s- E1 mov~ 

miento fue un ~xito y obligó a1 presidente Salvador Jorge -

B1anco (PRO) a anunciar una revisión de algunas medidas eco-

nómicas, en especial 1as que se relacionaban con ciertos pr2 

(60) Véase Maríñez, "'República Dominicana: entre la lucha popu1ar ••• ", 
op.cit- ~ p. 41. 

-
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duetos a1imenticios, as! como 1a promesa de nuevas medidas -

social.es. No obstante, el. daño ya estaba hecho. El. PRO se 

hab~a desgastado de forma tal. que "medidas revisoras" no 

convencer!an a muchos. Sin duda, 1as estrategias para el. 

evento e1ectora1 de 1986 ten!an que estructurarse a partir -

de l.as experiencias que dej6 l.a "semana trágica", el. paro n!!, 

cional. de 1985 y l.a incidencia de l.os barrios en l.a conquis

ta de reivindicaciones social.es. No por casual.idad l.os pl.a~ 

teatnientos y programas electoral.es de l.os partidos pol.!ticos 

que participar!an en l.as elecciones de 1986, iban por esa d~ 

recci6n. Sin embargo, l.as estructuras partidarias se mantu

vieron en esencia igual.es lo que enajenó a un gran conglome

rado de 1a pob1aci6n a 1uchar por e1 poder po1~tico en 1a R~ 

pQb1ica Dominicana e imposibi1it6 adecuar dichas estructuras 

a ia realidad que e1 pa~s viv~a. 

4.5, PROCESO ELECTORAL DE 1986 

La campaña e1ectora1 de 1986 incorporo la "'modernidad .. 

como asunto principal a 1a hora de convencer a 1os posibles 

electores .. La "'modernidad" que ofrec~a --econ6mica sobre 

tod~ parec~a que se detenra ahr, mas no fue trasladada a -

un ámbito que 1o requer~a con urgencia, es decir, a 1os par

tidos po1rticos dominicanos.. Estos, a nivel de estructuras, 

permanecieron inamovibles, incluso, se reforz6 el dominio de 
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grupos dirigentes sobre otros mil.itantes que intentaron "co!!! 

probar" l.a democracia partidaria. Al.gunos vieron esta situe_ 

ci6n como el. "fin de l.a democracia interna" en dichos parti-

dos, aunque, para disimul.ar, se mantuvieron l.as convenciones 

partidarias, el. 91 fin" de programas de gobierno aunque se ma!!. 

tuviera 1a pol.:ttica de l.a defensa de l.os "derechos de todos .. , 

y, e1. "fin" de l.a concepción de l.a pol.:!.tica "como arte" y de 

servicio aunque "todos hicieron profesión de desprendimiento 

personal.".(Gl.) Esta percepción se ubica en l.a inconsisten--

cía del. l.iderato partidario que, ante l.a incertidumbre pol.:t

tico-partidista y del. accionar social. en RepGbl.ica Dominica

na, prefirió consol.idarse en l.as posiciones de poder de sus 

organizaciones, argumentando que no era e1 "momento preciso" 

para efectuar cambios "sin sentido especS:fico" ... Con esta --

postura se evitaban 1os ascensos de 1os nuevos cuadros, con 

nuevas ideas, pero además, e1 1iderato viejo uti1iz6 1as tés 

nica:s modernas de comunicaci6n para "supuestamente" presen-

tar .. 1a nueva imagen .. que hab.S:an adquirido sus organizacio--

nea. 

E1 discurso ideo1CSgico de 1a "modernidad", en una coyu!!_ 

tura mundia1 que exig.S:a a 1os pa~ses de1 Tercer Mundo incor-

pararse a1 mismo para no quedarse "rezagados" en v.S:speras --

de1 sig1o XXI, fue uti1izado por todos 1os pa~tidos importa~ 

(61) A1 respecto véase '"E1ecciones Dominicanas 1986", presentaci6n de 
1a revista Estudios S0Cia1es, año XIX, núm. 63, enero-marzo de - -
1986, p. 3 .. 

.... 

...... 
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tes en Repdbl.ica Dominicana. Sin embargo, e1 PLD, por su ºE 

ganizaci6n y so1idez ideo16gica, resu1t6 más atractivo para 

algunos sectores de 1a pob1aci6n imbuidos de 11eno por e1 --

"esp~ritu de l.a modernidad": profesional.es sin grandes inte

reses econ6micos, estudiantes, obreros más estab1es y espe-

cial.izados, etc. No obstante, l.a vincu1aci6n que se hac~a -

al. l.iderato pel.edej'.,sta con l.os ideal.es socialistas "asustaba'" 

a sectores empresarial.es, por más modernos que se dijeran 

ser, y al.os sectores más tradicional.es del. pa~s.< 62 > 

El. momento hist6rico que viv~a l.a sociedad dominicana 

especia~ el. movimiento popular y l.os sectores medios~ 

v~speras a 10s comicios de 1986, fue caracterizado por C~ 

1a de l.a siguiente manera: 

..... podemos afirmar que dada la estruc
tura social dominicana un proyecto popu
l.ista resulta el más atractivo para la -
gran mayor~a de los sectores populares -
en TRANSICiON A LA MODERNIDAD y para el 
sector dominante más moderno. Pero l.a -. 
crisis econ6mica que afecta a las estruc 
turas sociopo1~ticas y culturales ha ace 
l.erado la crisis de este modelo de inse= 
quridad en sectores m~s tradicionales, -
que los hace vo1ver a los viejos modelos, 
y radica1izaci6n en los sectores más mo
dernos, que acelera su bGsqueda de nue-
vas a1ternativas. La misma crisis ace1e 
ra el proceso de descomposici6n de los = 
sectores que quedan dentro de1 modelo -
acentuando e1 INDIVIDUALISMO, e1 ARRIBiS 
MO y la anemia." (63) -

(62) Jorge Cela, "Cul.tu.ra y elecciones", en Ibid, pp. 23-34. 
(63) ~· p. 28. Enfa.sis mío. 
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Este comportamiento de grandes sectores de 1a pob1aci6n, 

11ev6 a1 autor a afirmar que 1os mismos percib~an 1a situa-

ci6n en 1os partidos po1!ticos corno e1 principio de .. 1a cad~ 

cidad de 1os modelos conocidos" y estaban en 1a bG.squeda de 

una "nueva"' alternativa sociopo1.1:.tica. SegGn Cela, 1a iz- -

quierda tradicional no "supo" o no "pudo" recoger este movi

miento de masas que incrementó 1os apoyos a1 PLD. cónsono a 

1os lineamientos que hab!a esbozado Bosch de que Repüb1ica 

Dominicana era un pa!s fundamentalmente de pequeños burgue--

ses, e1 PLD, en consecuencia, se nutriría de aque11os secto

res que más hab!an asimilado 1a cultura de 1a modernidad ca

pitalista, 

" .... por su trabajo (obreros estables y -
especializados, pequeños burgueses t~cni 
ces o profesionales); por su educaci6n = 
(el creciente namero de los que entran -
al bachi11erato, los estudios t~cnicos o 
universitarios o entran en procesos de -
educación informal); o por su organiza-
ci6n (partidaria, gremial, eclesial, ba
rrial, campesina, etc.)."(64) 

Este carácter clasista espec~fico del. PLD 1lev6 a un 

autor a concluir que ese partido estaba "progresivamente"' r.!!_ 

defini~ndose como partido tipo "social.demócrata clásico" y -

que en tal sentido, "readecuaba" su estructura partidaria h~ 

cia una organización de comit~s, "institucional.izando l.a re-

1aci6n persona1 del l.~der con la organizaci6n y el. proceso -
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e1ectora1 en una incidencia marcada de tipo urbano ... <65 > 

Para Fia11o, el. PLO se hab!a convertido en un partido 

que "absorb.!a" a electores que se desafi1iaban de1 PRO y que 

e11o suced:ta en el. contexto de 1a definición de1 pe1ede.!smo 

corno "partido burgu~s" de vocaci6n electoral., a partir del. -

Segundo Congreso del. Partido efectuado en 1983. En dicho -

Congreso Bosch afirmó que el. PLD hab:ta crecido "subjetivame.!!. 

te", no organizativamente u orgánicamente, referido ese ere-

cimiento a un proyecto de "al.ianzas". SegO.n el. autor, ese -

crecimiento "subjetivo" del. que habl.6 Bosch, englobaba tr!!, 

bajadores, pequeños burgueses, chiriperos, campesinos en su 

primera fase y, posteriormente, a al.tos burócratas y burgue

ses de diversas actividades y tecnócratas. <66 ) Sin embargo, 

•• ••• y a pesar de sus esfuerzos ante 1a 
Cámara Americana de Comercio, en reunio
nes de comerciantes y empresarios en di
versas 1ocalidades, el proyecto de a1ian 
zas de clase burguesa (NO UN FRENTE DE = 
LIBERACION NACIONAL) tiene una configura 
ci6n donde e1 po1o propiamente de 1os -= 
propietarios capitalistas es muy d~bi1 -
materialmente hablando, a diferencia tan 
to de1 maj1utismo [PRO], como e1 halague 
rismo [PR]." (67) -

SegGn e1 autor, fue el propio Bosch que con su carisma 

y rasgo de 1~der histórico aglutinó a esos sectores en torno 

(65) Véase José Antonio Fial.l.o. "En la coyuntura e1ectoral. de 1986: hi.!!_ 
toria, pueblo y poder", en rbid, p. 87. 

(66) Zbid, p. 89. --
(67) Ibid, p. 90. Enfasis mío. 

··- ---------·-····-·--·-"-~---·-~--------
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a su candidatura y as![ pr7sentarse en 1os comicios de 1986 -

con re1ativa fuerza po1:f:tica. E1 resultado de esos comicios 

para e1 PLD fue que e1 partido de un 9.8% de 1os votos en --

1982 subi6 a 18.4% (387,881) de 1os votos emitidos. El.. par-

tido se hab~a convertido, sin duda, en 1a tercera fuerza - -

e1ectora1 de RepGb1ica Dominicana. No obstante e1 crecimie~ 

to e1ectora1 de1 PLD y su "nueva•• estrateqia de "alianzas", 

nos parece pertinente buscar otro tipo de análisis en cuanto 

a l..a "redefinici6n•• ideológica pe1ede:f:sta que ya ven!.a ocu-

rriendo hac~a unos cuantos años atrás. Con e11o pretendemos 

establecer un balance más apegado a 1a realidad de 1as iz- -

quierdas dominicanas y que profundice en 1os aspectos re1e-

vantes de 1a transici6n y su proyección ante la sociedad. 

4.6. FACTORES QUE INCIDIERON EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN 
IDEOLÓGICA DEL PLD 

La po1~tica populista que dcsarro116 e1 PRD durante sus 

dos gestiones administrativas (1978-1986) fue tan contrapro

ducente en e1 pa~s que dio lugar a una en~rgica reacción co~ 

servadora 1o que, además, posibi1it6 que 1a derecha obtuvie

ra nuevamente un triunfo electoral. Para Cassá, en 1a Repa

b1ica Dominicana se dio en 1os aitimos años Un proceso de d~ 

• 

... 
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rechizaci6n e1 cual arrop6 todo el espectro pol..t.tico del. -

pa~s. (68) 

Aunque el. PLD, luego del. triunfo de Ba1aguer en 1986, -

hab~a convertido en 1a tercera fuerza po1~tica de1 pa~s, 

tampoco estuvo ajeno al. proceso de derechizaci6n de l.a soci~ 

dad dominicana... Para el. autor, e1 PLD, en este periodo, ya 

hab.t.a abandonado algunas "formulaciones de izquierda" que l.o 

hab.t.an caracterizado durante mucho tiempo y aunque ya hab~a 

asumido posturas más moderadas pasado el. evento electoral. -

"no puede considerársel.e partido del. orden", l.a posibilidad 

no se puede.descartar "de seguir las modificaciones en sus -

lineamientos" ... <69 > 

El. "auqe" de Bosch no al.ter6 l.a orientaci6n dominante 

de l.as el.ecciones, por cuanto se comprometió a no transfor-

mar l.as rel.aciones social.es y l.imitando su diferenciación a 

l.a propuesta de un gobierno eficiente y honesto y "obviando 

incl.uso una al.ternativa reformista". Más aan 

(68) 

(69) 

" ••• ese sesgo MODERADO del. PLD parece -
haber estado en correspondencia con l.a -
pul.verizaci6n de l.a izquierda# al. al.can
zar l.a candidatura del. PCD a1rededor de O. 5% 
de l.os votos naCiona1es. El. rotundo fra 
caso el.ectoral. de l.a izquierda# al. iguaT 
que todo e1 perfi1 del. proceso el.eccion~ 

Cfr. Roberto Cassá, .,Redefiniciones po1íticas en 1a Repúb1ica Domi. 
nicana", en Revista A, vol. V::I::II, núm. 20, enero-abril. de 1987, _:;: 
UAM, p. 167. 
Xbi.d, p. 168. 
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rio, no ha sido sino 1a cu1minaci6n de1 
DESGASTE de 1a PERSPECTIVA DE LA REVOLU
CION y de 1a corre1ativa capacidad que -
ha mostrado 1a burgues~a para alcanzar -
avances hegem6nicos en 1a dominaci6n so
cia111. (70) 

En efecto, e1 proyecto de modernizacidn burgués, ante -

1a crisis económica y de 1a representaci6n po1~tico partidi~ 

ta, donde 1os sectores medios y pequeño burgueses ha11a--

ban "armon~a" con sus intereses, fue asociada con 1a apertu-

ra de1 pa~s a1 exterior que se dio por una creciente inser--

ciOn a 1a econom~a internacional y e1 pape1 de1 capital monE 

p61.ico y de ayuda financiera norteamericana.. Con e11o ''so-

brevino" una poderosa corriente de "asimi1aci6n de usos vi--

gentes en Estados Unidos" de 1a que se desprendió una verda-

dera corriente de "desnaciona1izaci6n" en grupos de a1tos y 

medianos ingresos. Esos patrones, segGn e1 autor, se fi1tr~ 

ron a grandes porciones de masas populares y prod~jo una ruE 

tura ~on e1 pasado reciente (gobiernos perredeístas) y ei -~ 

discurso de los "mass media" (medios de comunicaci6n masivos) 

gestaron 1os mecanismos de 1a "consolidaci6n de 1a hege.mon'.ta 

burguesa". ( 71 ) 

Para Cassti el impacto de esas influencias ha tenido 

yor repercusión en 1a población joven, "prácticamente al ma.E 

gen de distinciones clasistas", en muchos aspectos. De ah~, 

(70) Ibidem. Enfasis mio. 
(71) J:bid, p. 183. 

-

~--· 
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pues, uno.del.os "componentes más graves del.a conservaduri

zaci6n", su mayor incidencia en l.os estratos j6venes de 1a -

pobl.aci6n.< 72 ) Segan el. autor, en l.a juventud dominicana ni 

siquiera se ha producido "p6rdida de J.a memoria social.", ya 

que dicha juventud partió en su formación de un Estado de 

l.os mayores, marcado por el. consumismo "y por procl.ividades 

individual.istas". Más aún,. 

". • • si en l.os adul. tos l.as transformaciones 
recientes no han podido diluir l.os refl.e 
jos ~tices tradicional.es, al.ge diferente 
sucede en l.os medios juvenil.es, en l.os -
que prosperan actitudes CINICAS ante l.a 
real.idad social., posiciones pol.~ticas -
CONSERVADORAS y ansias desmedidas por el. 
enriquecimiento. Es bien cierto que, no 
obstante, TODAVIA SON LOS SECTORES JUVE
NILES 1os portadores de posiciones más -
avanzadas. Pero tales actitudes se en-
cuentran en retirada ante 1a emcrqencia del. 
consumismo y la despo1itizaci6n que, aun 
que originados en medios burgueses, im-= 
pactan a trav~s de mediaciones hegemóni
cas, a grandes porciones de la juv~ntud 
de otros sectores sociales. El desarrai 
go que trae 1a corriente migratoria a ES 
tados Unidos posiblemente sea e1 medio = 
crucial que fortalece estos trasiegos." 
(73) 

Ante esta situación de sumo compleja, cassá concluye -

que ante la instauración de la democracia en Repablica Domí

nicana y de la mediación hegemónica populista, el conjunto -

de la izquierda "ha evidenciado carecer de respuestas adecu!'! 

(72) Ibidem. 
(73) Ibid, pp. 183-184. Enfasis mío. 
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das". La democracia ha resul.tado ser "mortal." para 1as ideas 

revol.ucionarias. Para el. autor, dicha derivaci6n provino de 

factores hist6ricos en el. accionar de l.a izquierda col.ocada 

tradicional.mente y de distintas maneras, en posiciones "su--

bordinadas" al. popul.ismo. De esa manera, por ejempl.o, en 

l.as el.ecciones de 1978 el. PRD pudo contar con l.a adhesión de 

varias organizaciones de izquierda, sobre todo de sectores -

revol.ucionarios. La crisis de l.as izquierdas se hizo evide~ 

te en l.os primeros años del. gobierno perrede~sta segan Cassá. 

Estos carec~an de perspectivas y no pudieron articul.ar ning~ 

na práctica "novedosa" ni una "redefinici6n" program:!itica C,2 

rrespondiente a•l.as modificaciones que se estaban articu1an

do en 1as estructuras de ciases y en 1os campos po1~ticos 

ideo16gicos. <74 > 

Cassá percibió de esta manera e1 intento de impu1sar m~ 

didas por parte de 1a izquierda tradiciona1: 

"Las disyuntivas que se presentaban ante 
e1 consenso de 1as masas con e1 Estado y 
e1 temor a1 retorno de1 autoritarismo -
dieron por resu1tado una suerte de pará-
1isis. Los intentos que se e1aboraron -
para sa1ir de 1a misma no pudieron tener 
efectos pa1pab1es, por cuanto se 11eva-
ban a cabo de manera insuficiente o in-
coherente. Dieron, en cambio, 1ugar a -
1a agudizaci6n de1 comportamiento esci-
sionista, a caso 1a CONSTANTE DEFINIDORA 
de 1a incapacidad histórica de 1a iz-
quierda dominicana .. " (75) · 

(74) ..!E!.2.· p. 184. 
(75) ~· Enfasis mS::o. 

... 
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En tanto, 1a crisis econ6mica que se present6 en e1 - -

pa~s a principios de 1a d~cada de 1os ochenta, terreno prop~ 

cio para avances tácticos, en vez de forta1ecer 1a izquierda, 

1a debi1it6 mucho más. Mi1itantes revolucionarios sufrieron 

1os efectos de 1a crisis, dedicando atenci6n especial a su -

sobrevivencia y claro est~, nada o casi nada de tiempo a1 -

trabajo po1~tico e ideo16gico. En ese contexto e1 autor es

tablece que si 1a izquierda no fue capaz en e1 largo plazo -

de crear una base de masas entre los trabajadores, con mayor 

raz6n se explica .. que 1e resultara imposib1e enfrentar efi-

cazmente 1a der~chizaci6n del popu1ismo". (?G) 

Esta situa~i6n de errores y c~1cu1os ma1 concebidos de 

1a izquierda dominicana, donde no hab!a 1a posibi1idad de -

ejecutar un proyecto a1terno y superador de1 orden existente, 

perdurará en tanto e1 Estado "pueda controlar a 1as masas p~ 

pu1ares" y el contro1 que se tenga sobre 1os movimientos po

pulares. De hecho, Cassá establece que 1a transformaci6n de 

1os movimientos populares en "alternativas po1f:ticas" depen.,... 

der~ de la emergencia de una vanguardia que pueda articular 

un proyecto nacional-popular. En tal sentido, deber!a sur--

gir una "nueva izquierda" que corresponda a 1.as necesidades 

de 1a realidad de1 pa!s. Es importante observar, seña1a, de 

si la izquierda tendrá capacidad de insertar~e en 1os "movi

mientos espontáneos" de masas y qué rol podr.1:a desempeñar. -

(76) ~, p. 186. 
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En adici6n, sera fundamenta1 determinar quién(es) ser~(n) --

los nuevos sujetos de1 proyecto revolucionario y c6mo inte-

grar1o en un proyecto unitario. 

Para Cassá 1o anterior requiere una reconsideraci6n de 

funciones de 1as organizaciones po1~ticas y de su re1aci6n 

con organizaciones de masas. En ese sentido, se planteará 

1a necesidad de cobertura del movimiento popular con un 

''sistema institucionalizado de produc
cidn cultural, a fin de que, desde e1 -
combate cotidiano, se vayan conformando 
respuestas orgánicas que pueden hacer -
frente a 1os mecanismos de dominaci6n -
del sistema en e1 área cultural. Esta -
referencia cultural deberá ser importan
te en la medida en que el sujeto popular 
se caracteriza por su heterogeneidad des 
de el punto de vista clasista: e1lo supO 
ne la articulación de experiencias e in= 
tereses distintos, que deberá contar con 
1a instancia coherente de producciones -
cultura1es. En e1 contexto dominicano, 
la emergencia de una cu1tura orgánica en 
1os medios más exp1otados reviste singu-
1ar comp1ejidad."(77) 

Luego de adentrarse en 1os problemas que permeaban a 1a 

izquierda dominicana en e1 transcurso de la d~cada de los 

ochenta, Cassá argumentaba que resolver dichos conflictos 

''plantea la asunci6n de los diversos sujetos sociales en po

tencia .. y la integraci6n de todas las expresiones vinculadas 

con 1as mismas. Segan el autor, para 1987, estaban defini--

das algunas fuentes importantes en las que destacaba el sec-

(77) ~ .. p. 189. 

.... 

• ... ) 
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tor activo de 1a comunidad cristiana y 1as expresiones pro-

gresistas y popu1ares dentro de1 PRD y el. PLD y "a1gunos or

ganismos populares independientes". 

Quizás esta propuesta inicial. de Cassá para intentar --

que las izquierdas retomaran la ofensiva en al.gOn momento, a 

nivel. te6rico, era l.o apropiado para dichas col.ectividades. 

Sin embargo, los partidos pol.íticos no se articulaban dentro 

de esta lógica analítica y crítica, sino que su accionar se 

ejecutaba a partir de su realidad organizacional. y sostenie~ 

do la disciplina partidaria sobre todas las cosas. El.lo 11~ 

v6, por ejempl.o, al. PLD a tomar otro tipo de posturas apega

das a l.os principios partidarios señal.ados. 

En efecto, el. PLD, como respuesta a la crisis ideológi

ca y organizaciona1 de 1as izquierdas y de 1os movimientos -

progresistas, rcp1ic6 de manera muy particular, es decir, --

transformando en teor!a oíicial. del partido el "boschismo" y 

convirtiendo a su 1~der, Juan Bosch, en el eje aglutinador 

de 1as propuestas econ6micas, sociales y pol:rticas que el --

pats necesitaba angustiosamente enfrentar y resolver. A ni-

vel po1ttico el boschismo 

"no es solamente la teorta que estudia, 
analiza e interpreta la sociedad domini
cana, sino tambi6n es la base políticü -
del m6todo que nos ha permitido construir 
el Partido capaz de transformar esta so
ciedad y la base que nos permita tambi6n 
crear y aplicar una t~ctica correcta que 
haga m5s factible y menos costoso el al-
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canee de nuestro objetivo estrat~gico 
que es l..a l.iberaci6n nacional.."(78) 

Con este paso ei PLD, segan el. documento, el.evaba al. --

.. central.ismo democrático" como principio rector de 1.as deci-

sienes pol..1'.:ticas de sus diversas organizaciones. Como pauta 

partidaria se trababa de "unificar'' criterios para evitar l.as 

"l.imitaciones propias de l.a pequeña burgues.1'.:a". <79 > En adi-

ci6n, fue una decisi6n org~nica donde, ante l..a "incapacidad" 

de l.a teor.!.a "revol.ucionaria y proletaria", el. partido daba 

"un paso de avance" dejando atr:is una interpretación del. en

torno social. dominicano que l.e permitir.1'.:a mayor fl.exibil.idad 

organizativa y mayor apoyo de l.os sectores pequeño burgueses, 

que seg~n el. l.iderato pel.ede~sta, es mayoritario en e1 pa~s. 

Sin embargo, en e1 documento no hay una propuesta de cómo e1 

partido iba a bregar con 1as comunidades o las organizacio-

nes de barrios independientes. Esto quizá por e1 hecho de -

que e1 PLD "apoyaba" estas 1uchas hasta donde mecanismos 

internos 1o permit~an, pero como organización po1~tico part~ 

dista y con principios org~nicos distintos a 1as organizaci~ 

nes barriales, su proceder, es decir, la lucha por e1 poder, 

estaba indudablemente por encima de cualquier otra consider~ 

ci6n. 

(78) véase "Documento del. Comité Central. que establ.ece el. Boschismo co
mo teoría del. PLD", en. Política: teoría y acción., año 9, núm. 96, 
marzo de 1988, p. 3. 

(79) J:bid, p. 20. 

... 

e 
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As~ e1 PLD, y en vistas a1 proceso e1ectora1 de 1990, -

tom6 una postura de no confrontación con el gobierno de Bal~ 

guer que tendr~a repercusiones importantes en el entorno po-

1.:r.tico general del pa~s. En efecto, e1 Partido, segGn Bosch, 

articular.:r.a 1a t~ctica de utilizar el enfrentamiento con el 

gobierno s61o en periodos electorales. Para algunos, go

bierno sin pr&cticamente oposici6n, revelaba el grado de cr~ 

sis en que se encontraba el sistema pol~tico dominicano para 

1988. Incluso, la sociedad se encontraba sin mediaciones p~ 

1.:r.ticas que expresara sus demandas frente a la centraliza- -

ci6n del poder y un sistema de relaciones verticales entre -

Ejecutivo y los· 1.:[deres de los partidos tradicionales que e~ 

c1u~a cua1quier posibi1idad de cr~tica que no viniera cana1~ 

zada de ese modo. (SO) 

En este sentido el PLD, por ejemplo, sab~a que una 1u-

cha po11tica constante en contra del gobierno era sumamente 

desgastante y no rcdituar1a beneficios considerables a nivel 

po1~tico e1ectora1. En tanto, despu~s de las experiencias -

de 1a "semana trágica'', de1 paro general en 1985 y la huelga 

nacional de 1987, los partidos po11ticos tuvieron que rcfle-

xionar c6mo insertarse en las nuevas condiciones de lucha --

que impusieron estos sucesos. En otras palabras, tuvieron -

que revisar su oferta po11tica hacia las masas un momento 

(BOJ Cfr. Pedro Catrain, "Rcpúb1ic.:i. Dominicana, crisis de 1as a1ternati 
vas". en Nueva Sociedad, núm. 98, noviembre-diciembre de 1988, p.-
1&. 
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de cuestionamiento profundo a 1a uti1idad de l.os partidos P2 

1~ticos en 1a vida cotidiana del. pa~s. 

Entre 1os problemas de1 PLD para l.ograr superar dicha -

percepción, e1 partido ten~a que convencer a l.os sectores -

econ6micos y militares de1 pa~s e incluso a Estados Unidos, 

que ya e1 PLD no era una "amenaza'" para los intereses que --

e11os representaban. En segundo lugar, a1 decir de Catrain, 

Bosch tiene una concepción ''instrumentalista" de l.a demacra-

cia, l.a cual. es vista como farsa o engaño, 

" ••• siendo l.o determinante en toda su -
estrategia pol.~tica l.a capacidad de ma-
niobra personal. en cada coyuntura pol.~t~ 
ca, por 1o que niega l.a necesidad de que 
su partido tenga un programa y una estr~ 
tegia definida; y en tercer 1ugar, sube~ 
tima e1 pape1 po1~tico de 1as masas popu 
1ares; s61o se articu1a a ~atas cuando = 
e1 Partido tiene p1eno contro1, mante- -
niendo un sistema de re1aciones vertica-
1es con 1a sociedad~ re1aciones partido
sindicato y partido-par1amento." (81) 

Aunque 1as 1uchas popu1ares tienen carácter espontáneo 

y se suceden de en vez, 1a táctica pe1ede~sta de no ser 

protagonista perene 1os asuntos socia1es, ten~a 1a inten-

ci6n de presentar a1 partido s61o en 1os momentos de crisis, 

proyectando una imagen renovadora a nive1 de propuestas y -

evitando as~ e1 desgaste innecesario ante 1a percepción de1 

pueb1o. Esta forma de comportamiento partidario, entre 

otros diversos factores, hizo posib1e un repunte en e1 apoyo 

(81) Ibid. p. 17. 

... 
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a Bosch y al. PLD a fines de 1a d~cada de 1os ochenta. En --

primer 1ugar, hay que reconocer que aan sin oposición efect.!_ 

va, e1 gobierno conservador de Ba1aguer no supo apreciar l.os 

costos pol.~ticos de 1a dif~ci1 situación económica del. pa~s 

por 1o que el. electorado comenzó a buscar v~as alternas dis

tintas a1 PRO y a1 PR, y que en este caso ser~a e1 PLD. En 

segundo lugar, e1 crecimiento pe1ede~sta o el. apoyo que rec~ 

bi6 a partir de estos factores, se produjo, adem4s, 

....... a1 cal.or del.a profundizaci6n del.a 
conservadurización del. PLD en el. pl.ano -
IDEOLOGICO, ejerciendo l.a hegemon~a inte 
rior de ese proceso una especie de coal.T 
ci6n burocrática burguesa de funciona- = 
rios de partido, capas medias ascenden-
tes dentro y fuera de1 partido en proce
sos de acurnu1aci6n capita1ista y secto-
res de 1a pequeña burgues:ta urbana sus-
ceptib1es de cump1ir una función de ex-
tender una raciona1idad y discipl.ina ver 
tical.ista al. proyecto boschista y 1a ad= 
ministración estatal. de l.a crisis.•• (82) 

Ante 1a cercan!a de los comicios de 1990 Bosch establ.e-

ci6 que Rep1lb1ica Dominicana ya hab:ta arribado "al. cierre de 

una etapa", es decir, l.a domiriada por fuerzas "heredadas del. 

truji11ismo y ad.ministradas por Ba1aguer"', y en base a esa -

apreciación, e1 PLD se propuso como mediador en ese re1evo, 

"como cabeza de una especie de •revo1uci6n' capital.ista para 

1a expansión de nuevas fuerzas burguesas de 1a sociedad dom~ 

(92) Véase José Antonio Fiallo, "En la coyuntura electoral de 1990: com 
plejidad de un proceso y de la hegemonía pol!tica .. , en Estudios 
Sociales, año XXII, núm. 77, julio-septiembre de 1989, p. 52. 
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nicana". <93 > SegG.n Fia11o, e1 PLD "vendió" exitosamente ese 

pl.anteamiento a 1a "burgues~a y al. imperi.a1ismo'" en un die-

curso pronunciado por el. candidato vicepresidencial. del. PLD 

-Jos~ Francisco Hernández- quien afirmar.:ra ''que e1 socia-

l.ismo estaba ya en el. zafac6n de 1a historia" .. <94 > 

Fue este tipo de decl.araciones en el. pe1ede.:tsmo 1o que 

posíbil.it6 que el. boschismo, distinto a 1986, mejorara su ce 
pacidad de extender sus al.ianzas con 1a el.ase capita1ista, -

e11o no s6l.o por su proceso de conservadurizaci6n sino, ade

m:S.s, por 1a "l.atente crisis hegemónica .. que al. decir de Ro-

berta Cassá, hab.:!a en RepQbl.ica Dominicana 

" ..... una dif.:tci.1 re1aci6n entre el.ase 
burguesa y el. bal.aguerismo y el.ase bur-
guesa y 1os partidos po1~ticos, por cuan 
to sigue siendo muy dif~ci1 operativamen 
te 1a organicidad directa de 1os parti-~ 
dos en re1aci6n a 1a capu1a de 1a hurgue 
s~a en su estrategia extrovertida de una 
econom~a de servicios. Esta situación -
ha fraccionado m~s a 1a c1ase burguesa -
en 1a actua1 coyuntura e1ectora1 que en 
re1aci6n a 1986 donde se diversificó en
tre e1 ba1aguerismo y e1 maj1utismo de-
jando un pequeño espacio a1 boschismo en 
su re1aci6n hegem6nica."(85) 

Esta "indefinición" burguesa abri6 espacios a1 PLD y p~ 

sibi1it6 adem~s. que se proyectara como posible alternativa 

rea1 de poder en Reprtb1ica Dominicana. Sin embargo. todav~a 

(03) Xbid, pp. 52-53. 
(84) ~. p. 53. 
(85) ~· 

-
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hab~a sectores de 1a pob1aci6n (capas burguesas, iglesia, -

etc.) que aan percib~an a1 PLD como partido que ten!a a1gún 

tipo de re1aci6n con e1 socialismo. En tanto, gran parte -

de1 movimiento popular, que en un momento pudo haber apoyado 

a1 PLD o a otros partidos de izquierda, inc1uso a 1os popu--

1istas que aún quedaban en e1 PRO y en e1 Partido Reformista 

Socia1 Cristiano (PRSC), se debat!an entre si ir o no a 1as 

elecciones y de ser as!, de qué manera. Con todo, 1os movi

mientos populares independientes ten!an una visión bastante 

c1ara de 1o que suced!a en su pa!s y su participación esta-

r!a condicionada exclusivamente a apoyar a1 partido que est~ 

viera m~s comprometido con 1as exigencias de mejor!a socia1. 

A ese nive1 de ref1exi6n ya hab~~n l.1egado a1gunos comités -

de barrios como se verá a continuación. 

4.7. Los NUEVOS ACTORES PoLfTICOS EN REPÚBLICA DOMINICANA: 
PROPUESTAS DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES INDEPENDIENTES 
ANTE EL PROCESO ELECTORAL DE 1990 

El. crecimiento y 1a incidencia que estaban teniendo 1os 

movimientos barria1es e independientes en el. pa!s, propicia

ron que 1os mismos tuvieran un pape1 o peso moderado, inc1u

so, en 1a definición de 1os resul.tados e1ectora1es. No obs-

tante, antes de inmiscuirse en 1a discusi6n de1 apoyo o no a 

cierto "1:S:.der'" o partido po1:S:.tico, parte del. movimiento con-
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voc6 a una reuni6n pab1ica para 1legar a un acuerdo positivo. 

En este sentido, se presentaron una serie de debates entre -

l.os que destaco el. del.a COPADEBA.<BG) 

E1 Comit~, entre l.os mGl.tip1es señal.amientos que rea1i-

z6, estab1eci6 que durante mucho tiempo l.os sectores podero

sos de1 pa:t.s hab:Lan impuesto el. model.o de "democracia repre-

sentativa" que 

••• entendemos es negadora del.a esen-
cia misma de l.a democracia. Estamos so
metiendo (sic) a un model.o pol1tico pre
sidencialista basado en el. caudil.l.ismo y 
l.a concentración de poder que impide l.a 
participación del. puebl.o y l.a institucio 
nal.idad democrática del. Estado ... (87) -

Para COPADEBA dicho central.ismo, más la falta de "demo-

cracia institucional.", se reproducirá en 1os gobiernos muni

cipa1es y en 1os aparatos burocráticos de administración pd

b1ica. E11o, a su vez, ha generado una desarticu1aci6n en-

tre "pueb1o"' y "'autoridades" que ha permitid.o el enriquecí.--

mi.ente de grupos minoritarios con 1os recursos estata1es y -

e1 abandono de 1os servicios y necesidades fundamenta1es de1 

pa:ts. Más aG.n, dec!.a COPADEBA, toda esa situación '"antidem~ 

cr:itica" se encontraba estab1ecida como 1ey en 1a Constitu-

ci.6n de 1a Repeíb1ica, 1o que "demostraba .. seg(in e11os, que -

(86) Me refiero a los Comités para la Defensa de los Derechos Barriales. 
El artículo al que me referiré en ade1ante se titula "Democracia y 
participación popular" y apareció en J.a revista Estudios sociales, 
año XXII, nGrn. 78, octubre-diciembre de 1989, pp. 67-79. 

(87) Ibid, p. 67. 

... 

C' 
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1.a misma fue elaborada por sectores poderosos para defender 

sus intereses. 

Las 1.eyes "se imponen" a 1.os sectores menos privilegia-

dos, adem~s de que son "excluyentes" e "injustas" e impiden 

1.a participaci6n "real." de 1.a sociedad dominicana. En un e_!! 

foque agudo sobre e1 proceso e1ectora1 en RepQb1.ica Oominic~ 

na, COPADEBA se refer~a al mismo de manera contundente: 

"El sistema electoral que se utiliza en 
Repab1.ica Dominicana para elegir 'autor~ 
dades y representantes• s61o expresa 1.a 
voluntad de 1a minor~a, y a 1.a pob1.aci6n 
votante s61.o se 1.e permite votar pero no 
elegir. Fruto de eso afirmamos que en 
nuestro pa~s no se realizan elecciones 
sino votaciones. COPADEBA ha 11.egado 
esta conc1usi6n dcspu~s de estudiar 1a -
historia de las elecciones dominicanas y, 
sobre todo, a1 conocer a profundidad el 
sistema electoral que se nos está impo-
niendo. Las •autoridades' po1~ticas re
sultantes do elecciones celebradas desde 
1966 hasta 1986 han llegado a1 poder más 
por ACUERDOS que como fruto de las VOTA
CIONES. Las elecciones celebradas en --
1970 y 1974 fueron FARSAS ELECTORALES -
realizadas con e1 apoyo de la represión 
y la pcrsecusi6n a las FUERZAS POLITICAS 
y mi1itarizaci6n de las ciudades. Los -
comicios de 1978 evidenciaron con mayor 
claridad que aqu~ se VOTA pero no se ELI 
GE. A pesar de fraudes anteriores, el = 
pueblo decidi6 salir de Balaguer por la 
v~a de las elecciones, sufriendo el par
tido ba1aguerista uno de los recl1azos -
más grandes que el pueblo ha dado a un -
candidato polrtico. Sin embargo, nego-
ciaciones y ACUERDOS EXTRA~OS a 1as vota 
cienes, es decir, a 1a voluntad popu1ar7 
determinaron las representaciones pol~ti 
cas, dej&ndo1e al PRD la presidencia de-
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l.a RepGbl.ica y distribuyendo el. Congreso 
a l.a oposici6n, burl.ando as~ l.a sobera-
n!.a popular." (88) 

Para COPADEBA, incl.uso, l.as elecciones de 1986 ta.mbi~n 

arrojaron resul.tados de "acuerdos" e "intervenciones" de em-

bajadas y "comisiones de notables aparentemente imparcial.es". 

Insist!.a en que el. sistema el.ectoral. dominicano no es parti

cipativo ni democrático, que privil.egia a l.os partidos mayo

ritarios, l.imitando a l.os más pequeños y, además, impide l.a 

participaci6n real. de distintos movimientos y organizaciones 

popul.ares. En cuanto a l.os candidatos de l.os partidos decl.~ 

raban que son nombrados por l.a direcci6n pol.!.tica de esos -

partidos y, por l.o tanto, no dan participaci6n a sus bases y 

que en consecuencia, no toman en consideración 1a pob1aci6n 

y e1 territorio que dichos candidatos van a representar. 

En un contexto cr~tico de 1a econom~a naciona1, e1 det~ 

rioro de 1os servicios fundamenta1es de 1a pob1aci6n y un --

anS1isis severo sobre la representación po1~tica en e1. pa:!s, 

COPADEBA concl.u:t.a que "todo" hay que cambiar1o y que e1 pue

b1o debt.a construir una "verdadera democracia, una democra-

cia participativa". Esto, indicaba, nacerá de 1a "transfor

mación de 1as estructuras po1:!ticas que nos rigen". El.1o i!!!_ 

p1.icar:ta e1 establ.ecimiento de una nueva Constitución "más -

democrática y no excl.uyente de l.a pobl.ación"; Para l.ograrl.o 

(88) ~, p. 68. Enfasis mio. 
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"l.os sectores ·p0pu1ares debemos crear --

~~e=~~~rp~~=~~:n~~r~~~~~~~~ =~~~e~~~i~ 
dad civi1, trascendiendo de 1.as lucha reT 
vindicativas, economicistas y coyuntura= 
1es a 1a participaci6n po1rtica. Es e1 
nomento de pasar de 1a defensiva a 1a -
ofensiva, de 1o circunstancial en e1 tra 
bajo popular a1 trabajo pensado y organr 
zado que surge de 1a re1aci6n entre expe 
riencia popular y ciencia, elaborando -= 
nuestro PROPIO PROYECTO DE SOCIEDAD."(89) 

Contrario a l.o que estas lecturas "teóricas" de l.a -

COPADEBA nos l.l.eva a pensar, el. Comit~ decidirra participar 

en l.as el.ecciones, pero de acuerdo a unos objetivos espec~f~ 

cos. As.1'., el. movimiento se pl.ante6 1.a creación de "nuevas y 

total.mente diferentes" reg1as de juego y 1a construcción de 

su "propio pensamiento", basado en "nuestros derechos po1:tt.!_ 

coa, social.es, econc5rnicos y cultural.es". COPADEBA proc1arn6 

l.os "Derechos Barrial.es" corno punto de partida en 1a cons- -

trucci6n de su proyecto de sociedad. Dichos nivel.es de org~ 

ni.zaci6n 

De 

"acompañados de l.a conciencia que tenga
mos sobre nuestros derechos pol.:tticos, -
econ6micos, social.es y cu1tura1es y, den 
tro de e11os, el. reconocer el. derecho -= 
que tenernos sobre el. territorio que ocu
pamos, nos conducen a que nos apropiemos 
del. territorio y 10 orqaniccmos."(90) 

el.ara establecieron que l.as organizaciones po 

pul.ares deb:tan tener propuestas alternativas en áreas econ6-

(89) Ibld. p. 73. EnCasis mío. 
(90) Ibid 0 p. 77 . 

.......... ---------- ---·--···-------~--------· .. -·---- -· --- -·· ----~--. -··----------------·---------- -------
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micas, po1~ticas, sociales y cu1tural..es que dieran vida y m~ 

vimiento a sus diversos sectores. La organización popular, 

ademá.s, "debe ser capaz" de ser autogestionaria, "debe impu.!._ 

sar" l.os trabajos que tiendan mejorar su situaci6n de vida 

y que "debe exigir al.. Estado" e1 cumpl..imiento de sus respon

sabil..idades. En tal.. sentido, COPADEBA desarrol..16 el.. proyec-

to de .. Ciudad Alternativa", una propuesta que "contrapone oE 

jetivos y proyectos de 1os sectores de poder con el.. proyecto 

popular" .. <91 > El. Comitl3 conc1uia que en su 1ucha, hab:ta de,!! 

cubierto que "tienen que ser capaces" de organizar, partici-

par y asumir l..a direcci6n y administraci6n pol.~tica de su t~ 

rritorio, de 1.a ciudad, del. pa!.s. La "democracia participa

tiva se construye con 1a l.ucha y el. trabajo••. <92 l 

La 1~nea cr~tica que esbozó este comité nos hace pensar 

de que en el.1os inf1uy6 1a dejadez de 1os partidos po1~ticos 

cuanto a 1as demandas sociales no resueitas, 1a incredu1~ 

dad a 1a estructura partidaria de1 sistema de democracia re

presentativa y l.a inici~tiva propia de organizarse para 1u-

char y 1ograr sus metas. Tambi~n se ve a1gan conocimiento -

de partido de izquierda que ha aportado a1gunas de sus expe

riencias organizativas y te6ricas al. comit~. No deja de so~ 

prender e1 nive1 conceptual. ~histórico y te6rico~ que tie

ne e1 comit6 sobre e1 reciente devenir de 1a sociedad domin~ 

(91) :Ibid. p. 78. 
(92) :Ibid. p. 79. 

-

.... 
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cana que 1e da herramientas suficientes para enfrentar 1os -

obstácu1os y echar a andar su proyecto. 

De este conjunto de 1uchas reivindicativas a nive1 pop~ 

1ar, surgi6 tambi~n e1 Consejo de 1a unidad Popu1ar (CUP), a 

ra~z de 1a 11amada "semana trágica" de abri1 de 1984. En e1 

mismo tenor que 1a COPADEBA, e1 CUP insist~a en 1a construc

ci6n de organizaciones de barrios y comunidades donde 1as d~ 

cisiones 1as tomaran 1os miembros, que 1os dirigentes no es

tuvieran separados de 1as bases, sino que estuvieran cons- -

cientes de que s01o cump1~an encargos del co1ectivo. E1 Co~ 

sejo suger~a que 1os miembros ejercieran su derecho a revo-

car a dirigentes que incump1ieran, y que mediante 1a consu1-

ta popu1ar, 1os dirigentes y demás miembros ºuniversa1icen 00 

1a participación co1ectiva de 1a gestión dirigencia1".< 93 > 

Para e1 CUP otro punto importante era 1a e1ecci6n de1 

nive1 organizativo. E11o ocurrir~a en la medida en que m~s 

personas participaran en 61, tomando conciencia de su pape1 

individua1 y socia1. Desde su fundación e1 CUP ha procurado 

que 1a organizaci6n barria1 cree 1os comit~s de apoyo, que -

han sido constituidos en a1gunas zonas y que, como ejemp1o, 

ha tomado, entre otros nombres, l.os "comitfás de cuadra, ca--

11ejones. y parques". Se ha insistido, además, en 1a instit~ 

ciona1idad de organizaciones popu1ares para 1a conso1idaci6n 

(93) Véase Virtudes Al.va.rez r "Movimiento popul.ar y democracia participa 
tiva•• r en Estudios Socia1es. año XXII. núm. 7Sr octubre-diciembre
de 1989. p. 60. 
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del.. proceso de participaci6n democrática, en tanto l.as orga-

nizaciones sean capaces de sintetizar su trabajo, asamb1eas, 

el..ecciones, en medio de proceso de gesti6n col.ectiva. 

Al..l.~, dice el. CUP, se deben construir l.os espacios de "actu.§!:. 

ci6n" democrática, donde el. Gnico soberano sea e1 pueb1o. 

"Eso es 1o que entendemos por soberani:a popul.ar"'. c94 > 

Segan Al.varez, l.a fal.l.a fundamental. que ten~a l.a organ~ 

zaci6n era el. no haber el.aborado una estrategia "conforme 

l.a dial.~ctica" que respondiera a una transformación y que l.e 

permitieran infl.uir ''decididamente" en l.a sociedad. En tal. 

sentido, el. CUP se pl.anteaba como cuesti6n básica l.a bfisque

da de una perspectiva pol.~tica "propia y progresista" para -

el. movimiento ~ocia1 y popu1ar. E1 CUP cree que debe inscr~ 

birse en 1as corrientes por donde trans~ta 1a po1~tica domi

nicana. Estab1ece que ais1arse de1 movimiento e1ectora1, -

por ejemp1o, ser~a desaprovechar un periodo en que, con pos~ 

cienes correctas o no, e1 pueb1o está pensando un poco más -

en po1~tica. Es ah1 donde deb~a incidir e1 movimiento, 1o -

cua1 1e permitir~a proyectarse ante e1 pueb1o para retomar -

1as banderas que ~ste enarbo1ara. 

4.7.1. NUEVA PROYECCION POLITICA EN REPUBLICA DOMINICANA 

Tomando en consideraci6n 1as propuestas que hicieron 

(94) Xbid • p.. 61 .. 

• 
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tanto l.a COPADEBA como el. CUP y la irrupci6n importante que 

lograron demostrar en la arena po1~tica dominicana, podr1an

se considerar como el.ementos pol.~ticos de influencia modera

da en 1os comicios realizados en 1990. El. desencanto popu-

lar con 1as el.ecciones y con los partidos tradicionales se -

demostró en el resultado electoral y la participaci6n social. 

en el mismo. En efecto, la abstenci6n electoral, que en -

1986 hab~a sido de 28%, en 1990 fue de 45%,< 95 > lo quepo- -

dr~a sugerir --de seguir dicha tendencia en el futuro-- que 

el. pueblo desconfiar~, cada vez más de los intrumentos elec

toral.es y de las estructuras de la democracia dominicana 

general. ... <96 > 

De hecho, segan l.a opini6n popul.ar, ocurrió un fraude -

el.ectora1. La Junta Centra1 Electoral. publ.ic6 l.os "resul.ta-

dos f~nal.es" de l.as el.ecc~ones el. 13 de jul.io de 1990, cas~ 

(95) Emel.io Batanees, ''República Dominicana: crisis dol bipartidismo en 
las e1ecciones de 1990 .. , en E1 Caribe Contemporáneo, núm. 22, ene
ro-junio de 1991, p. 31. 

(96) Al decir de Ferguson: "La dis1ocación quo existe entre el modelo -
pol.~ti.co arcaico, basado en el paternalisrno y las nuevas rcalida-
des socioeconómicas de J.a emigraci6n y la urbunizaci6n masiva, el 
sector informal. y la manufactura para la exportación, ha hecho el 
ritual. electoral irrelevante para. un gran número de dominicanos". 
En consecuencia, "un número de organizaciones ha surgido por causa 
del. sistema de partido tan desacreditados. Por un 1ado, están los 
movimientos populares locales que surgieron durante las protestas 
anti FMI a principios de los ochenta. Generalmente enfocadas en -
luchas por mejorar los servicios en los barrios pobres, han demos
trado una militancia ausente en los principales· partidos de oposi
ción". Ferguson, James. "Dominican Republic, beacon of despair", 
NACLA, Report on the JUncricas, vol. XXIV, núm. 3, novcmber 1990, -
p. 7. 
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dos meses despu~s que l.os comicios se cel.ebraron. E1 Parti

do Reformista Social. Cristiano (PRSC) y sus al.iados recibie-

ron 678,065 votos. El. PLO y un al.iado recibieron 653,595 v~ 

tos. La "ventaja" del. PRSC sobre el. PLD para l.a presidencia 

de l.a Repfibl.ica fueron 24,470 votos. Segdn Betances, Bal.a--

guer gan6 gracias a l.as al.ianzas que hizo, de otra manera h~ 

biese perdido. Pefia G6mez y el. PRD ocuparon el. tercer l.ugar 

con 449,399 votos, mientras que Majl.uta y el. Partido Revol.u-

cionario Independiente (PRI) al.canz6 135,649 votos. Segfin -

esta distribuci6n, Bal.aguer control.ar~a el. Senado con 16 cu-

rul.es, el. PLO tendr~a 12 y el. PRO 2. Bal.aguer perdi6 l.a Cá

mara de Diputados. El. PLO obtuvo 44 diputaciones, el. PRSC -

tuvo 41, e1 PRD 33 y e1 PRI 2.< 97 > 

No obstante, y quizás sin dejar pasar ba1ance sobre e1 

propio resu1tado e1ectora1 --donde e1 PLD se convirtió en e1 

"segundo" partido po1:t.tico de1 pa~s- 1o más importante de -

esta campaña e1ectora1 fue 1a actitud que asumieron 1os e1e~ 

tores.< 99 > Estos estaban más preocupados por 1a carencia de 

(97) Ibid, p. 30. 
(96) E1 segundo 1ugar de1 PLD estuvo marcado por la derechización de la 

11nea po1Ítica-ideo1ógica del partido que se articu1ó en toda la -

~~c~:a r::;~c~~h;n::· di::~:n~~=s~~o
00

~!1P~~g~~~:r8~~c:u t;~~:sr; 
en e1 turismo, mercado agrícola y la manufactura para la exporta-
ci6n como 1a base de 1a recuperación económica. Eligiendo a un ~ 
presario muy conocido como su compañero para la vicepresidencia, -
Bosch se presentó a sí mismo como un aliado de los inversionistas 
locales y extranjeros y trató de capitalizar las crecientes riñas 
entre Balaguer y los elementos más progresistas de la comunidad em 
presarial. Los discursos que enfatizaban el compromiso del PLD -= 

-
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servicios básicos (agua potab1e, e1ectricidad, transporte, -

medicina, inf1aci6n, etc.) que por proyectos o programas po-

1~ticos-ideo16gicos que, según 1a experiencia popular, casi 

nunca se cump1~an. E1 parteaguas que hemos señalado que oc~ 

rri6 entre 1984 y 1985 se vino a demostrar en estas e1eccio

nes. Muchos sectores de 1a pob1aci6n comprendieron que de-

b~an cana1izar sus frustraciones no con 1os partidos po1~ti

cos, sino con trabajo comunitario para superar su realidad. 

con 1a 1i.bre empresa y una economía desregulada, confirmó el vira
je hacia 1.a derecha de Bosch desde principios de 1os ochenta ... Fer 
guson, op.cit., p. S. En esta línea de reflexión, Cassá establec"O 
lo siguiente: "En 1982, el PLD era todavía una especie de partido 
de i.zqUierda. pero para 1986 no había diferencia sustantiva entre 
las plataformas del PRO y dol PLD. Y para las elecciones de 1990r 
e1 programa del PLD estaba a la derecha de los otros partidos gran 
des, proponiendo privatización económica. Ya no hay nada izquier
dista en 1a plataforma del PLO: Bosch ha regresado a su populismo 
anticomunista, )' su programa electoral es en realidad el plan m.&s 
coherente para reestructurar el capitalismo dominicano. si la cla 
se alta tiene alqÚn sentido político, estaría respaldando a Bosch-; 
pero ha sido aceptado plenamente por s6lo un sector sofisticado de 
1a élite. El PLD continúa siendo una alternativa al estilo social 
demócratar aun sin la filosofía te6rica de la socialdemocracia. -= 
Dentro del PLO hay muchas personas que se consideran a sí mismas -
izquierdistas. ¿por qué trabajan para el PLD, con un programa de 
derecha? Porque creen que en estos momentos no hay nada mtis quo -
hacer. De otro lado ellos son fieles seguidores de Bosch. Bosch 
es un líder, un caudillo, y confían en lo que el jefe haga es co-
rrecto. En segundo término, estJn buscando una manera de sobrevi
vir políticamente, ser capaces de formar un gobierno democráticor 
reformista: privatizar. pero 1uego mejorar las condiciones de vida 
a través de programas estatales en ~ducación, salud, vivienda y -
bienestar social. Ellos ven a1 PLD como una arena cara 1a acci6n 
social. Hay otro punto importante: muchos en el PLD, gente en la 
izquierda, entienden fervientemente que el momento es para tomar -
e1 poder, que han pasado mucho tiempo fuera del poder y para que -
e1 partido sobreviva tiene que retomar e1 mismo... Véase entrevis
ta a Roberto Cassá por Robert Fox y Michael Kamber, "The Bosch Pen 
dulum", en NACLA. Reoort on thc Americas. vol. XXIV. núm. 3. nove!!! 
ber 1990r p. 7. Traducción y énfasis mío. 
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En cuanto a l.os partidos, ~stos percibieron que l.as cuestio

nes fil.os6ficas, ideo16gicas y ut6picas no estaban en 1a me~ 

te de 1os sectores populares. La sobrevivencia individual. y 

familiar est~ por encima de todas l.as cosas. La crisis par

tidaria de l.a dt;cada de l.os ochenta impidió que l.os "te6ri-

cos'" o "cuadro" de dichas organizaciones visual.izaran esta -

situación hasta muy tarde en el. proceso el.ectoral.. En tanto, 

l.os movimientos popul.ares y barrial.es se encargaron de movi

l.izar y organizar a su gente, sin necesidad de "direcciones" 

partidarias, l.o que demostró l.a poca credibil.idad e incluso, 

uti1idad que tienen estos al.timos entre l.as organizaciones -

popul.ares independientes. 

Esta fal.ta de credibi1idad y/o apoyo popu1ar a 1os par

tidos po1~ticoa dominicanos, p1antea un reto por superar a 

~stos. A mi juicio, no s61o en RepQb1ica Dominicana se da 

este fen6meno, sino que en muchos pa~ses del caribe que no 

nos es dab1e discutir acá. Con todo, 1as repercusiones que 

tuvo 1a d~cada de 1os ochenta para run~rica Latina y el Cari

be en 1o po1~tico, ideo16gico, econ6mico necesariamente dej6 

1a tarea de 1a revisi6n y aná1isis de una serie de variab1es 

novedosas, y quizás viejas, tanto a nive1 1oca1 corno intern~ 

ciona1. La 1ucha por e1 poder po1~tico representada "fie1-

mente" por l.os partidos po1:!ticos, tendrá que transitar a -

nuevas formas de cooptaci6n civi1 y 1a articu1aci6n de nue-

vos instrumentos de participación po1:!tica que se adecúcn 

-



34l. 

1as exigencias de un orden mundia1 que aan no acaba por def~ 

nirse caba1mente y a 1a corre1aci6n de fuerzas internas que 

presenta a 1os verdaderos protagonistas de los cambios soci~ 

econ6micos ---e1 pueb1o-- como e1 Gnico capaz de definir 1a -

direcci6n que asuman los "nuevos" proyectos po1~ticos de in

tegraci6n regional e internacional. 



CAPITULO 5 

PUERTO RICO: LUCHAS Y CONFLICTOS EN TORNO A LA 
INDEPENDENCIA EN EL PERIODO DE LA POSGUERRA 

A1 fina1izar 1a Segunda Guerra Mundia1 en Puerto Rico -

dominaba 1a escena po1:r.tica co1onia1 e1 Partido Popu1ar Dem~ 

cr4tico (PPD), que hab~a triunfado en 1as e1ecciones ce1ebr~ ~ 

das en 1944. Dentro dc1 PPD se produc:!a una controversia en 

torno a si Puerto Rico, en este periodo postb~1ico, deb~a 

abocarse a reso1ver sus graves prob1emas económicos y socia-

1es o si, por otro 1ado, deb~an cana1izarse esfuerzos para -

dirimir definitivamente e1 prob1ema de 1a situación po1~tica 

de 1a isla con Estados Unidos (e1 11amado "'status"). Luis -

Muñoz Mar:!n, 1~der principa1 de1 PPD en aque1 entonces, favS!_ 

rec:!a 1a primera opci6n. En tanto, otros miembros de1 paE_ 

tido que apoyaban 1a independencia de 1a is1a, ante 1a inco!!!_ 

patibi1idad de dos proyectos po1~ticos distintos en esa org~ 

nizaci6n, deciden abandonar1a para fundar, en octubre de -

1946, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) bajo 

1a direcci6n de1 doctor Gi1berto Concepci6n de Gracia. Mu-

ches simpatizantes de 1a independencia dentro de1 PPD sigui~ 

ron a Concepci6n de Gracia, pero otros permanecieron en di-

cho partido con la intenci6n de "atacar" 1os problemas urge_!!. 
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tes del. pa~s desde el poder. E1 proyecto que se impuso den

tro de1 Pl:-D se estructuro en base a un "model.o .. pol.i:tico y -

econ6mico de desarroll.o nacional. para l.ograr sus metas de -

justicia social. y democracia pl.ena. 

Sin embargo, l.a gl.obal.izaci6n que supuso el. confl.icto -

pol.~tico-ideol.6gico con la Unión sovi~tica desde 1946 ~Ua.!!, 

do se produjo el. famoso discurso de Winston Churchil.1 en que 

denunciaba l.as intenciones expansionistas de l.os comunistas 

y con el.lo, el. inicio de l.a Guerra Fr~a~ hizo urgente que 

en Puerto Rico se "pospusiera" l.a estrategia econ6mica del. 

PPD de impl.antar su proyecto de desarrol.l.o nacional., ya que 

l.os parámetros del. mismo ~segGn 1os ide6l.ogos anticomunis-

tas norteamericanos~ estaban muy cercanos ~y por ende, pr~ 

pensos a ser infil.trados~ por 1a concepción social.ista que 

Estados Unidos y sus a1iados estaban dispuestos a combatir. 

No obstante, más importante que todo esto era que Puerto Ri

co ~por decisi6n uni1atera1 de Washington~ se convertir~a 

en una pieza geoestrat6gica el.ave en 1a defensa de las posi

ciones de Occidente y no se pod!a dar el. l.ujo, Estados Uni-

dos, de que en su co1onia 1as pol.!ticas económicas y mi1ita

res r.o respondieran exclusivamente a sus intereses estrat~g.!_ 

cos. Fue en ese contexto cuando e1 PPD "decidi6" variar el. 

rumbo de su proyecto pol.!tico por uno que favoreciera l.as -

pautas que segu!a occidente, incorporando un mecanismo econ~ 

mico conocido como inversión por invitaciOn que se adecuó 
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1a perfecci6n a 1os intereses norteamericanos, no solo en -

Puerto Rico, sino en todo e1 per~etro de1 Caribe insu1ar. 

Dentro de este panor~a, de novedosos y acelerados cam

bios en 1as re1aciones internacionales, comenz6 e1 PIP a de-

sarro11ar su 1ucha por 1a independencia. El PIP inició en--

tre 1947 y 1948 el dif!ci1 proceso de inscripción, pero an-

tes de 1a fecha limite que establec!a la ley electoral de la 

isla, el PIP fue reconocido como partido por petición. La -

primera participaciOn en comicios de ~ate se produj~ en 1948 

obteniendo 10% del voto total, pero sin elegir legislador a~ 

guno. (l) Siendo una agrupación eminentemente de sectores m~ 

dios, profesionales y pequeños comerciantes sin compromisos 

socia1istas o de izquierda, e1 PXP no fue, desde sus inicios, 

una organización independentista radica1, como podía identi-

ficarse, por ejemp1o, e1 Partido Naciona1ista (PN) y a su 1~ 

der, Pedro A1bizu Campos. Inaugurando una imagen distinta -

a1 PN, ei PIP asum~ó una postura de no confrontación directa 

con e1 gobierno de Estados Unidos en 1os inicios de 1a Gue--

rra Fr~a. 

(1) Para una discusión más amp1ia de la historia inicial del Partido -
~ndependentista Puertorriqueño, incluyendo sus ejecutorias como -
Congreso Pro ~ndependencia dentro del PPD, hasta su formaci6n como 
partido y la primera participaci6n ele~toral véase, Juan Mari Brás, 
El independentismo en Puerto Rico, su pasado, su presente y su por
venir, Ed. Cepa, Santo Domingo, Rep. Dominicana,- pp. 108-112. Una 
recapitulación precisa de la fase de transición del proyecto de de 
sarrollo nacional del PPD a un programa de incentivos a capitales
foráneos (inversión por invitación) y su desarrollo subsecuente. -
en Leonardo Santana Rabell, Planificación y política durante la ad
ministración de Luis Muñoz Marín: un análisis crítico, Ed. por Aná 
lisis, Revista de P1anificacíon, Santurce, Puerto Rico, 1984. -

... 
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En este sentido, 1a posición del. PIP con respecto a l.a 

revue1ta nacional.ista de 1950, fue una de "manos afuera". El. 

partido "reconoc![a y sa1udaba" a l.os nacional.istas pero no -

se integr6 a su l.ucha. El. PIP, en esos momentos, segGn 

autor, se pod.:ta considerar "oposici6n l.eal." al. sistema.<2 > 

Sin embargo, como consecuencia de l.a revuel.ta nacionalista -

~donde se atac6 l.a casa Bl.air Washington, l.ugar de resi-

dencia del. presidente Truman y donde se l.evantaron en armas 

en l.a isl.a miembros del. Partido Nacionalista ante su incon--

formidad por l.a sol.uci6n que Estados Unidos iba a dar a l.a -

situaci6n col.onial. de l.a isl.a, decir, un gobierno aut6no-

mo para asuntos· internos donde l.a metrópoli retendr!ta todos 

l.os poderes soberanos~ se produjo un operativo de represión 

y persecución contra todo e1 movimiento independentista en -

1a is1a. Se arrestaron mi1es de miembros de1 PIP y nacio-

na1istas Puerto Rico y en Estados Unidos. E11o apuntaba 

a 1a 16gica macartista que existía en Estados Unidos y que -

se ap1ic0 Puerto Rico ~1a 1ey de 1a mordaza, etc.~ y que, 

su vez, ten~a e1 prop6sito de golpear a1 independentismo y 

a toda estructura 1oca1. <3 > Sin embargo, y a pesar de t~ 

da esa campaña represiva contra e1 independentismo en la is-

1a, las elecciones de 1952 e1 PIP duplicó 1os votos que -

(2) Esta es la percepción que presenta Juan Angel silén on La nueva --
1ucha de independencia, Ed. Edi1, Río Piedras, Puerto Rico, 1973. 

(3) Sobre la Ley do la Mordaza y sus disposiciones para reprimir e1 in 
dependentismo en la isla, véaso ~vonne Acosta, La Mordaza, Ed. - = 
Edil, Río Piedras, Puerto Rico, 1987. 
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hab~a obtenido en 1948 ~subi6 a 126,000 votos~ y de paso, 

se convirtió en 1a segunda fuerza po1!tica en 1a is1a. E1 -

partido, una vez que hab!a entrado en vigor 1a Constitución 

de1 Estado Libre Asociado en 1952 ~proceso que desde 1950 a 

1952 hab!a producido fricciones dentro de1 PIP por 1a ambi--

güedad de posiciones de su liderato---, se benefició de 1os -

mecanismos de representación minoritaria proporciona1 que 1e 

adjudic6 cinco senadores y diez representantes. Pero e1l.o, 

a su vez, segan nos dice Mari Brás, estab1eci6 una "maquina-

ria'" de quince l.egisl.adores con sus asesores, ayudantes y --

1os presupuestos, que empez6 a ahondar atln más, "l..as divisio

nes ya l.atentes en el. seno de ese partido". <4 > 

Para 1953 el. PIP y el Partido Nacionalista se encentra-

ron como aliados en las Naciones Unidas para debatir en tor

no a la decisión de Estados Unidos de que no iba a rendir -

más informes sobre Puerto Rico ~respecto a su situaci6n co-

1onia1~ porque la is1a hab:ta "dejado de ser col.onia" en -

1952, debido a la fundación de1 Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y la entrada en funciones de 1a Constituci6n in-

Su1ar que emanó de1 proceso de "consulta" al pueblo de Puer

to Rico. La ONU aprobó por escaso margen una resolución que 

avaló la postura de Estados Unidos que, adicionalmente, este 

b1ec.í:a que l.a isla hab:ta "alcanzado suficiente grado de go-

bierno propio" y se ten:ta la esperanza de que t!ste se ampl.i!! 

(4) Mari Br5.s., op.cit., p. 115. 
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ra y desarro11ara, cosa que nunca ocurri6. Tanto a1 PIP co

mo a1 PN se 1es deneg6 acceso a 1os debates que precedieron 

a 1a aprobaci6n de dicha reso1uci6n. Sin embargo, 1os de1e-

gados· de 1os dos partidos hicieron contacto con dip1om4ticos 

de varios pa~ses pa~a exponer1es e1 caso de 1a is1a. No ob~ 

tante, e1 c1aro ro1 de 1iderazgo que ten~a Estados Unidos en 

1a dip1omacia internaciona1 de 1a posguerra, se dej6 ver n~

tidamente en 1a votación de 1a ONU. Entre 1os pa~ses 1atin~ 

americanos s61o Guatema1a (bajo Arbenz) y M~xico votaron en 

contra. India y e1 b1oque socialista impugnaron a1 ELA como 

postura 16gica en contra de1 co1onia1ismo y e1 neoco1onia1i~ 

mo. 

E1 bajo perfil que tuvo e1 PIP en 1as Naciones Unidas -

fue cata1ogado por Si1~n como "muestra de debi1idad organiz~ 

tiva" del. partido. Todo ese proceso "encontró al partido ·i.!! 

capaz" de transmitir al pueblo un mensaje de oposici6n inde

pendentista. El. PIP, que había sido el. segundo partido en -

apoyo el.ectoral. en 1952, se "ol.vid6" de dicho respa1do y se 

"dedicó exclusivamenteº a su labor par1amentaria. Los rápi-

dos cambios que se sucedieron en el. país, a ra!z de l.a im- -

pl.antaci6n del. nuevo mode1o econ6mico puertorriqueño ~indu~ 

trial.izaci6n por invitación~. y l.os cambios de actitudes e~ 

tre l.a pobl.aci6n isleña, hal.16 al. PIP como una institución -

partidaria ••carente de organizaci6n y de cuadros. l.o cual. -

promover1.:i. el. patrimonialismo en el. mismo". (S) 

(5) siión. op.cit., p. 48. 

- -----------------------------------------------------------
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En 1956 las luchas facciona1es afectaron e1 resultado 

e1ectora1 del PIP. E1 partido se hab~a anquilosado y su me~ 

saje perdió efectividad entre e1 pueblo. E1 resultado de -

los votos recibidos demostró una p~rdida de cuarenta mil vo

tos (126,228 en 1952 a 86,386 en 1956). E1 partido, de inm~ 

diato convocó a vistas pGb1icas para analizar 

e1ectora1. Una Comisión de Evaluación rindi6 

debacle 

informe a 

1a Junta de Directores del PIP, 1a cual estableció que de

b~an renunciar 1os que ocupaban cargos en e1 partido y 

e11os todos los legisladores. En adición, se recomendó con

vocar a una asamblea extraordinaria para intentar aprobar un 

nuevo programa partidario "a tono con 1a realidad del pa~s". 

Los 1egis1adores aludidos no respa1daron dichas reso1uciones. 

El.. proceso "eva1uador" seguir~a más ade1ante con una Asam- -

bl..~a en e1 pueb1o de Arecibo (mayo y junio de 1957), donde -

se e1igi0 una nueva Junta de Directores, a 1a cua1 se opuso 

Concepci6n de Gracia. E1 conf1icto interno de1 PIP no ten~a 

visos de so1uci6n por 1o que sectores que se opon~an a Con-

cepci6n de Gracia en 1a forma de 11evar a1 partido, final.me~ 

te renunciaron. Dicha oposición, abanderada por Juan Mari -

Brás, recibi6 el.. apoyo de los comités de1 partido en R~o Pi~ 

dras y Mayagüez. A ta1es efectos, 1a Junta de Directores -

del.. PIP decidi6 diso1ver dichos comités, 1o cual.. desembocó -

en 1a formaci6n, por parte de 1os disidentes, de1 Movimiento 

Pro Independencia (MPI) en 1959. 

... 
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Este evento marc6 e1 inicio de una "nueva era" indepen

dentista que se caracterizó, entre otras cosas, por una 1u-

cha facci.ona1 entre "1.:S:deres" y grupos independentistas que, 

con ciertos matices y dentro de coyunturas particu1ares, CO,!! 

tinaa hasta hoy d.:S:a. Con todo, 1a década de 1os cincuenta -

para e1 PIP estuvo marcada por dos sucesos internos importa~ 

tes: en primer 1ugar, e1 ascenso de1 partido como segunda -

fuerza e1ectora1 en 1a is1a y, dos, e1 descenso veloz de esa 

fuerza en 1a segunda mitad de 1a década debido a conflictos 

po1.:S:ticos, ideo16gicos y organizativos. Si.1~n arguye que 1a 

situación econ6mica y 1a transformaci6n social en 1a isla, 

nos puede acercar a 1a comprensi6n de1 deterioro e1ectora1 

en 1956. E1 PIP no supo acoplarse a la ''nueva rea1idad eco

nómica" que estaba transformando la base social de1 pa!s. 

El partido estaba vinculado a sectores econ6micos en retrae~ 

so; tambi~n carec!a de una po1!tica económica clara. le fa1-

taba una vincu1aci6n m§s éstrecha con e1 movimiento obrero. 

ten~a posiciones "reaccionaria.s" con respecto al control de 

1a natalidad y a1 empleo de 1as mujeres en el desarrollo in

dustrial de la is1a. etc. No se puede terminar e1 examen de 

la d~cada de los cincuenta sin destacar 1a po1!tica represi

va de1 régimen co1onia1 como consecuencia de 1a revuelta na

cionalista. e1 tiroteo a1 Congreso y a 1a Casa D1air, e1 ma

cartismo. la 1ey de la Mordaza, etc., 10 que propició 

afianzamiento de los lazos de "seguridad interna" que Esta--
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dos unidos manten~a en 1a is1a y e1 cua1 impon~a su criterio 

sin dar cuentas a nadie. 

5.1. LUCHA INDEPENDENTISTA EN LA D~CADA DE LOS SESENTA 

La fundación de1 MPI inaugur6 un nuevo derrotero en 1a 

1ucha de 1os grupos independentistas por conseguir 1a 1iber

tad de Puerto Rico, pero, a su vez, fue l.a continuación de 

conf1ictos entre l.~deres y mi1itantes independentistas por -

conseguir e1 protagonismo principal. en dicha 1ucha. En cua.!! 

to al MPI, segan uno de sus fundadores, C~sar Andreu Ig1e- -

sías, esta organización independentista ser~a una ag1utina-

ci6n de individuos, grupos y tendencias ideo16gicas. Su - -

principal. propósito se centrar~a en mantener de pie "el. el.a

mor del.a independencia", coincidir en puntos básicos el.eme.!! 

tales y concebir 1a 1ucha por 1a independencia como una 1a-

bor "diaria y persistente". (G) 

No obstante, y a pesar de sus diferencias po1~ticas e -

ideo10gicas, 1os diversos grupos independentistas en 1a is1a 

se han unido a veces en unas estrategias, de acuerdo a 1as -

coyunturas po1~ticas y a 1as necesidades "de 1a causa". E1 

MPI, que apenas se inauguraba en 1a 1ucha po1~tica en e1 

(6) Este análisis del MPI lo presentó Andreu Ig1esias en e1 primer nú
mero de1 bo1etín ''Cl.aridad'' • 1uego periódico, vocero oficia1 de1 -
MPI, y que vio 1a luz púb1ica en junio de 1959. 

-
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para, adopt6 dicha causa independentista y decidió respa1dar 

a1 PIP en 1as primeras e1ecciones en 1a década de 1os sesen

ta. Este "respa1do" se debi6 a dos e1ementos espec:l:ficos: -

en primer 1ugar, a1 ser e1 PIP 1a agrupación independentista 

más importante que participar~a en 1as elecciones, 16gi-

co que se 1e diera dicho apoyo. En segundo 1ugar, las repe~ 

cusiones positivas que tuvo e1 triunfo de 1a revo1uci6n cub~ 

na en 1a región, se supon!a, redundar!a en beneficios para -

e1 movimiento independentista en general y quizá, un respal

do mayor de 1o normal. Sin embargo, e1 PIP recibió apenas -

24,103 votos, 1o que se interpretó como 1a crisis definitiva 

de1 independentismo a nivel cualitativo y cuantitativo. 

E1 independentismo puertorriqueño, pr&cticamente nu1if~ 

cado en e1 proceso e1ectora1 de 1960, articu16 rápidamente -

una respuesta po1~tica a1 MPI convocar su segunda Asamb1ea -

Nacional (19-20 de noviembre de 1960) y cuya caracter~stica 

ser.1:a 1a "unidad indepenO.entista••. En efecto, a dicha Asam-

b1ea enviar~an de1egados el PIP, Acción Patriótica Unitaria 

y e1 Partido Nacionalista. E1 tema que se trat6 fue e1 de -

1a pertinencia se seguir participando en el proceso e1ecto-

ra1, y si no, de qué manera habr~a de abordar la dinámica de 

la 1ucha por 1a independencia. Por otra parte, 1a Asamb1ea 

se desarro116 con la siguiente consigna: evitar 1a desmovil~ 

zaci6n del independentismo puertorriqueño luego del fracaso 

e1ectora1 del PIP en 1960. Para Andreu Iglesias el ánimo --
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que Privaba en todos 1os sectores de1 independentismo, en e~ 

pecia1 e1 PIP, se debi6 a 1o siguiente: 

"El. pipio1ismo CULTIVO todos l.os mal.es -
del. parl.arnentarismo con muy poca de sus 
virtudes. Y cuando comenz6 a hacerse -
evidente 1a CRISIS, el. PIP hizo 1o que -
cual.quier otro partido e1ectora1: apel.6 
al. reformamiento (sic) de 1a MAQUINARIA. 
Esto 1o ALEJO aan más de l.as masas, su-
bordinándol.o todav~a más a l.a f racci6n -
parlamentaria. El. LIDERISMO se transfor 
m6 en CACIQUISMO, con una jerarquía quC 
iba desde l.o al.to del. capitolio a l.os -
t6rminos municipal.es, algunos de l.os cua 
l.es eran posesi6n reconocida de determi= 
nado l.~der, con su asiento asegurado en 
l.a 1egis1atura. En un proceso tal. sobre 
vive 1o peor: el. AMIGUISMO, e1 BUROCRA-= 
TISMO, e1 CHARLATANISMO, e1 OPORTUNISMO. 
E1 trabajo serio y tenaz, desinteresado 
y sacrificado, DESAPARECE. Igua1mente -
desaparecen 1as diferenciaciones entre -
un partido de programa y convicciones, -
de tareas y de servicios y 1os otros par 
tidos e1ectora1es co1onia1es ...... (7) -

Ante esta crisis de1 independentismo, e1 MPI y 1a Fede

raci~n de Universitarios Pro Independencia (FUPI), segdn Si-

1.(;n, articu1ar!an u1a renovación" de 1a lucha po_r 1a indepe.!!. 

dencia.. E11a se basar!a en una "nueva estrategia": e1abora

ci0n táctica de1 independentismo sobre ei conocimiento de 1a 

"rea1idad objetiva", examinando 1os errores que proven!an 

del. "izquierdismo fa1so" y un "derechismo contemporizado ... -

La nueva táctica repudiar!a e1 sectarismo y e1 dogmatismo y 

establecer!a una lucha nacional con una "multiplicidad de 

(7) Silén, op.cit., p. 69. Enfasis mío. 

• 
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frentes" cuyo objetivo ser'.ta e1 "ganar masas" para 1a inde-

pendencia. <8> La FUPI concentrar'.[a su trabajo en 1a Univer

sidad de Puerto Rico, donde recoger~a e1 independentismo jo-

ven disperso en las diferentes facultades. La debacle e1ec

tora1 de1 PXP, abri6 paso a1 movimiento estudiantil a su '"e!! 

cuentro" con 1a po1'.ttica nacional y 1o 11evar.:r:a más adelante, 

a buscar aliados en e1 movimiento estudiantil internacional. 

Las experiencias diarias de 1a FUPI, nutrieron 1a militancia 

de1 MPI. E1 MPI en sus comienzos insist.:r:a en ser un rnovi- -

miento amplio que pretendía unificar 1os criterios diferen-

tes de 1os diversos grupos independentistas (nacionalistas, 

comunistas, pipiolos, estudiantes e inte1ectua1es universit~ 

ríos, etc.)_ 

Uno de 1os primeros 1ogros de1 MPI fue alcanzado en di

ciembre de 1960, cuando 1ogr6 someter un memorial a 1a ONU -

con e1 prop6sito de reabrir e1 caso colonial de Puerto Rico 

que hab~a sido "cerrado" desde 1953. Conseguirlo no fue fá

ci1. Estados Unidos hab~a podido ais1ar a1 movimiento inde

pendentista puertorriqueño de sus contactos en 1a ONU. As~, 

además, 1ogr6 que e1 caso de Puerto Rico quedara fuera de 1a 

jurisdicción y competencia de ese organismo. Sin embargo, -

con 1a ayuda de 1a diplomacia revo1ucionaria cubana, 1os in-

dependentistas boricuas contactaron a 1os gr?pos afro-asiát~ 

cos que hab~an presentado un proyecto de reso1uci6n sobre --

(8) Ibid, p. 70. Mari Brás, ~1 pp. 130-131. 
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11 1.a erradicación total. del. col.onial.ismo en todas sus formas 

y manifestaciones de l.a faz de l.a tierra". No obstante, ese 

proyecto se refer~a s61o a l.os territorios no autónomos y t!!_ 

rritorios en fideicomiso, l.o cual. imped~a col.ocar a Puerto -

Rico en dicha resol.uci6n. Fue entonces, que el. independen-

tismo puertorriqueño, con mediación de Cuba, propuso l.a in-

cl.usiOn de una tercera categor~a: l.a de "otros territorios -

cual.esqui.era que no han al.canzado a(in l.a independencia". 

El.l.o, obviamente, no fue del. agrado de l.a del.egaci6n de Est~ 

dos Unidos que insistió en l.a el.iminaci6n de esa fase, antes 

y después de l.a votación. En ese aspecto, l.a dipl.omacia no~ 

teamericana no pudo evitar que el. proyecto "Decl.araci6n por 

1a Independencia de Pueb1os y Paf.ses Coloniales" (Reso1uci6n 

1514-XV) fuese aprobado abrurnadoramente por la Asamb1ea Gen~ 

ra1. Este triunfo del MPI, 1o proyectó sin duda como organ~ 

zaci6n independentista de 1ogros al inicio de 1a d~cada de -

los sesenta. <9 > En tanto, 1a FOPI, q~e hab~a sido inf1uen--

ciada por los sucesos de la revolución cubana, readecuaba e1 

proceso organizativo independentista a 1as nuevas corrientes 

ideológicas que incidieron sobre e1 mismo. A través de la -

FUPI, segan Si1én el marxismo 11egar~a a Puerto Rico. como 

respuesta inmediata a 1os .. nuevos .. vientos ideo16qicos que -

corr~an en la Universidad de Puerto Rico# las autoridades --

universitarias# a través de la revista Vig~a de l~nea cat61~ 

(9) Mari Brás, Xbid, pp. 134-137. 

• 
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ca, acusaba al.a FUPI de "fil.o comunista". La l.6qica de l.a 

Guerra Fr:ta en Occidente, l.l.ev6 al. rector de 1a UPR, Arturo 

Moral.es Carri6n a preguntar,,:;e a "qu~ ideol.og:tas y a qu~ gru

pos" serv:ta el. MPI. (l.O) 

La l.ucha pol.:ttica-ideo16gica que 11.evaron a cabo tanto 

l.a FUPI como el. MPI a principios de l.a década de l.os sesenta 

en Puerto Rico,. "conso1id6" un periodo de resistencia de l.os 

favorecedores de l.a independencia en 1a isl.a. Sin embargo, 

ante el. "pel.igro" de una contaminaci6n tipo cubana en el. - -

pa:ts, el. sistema colonial. l.anz6 una ofensiva ideol.6gica para 

.. contrarrestar" l.os postul.ados que esgrim:tan l.os diversos --

grupos independentistas. En efecto, una campaña anticomuni~ 

ta surgi6 desde el. periódico El. Mundo contra 1a FUPI y e1 --

MPI. En dicha campaña participaron prácticamente todos 1os 

grupos reaccionarios en e1 pa!s: exi1iados cubanos, 1a ~

mia puertorriqueña, 1a revista Vig~a de 1os estudiantes cat~ 

1icos, 1a Asociación de Estudiantes Pro Estadidad (AUPE), e1 

Frente Anticomunista Universitario (FAU) y m01tip1es sorori-

dades, fraternidades y cívicas como 1os Leones, Rotatorios, 

Exchange y 1a Legi6n Americana. <1 1> En e1 ~mbito de 1as - -

.. ac1araciones" 1a FUPI negaba que recibiera fondos de Mosca 

o La Habana y Mari Br5s estab1ec!a que c1 MPI no era marxis

ta-1eninista. E1 MPI, a1 1ograr revivir el caso de Puerto -

(10) Si1én, ~. p. 79. 
(11) ~bid~ PP- 84-85-



356 

Rico en 1a ONU, impu1s6, en gran medida, l.a l.l.amada "nueva -

era" de 1a 1ucha independentista en l.a isl.a. En consecuen--

cía, el. "sistema" al. ver "atacada" de esa manera su estabil..!,. 

dad y seguridad interna, actuó de manera "defensiva". 

un l.~der obrero importante de l.a ~poca, Bernardo Vega, 

afirmar!a que sin una organizaciOn que se afianzara en tres 

pil.ares básicos (juventud, mujeres y obreros) no habr~a "lu

cha revol.ucionaria" en el. futuro de l.a isl.a.. Al. reconocer -

que el. MPI era una organización pol.icl.asista, Vega entend~a 

que deb~a orientar l.a organizaci6n emepe~sta sobre princ~ 

píos de l.a l.ibertad y l.a autonom~a que permitieran el. creci

miento ideol.6gi
0

co y organizativo del. MPI a ~rav~s de di.ches 

sectores. 

Una de 1as formas de 1ucha que desarro11ó e1 MPI fue 1a 

pub1icaci6n, mediante e1 periódico C1aridad, de 1os diversos 

métodos represivos que c1 sistema articulaba en contra de1 -

movimiento independentista y de izquierda en la is1a. En --

1962 denunció uno de esos m~todos. Seg6n Si1én, donde quie-

raque se reun~a e1 MPI, agentes encubiertos 11egaban a es-

piar y a recabar información. Centenares de agentes del FBI, 

CIA, Seguridad interna, Inteligencia Militar y otras agen- -

cías en 1a isla, se dedicaban a hacer un "censo" de indepen

dentistas. <12 > E1 orden colonial, preocupado por e1 accio--

(12) Treinta años después, en 1992, se comenzaron a entregar más de - -
135,000 carpetas de supuestos "subversivos" 1evantadas por 1as - -
Agencias de Seguridad Xnterna, tanto de Puerto Rico como de Esta-
dos Unidos. E11o comprobaría 1o dicho por Si1én en 1962 y otros -
1ídares independentistas más ade1ante. 

• 
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nar y 1a penetraci6n de1 MPI, 1a FUPI y 1os. otros grupos in

dependentistas, trataron de descabezar dichas organizaciones 

a1 intentar reclutar para e1 ejército norteamericano a 

principales 1~deres. Este factor, e1 servicio militar ob1i-

gatorio, convirti6 en una de 1as principales banderas de 

1ucha de 1a juventud y e1 MPI a traVés de casi toda 1a déca

da de 1os sesenta. 

La articu1aci6n de 1as nuevas t4cticas y e1 surgimiento 

de diversas organizaciones que luchaban por 1a independencia 

esos años, 11ev6 a Si1~n a caracterizar ese momento de 1a 

siguiente manera: 

'"En estos años de formación y organiza-
ci6n, tres grandes vicios han logrado su 
perarse: e1 politiqueo (sic) partidista-; 
que encerr6 1a lucha en actitudes forma
les y antihist6ricas; el caudillismo, -
que convert~a 1os movimientos en propie
dad de un hombre, un grupo y una claque; 
e1 INFANTILISMO REVOLUCIONARIO, que in-
tent6 convertirnos en una secta terroris 
ta y en consecuencia antirrevolucionaria 
al no responder a las condiciones del mo 
mento hist6rico de nuestra lucha.''(13) -

E1 proceso e1ectora1 de 1964 definió las posturas y las 

cr~ticas del MPI con re1aci6n a1 PIP y a su participaci6n en 

el mismo. Las posiciones del MPI en estas elecciones fueron 

distintas a las de 1960, básicamente por la influencia de la 

revolución cubana, a 1as que catal.og6 como "cb1onia1es y sin 

(13) Silén. op.cít .• p. 95. Enfasís mío. 
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democracia real.". La organizaci6n independentista sosten~a 

que deb~a dedicarse e1 tiempo a 1ograr l.a soberan~a de1 pue

blo, que hab~a que ir en contra de1 control. de1 gobierno fe-

deral. en l.a isl.a, "en contra" de l.os partidos oficial.istas, 

"en contra" de l.a l.ey el.ectoral., "en contra" de l.a Ley Taft-

Hartl.ey, "en contra" del. servicio mil.itar obl.igatorio, etc .. 

En tal. sentido, segan Sil.~n, el. MPI quer~a crear un cl.ima de 

.. agitaci6n" que permitiera al. independentismo, ofreciendo 

una nueva al.ternativa pol.~tica, participar en el. proceso - -

electoral.. El. MPI pretend~a detener l.a participaci6n del. --

PIP en l.os comicios y acercarl.o a sus posiciones sobre nue--

vas bases a l.os "restos mal.trechos" del. PIP. El. PIP, de su 

parte, no respa1d6 e1 11amado de1 MPI. En dichas e1ecciones 

ei Partido Independentista Puertorriqueño obtuvo s61o 22,195 

votos, 1o cua1 hizo que desapareciera 1a franquicia eiecto-

ra1 de1 partido. En vista de esos resu1tados y de sus meca

nismos de 1ucha distinto a1 instituciona1, e1 MPI instrumen

tar~a su siguiente táctica: se orientar~a a una po1~tica de 

confrontaci6n con e1 sistema, siendo punta de 1anza 1a juve~ 

tud estudianti1 y universitaria.< 14 > 

No obstante, 1a pérdida de1 registro e1ectora1 de1 PIP 

no dur6 mucho tiempo. Ei1o, además, fue motivo suficiente -

para que se desarro11ara otra po1émica entre e1 movimiento -

independentista en 1965. Mari Brás, 1~der de1 MPI, acus6 a1 

(14) ~, p. 111. 

.. 

... 
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gobierno de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico de haber -

aprobado una reforma e1ectora1 que favorec~a c1aramente a1 

PIP. A1 decir de Mari Br~s: 

"A1 PIP 1o van a inscribir- Para eso - -
aprobaron 1as enmiendas a 1a 1ey e1ecto
ra1. Lo inscribirán y 1o subsidiarAn -
ahora, con mayor raz6n que en 1964. En
tonces 1o inscribieron y subvencionaron 
por 'fiat' 1egis1ativo porque e1 gobier
no nos tern~a a nosotros, y quer~an poner 
a 1os pipio1os frente a1 pujante MPI pa
ra servirl.e de barrera." (15) 

Resu1taba obvio que 1a 1ucha por 1a independencia se d~ 

sarro11arra a pesar de 1as pugnas internas entre 1as izquie~ 

das puertorriqueñas. El. protagonismo que cada grupo querra 

demostrar se percib~a al. arrebatarse "1ogros" unos a otros. 

Por otro 1ado, e1 impacto po1:!tico que e1 MPI estaba consi-

guiendo, sobrepasaba por mucho 1a 11 oposici6n" que rea1izaba 

e1 PIP, debi1itado en grado sumo, e1 gobierno en turno y e1 

sistema co1onia1 en genera1. E11o fue reconocido por e1 pr~ 

pio presidente de1 PIP, Gi1berto Concepción de Gracia, que -

ai respecto dec:!a: 

(15) 
(_16) 

"Es necesario crear un partido nuevo, mo 
derno, con nueva estrategia de 1ucha a = 
tono con 1os cambios social.es ... Dicha -
transformaci6n envo1v:!a "una mayor dedi
caci6n de1 Partido a 1as causas socia1es. 
E1 Partido se unirá en l.as ca11es a l.a -
acci6n de otros grupos independentistas 
con causas de justicia socia1."(16) 

J:bid, p. 121. 
J:bid, pp. 122-123. 
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Las decl.araciones de Concepci6n de Gracia, a fines de -

1965, fueron 1os primeros s!ntomas de que a nive1 de 1a base 

partidaria comenzaba a nacer un ••nuevo" PIP. Este movimien-

to en favor de cambios y por nuevas orientaciones dentro de1 

partido, tom6 un auge cada vez mayor hasta que se convirtió 

en un movimiento "arro11ador" que ni e1 mismo Concepci6n de 

Gracia, con todo su prestigio, ser!a capaz de parar. 

E11o se demostr6 fehacientemente en e1 proceso de 1a -

discusi6n y e1ecci6n plebiscitaria de 1967 en 1a is1a. En -

efecto, para mayo de 1966 Concepción de Gracia se hab!a ret~ 

rado de 1a Comisión de Sta~us que preparaba 1as definiciones 

de 1as diversas.f6rmul.as de "status" que ser!a el.egida por -

el. puebl.o puertorriqueño entre Estado Libre Asociado, Anexión 

o Independencia en un p1ebiscito a rea1izarse en 1967. La -

causa por 1a que ConcePci6n de Gracia se retir6 de dicha co

misi6n fue porque, a su juicio, 1a f6rmu1a de independencia 

no hab~a sido estudiada "'objetivamente". Entre todos 1os -

grupos independentistas, a excepci6n de una organización 11~ 

Jn.ad.a "Agrupación Fondo para l.a Rep11b1ica", se decidieron 

conformar un frente anti-p1ebiscitario, por considerar que 

1as garant~as para 1a independencia no eran suficientemente 

s61idas para participar. Pero a pesar de este acuerdo coyu~ 

tura1, 1as pugnas dentro de1 independentismo siempre encon-

traban nuevos cauces por donde sa1ir. La JuVentud de1 MPI -

(JMPI) vio con desconfianza 1a actividad de1 frente unido i~ 
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dependentista, ante el. p1ebiscito, ya que, señal.aban, dicha 

decisi6n dar:ta "mayor fortal.ecimiento" al. P:CP como partido -

el.ectoral. a un año de l.as el.ecciones general.es de 1968. Se

gt1.n Sil.ti?,,, e1 pl.ebiscito sirvi6 para demostrar el. ºaumento -

creciente" del. independentismo, que se refl.ejaba en l.a abs--

tencidn el.ectoral. que fue de 33.73%. (l?) 

La apreciacidn de Sil.~n establ.ece que el. MPI, al. cum- -

pl.ir sus objetivos de boicot plebiscitario, se convirtió en 

l.a principal. fuerza independentista. A su vez, el. PIP se 

fortal.ecer1a tambi~n y el.l.o l.e sirviO para reorganizar sus -

comit~s, organismos de trabajo y adem~s, impu1s6 al. movimie~ 

to renovador qu~ habr:ta de transformar al. .. viejo" PIP en un 

partido de cufio. Y en efecto, e1 a1a joven de1 PIP, -

en octubre de 1967, se enfrent6 a1 1~der de1 partido, ConceE 

ci6n de Gracia, en una Asamb1ea donde 1a moci6n principal de 

los j6venes fue 1a e1iminaci6n de 1a presidencia del partido 

y e1 establecimiento de una presidencia colegiada. Concep--

ci6n se opuso pero la Asamblea la aprob6. Despu~s de1 p1e-

biscito surgi6 1a nueva organizaci6n de la base partidaria -

de1 PIP cuyo elemento fundamental fue que se a1ej6 de "vie-

jas concepciones t~cticas e ideo16gicas" que manej6 el. part.!, 

do por mucho tiempo. Un movimiento que, a pesar de su "inm~ 

(17) Ibid, p. 140. Los resu1tados del plebiscito fueron 1os siguientes; 
ELA; 60.41'; Estadidad, 39.49'; ~ndopendencia, 0.60'· Para enten
der caba1mente los acontecimientos, an51isis partidario, leyes y -
resoluciones de dicha consu1ta plebiscitaria véase Carmen Ramos de 
Santiago, E1 qobierno de Puerto Rico, Ed. Universitaria, Universi
dad de Puerto Rico, 1979, pp. 185-213. 
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durez", se 1anz6 a l.a creación de un nuevo partido con un -

mensaje a l.as el.ases despose~d~s del. pa~s. Segan el. autor, 

eso representaba el. al.a joven del. PIP y por actuar respon- -

diendo a su tiempo histórico, triunfó dicha Asambl.ea. 

La Asambl.ea e1igi6 a l.a presidencia col.egiada a Gil.ber

to Concepción de Gracia, al. l.icenciado Jorge Luis Landing y 

al. l.icenciado Rub~n Berrios Martinez. Sin embargo, Concep-

ci6n de Gracia murió en marzo de 1968 y l.a Junta de Directo

res del. PIP se reuni6 para nombrar al. sustituto de Concep- -

ci6n de Gracia: Antonio J. Gonzál.ez, que posteriormente pasó 

a ser candidato a gobernador 1as el.ecciones de 1968. La 

el.acción de Gonzál.ez provocó l.a renuncia de Landing y a1gunos 

l.~deres obreros en e1 partido. Landing organizó con poste--

rioridad e1 Partido Aut~ntico Soberanista (PAS). Luego se -

sustituy6 a Landing por Gi1berto Concepción Suárez, hijo de 

Concepci6n de Gracia. Para Si1~n, 1a 1ucha interna de1 PIP 

1o 11ev6 a su forta1ecimiento como organizaciOn po1ic1asista 

con un programa socia1ista. Posterior a 1as e1ecciones de -

1968 y en 1a medida que e1 PXP evo1ucionaba hacia una defin~ 

ci6n socia1ista en su accionar, Antonio Gonzá1ez abandonó e1 

PIP por ºdiferencias" ideo16gicas. Lo sustituyó en 1a pres~ 

dencia co1egiada e1 1icenciado Noe1 Co16n Martrnez. Gonzá--

1ez organizó más ade1ante e1 Partido Unión Puertorriqueña --

(PUP). Para 1as e1ecciones de 1968 e1 PIP obtuvo apenas - -

24,729 votos, 1o cua1 supuso otro go1pe e1ectora1 contunden-

• 

... 
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te a1 partido. Para e1 mes de ju1io de 1969, 1a Asamb1ea -

que convoco e1 PIP e1imin6 1a presidencia co1eqiada y e1iqi6 

a Rubén Berrios como presidente y a Carios Ga11is4 como vic~ 

presidente. Con posterioridad Ga11isá abandonó e1 PIP e in

greso a1 Partido Socia1ista Puertorriqueño (PSP) , donde 

convirti6 con e1 tiempo, su secretario qenera1. 

En tanto, pasada 1a campaña antip1ebiscitaria surgiO 

una crisis po1~tica en e1 MPI entre e1 Secretariado de 1a J~ 

Ventud y 1a mayor~a de 1a Comisi6n Po1~tica. A1 decir de S~ 

1~n, e1 confrontamiento se dio entre ju1io y agosto de 1967, 

cuando e1 Secretariado de 1a JMPI aprobó un voto unánime por 

1a destitución de Norman Pietri. Vista 1a gravedad de 1a s~ 

tuaci6n, 1a mayor1a de 1a Comisión Po1~tica, dirigida por e~ 

sar Andreu Ig1esias y Norman Pietri, uti1izando 1a fuerza de 

1as estructuras administrativas --Comisión Po1:!tica, Secret~ 

r~a de Organizaci6n, etc.~ conge16 1as actividades de 1a -

JMPI. En esencia, 1as discrepancias entre 1a JMPI y la Com~ 

si6n Po1:!tica de1 MPI fueron 1as siguientes: La JMPI pidió -

1a renuncia de1 Secretario de Organización, Pedro Baigés Ch~ 

pe1, por considerar que su estilo de trabajo era equivocado 

y no contribu~a a1 fortalecimiento de1 MPI; adem~s, 1a JMPI 

solicitó que se rectificara e1 estil.o .. oportunista .. que ha-

b:!a .. caracterizado" a 1as relaciones exteriores del MPI y P.!. 

di6 que se reactivaran las relaciones con China Popu1ar; la 

JMPI pidiO el "repudio .. de las tesis obreras de Andreu Ig1e-
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sias y que se nombrara a Sol.er Vega como encargado de asun-

tos obreros; l.a JMPI pidi6 que se "rectificara" 1a po1:ttica 

de unidad del. MPI con el. PIP por ser 1a misma "contraria a -

l.os mejores intereses" de l.a 1.ucha por l.a independencia; l.a 

JMPI "demandó" que el. MPI transformara en una organiza- -

ci6n marxista-l.eninista¡ l.a JMPI tambi~n demandó que hubiese 

por parte del. MPI un "categ6rico'' respal.do a l.a l.ucha armada; 

ademas exiqi6 representación proporcional. en l.a Comisión Po-

1:!.tica del. MPI bajo l.a premisa de que l.os que "hac:!.an el. tre 

bajo'' deb:!.an dirigir l.a l.ucha. Fue obvio que l.a Comisión P.2. 

l.:!.tica rechazara todas l.as demandas de l.a JMPI. En una se--

qunda reunión de l.a Misión Nacional. del. MPI y por mayor:ta de 

votos, se decidió disol.ver al. Secretariado de l.a Juventud 

del. MPI. Disuel.to el. Secretariado se expul.s6 a Ana Livia 

Cordero y su "Proyecto Pi1oto" de1 MPI y en consecuencia, l.a 

oposición juvenil. dentro del. MPI se fue desintegrando. Fue 

obvio que al. final. de esta purga el. MPI quedaron enquist~ 

das muchas discrepancias, resentimientos y desconfianzas. 

Para el. año de 1971, bajo otros aspectos, expl.otar~an éstos, 

l.o que provocó el. retiro de Andreu Igl.esias y de Pietri del. 

Ml>I y su consiguiente ingreso al. PIP. Segan expone Sil.én, -

en este tll.timo enfrentamiento hubo "debil.idad" de l.iderato 

de Juan Mari Brás para evitar l.a sal.ida de l.~deres tan impoE 

tantes. Final.mente, l.uego de tantos confl.ic~os internos y -

de "condenas" ideo16gicas, noviembre de 1971, el. MPI, l.o 

• 



365 

que qued6 de él., se convirti6 en el. Partido socia1ista Puer

torriqueño (PSP) de ideo1og~a marxista-1.eninista.<18 > 

Para Sil.én, si l.a d~cada de 1os sesenta apunt6 a un re

surgir y desarro11.o de una ºnueva l.ucha de independencia"; -

si a l.a misma vez señal.6 hacia una radical.izaci6n de l.a ju-

ventud del. pa~s; si de igual. manera apuntó hacia 1.a crisis -

del. reformismo autonomista de l.os popul.ares y si en el.l.a se 

1.oqr6 l.a integración del. pensamiento independentista y de 1.a 

ideol.og~a social.ista, l.a década de l.os setenta ser~a el. 

"tiempo histórico del. movimiento obrero puertorriqueño y de 

l.a 1iberaci6n femenina ... <19 > 

5.2, EL INDEPENDENTISMO PUERTORRIQUERO EN LA D~CADA 
DE LOS SETENTA 

Al. inicio de la década de 1os setenta en el. PXP, con el. 

ascenso de l.os sectores juveni1es a 1a direcci6n de1 mismo, 

surgi6 una nuev? organizaci6n en comparación con 1o que fue 

e1 antiguo partido.. La ideo1og~a "acostumbrada" se renov6 -

(18) 

(19) 

Ibid. pp. 141-145. La expulsión de la Dra. Ana Livia cordero se -
cu:c;-a la par con la de Silén debido a que €stos discreparon en tor 
no a las posiciones pro Mosc6 o pro Pek~n que habían al interior = 
del MPI.. Los expulsados también discreparon con las posiciones -
que abogaban por la lucha armada. la cuestión sindical y lo que 
el.1os l.lamaron "la cuesti6n popul.ista" y el. "racismo" al. interior 
del. MP:I .. 
~·p .. 148. 
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al. pl.antearse una reeva1uaci6n de tácticas y principios que 

l.1evaron a un abandono de 1as posturas nacional.istas, l.ega-

l.istas y tradiciona1es. El.1o fue l.o que l.l.ev6 a l.a organiz~ 

ci6n de otros partidos por l.os sectores conservadores que 

abandonaron e1 PIP (es decir, el. PUP y e1 PAS). Renovado el. 

PIP en términos de su composición, sus tActicas evol.uciona--

hacia el. "pacifismo mil.itante" y l.a "desobediencia ci- -

vil.". Al.a vez, el. PIP transitó, sobre l.as bases de una or

ganización pol.icl.asista, hacia una definición social.ista que 

hab1.a de expresar en su consigna "Arriba l.os de abajo", en -

una campaña mil.itante que l.e acercar~a a sectores pobres del. 

pa~s (rescatadores de terrenos,sol.idaridad en huel.gas de tr~ 

bajadores, etc.) y conso1idaci6n de 1a nueva organización -

con su propio periódico (semanario La Hora). En tanto~ e1 -

"nuevo" PSP, a pesar de su "transformación", no 1ogr6 supe-

rar su tono naciona1ista y se orientó a ser una organización 

cerrada, dogm~tica y a1tamente sectaria. E11o se vio ref1e

jado en 1a po1~tica obrera, en sus re1aciones con e1 PIP, en 

1a po1!tica que expresaba C1aridad y en sus p1anteamientos -

de1 Frente Unido Antie1ectora1. 

En 1972 se produjeron 1as primeras e1ecciones de 1a dé

cada de 1os setenta, 1as cua1es eran esperadas por 1os sect2 

res independentistas con mucha ansiedad. En éstQ, contrario 

a 1os procesos en 1a d~cada anterior, e1 PIP 1ogr6 algunos -

avances significativos. En efecto, por primera vez en 1a --
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historia puertorriqueña, un partido independentista con ten

dencias social.istas, l.ogr6 al.canzar en l.os comicios poco m4s 

de 50 mil. votos (52,070). El. hecho de que el. PIP pudiera d~ 

p1icar· y en casos tripl.icar sus votos en diferentes precin-

tos, señal.6 el. "crecimiento y fortal.ecimiento" de l.a nueva -

izquierda puertorriqueña, representada a nivel. el.ectoral. por 

el. PIP. Rub~n Berrios, presidente del. PIP, fue el.ecto al. s~ 

nado insul.ar. En cuanto al. PUP y al. PAS, caracterizados por 

Sil.~n como independentismo "conservador y oportunista", ape

nas obtuvo 1,608 el. primero y 422 votos el. segundo, l.o que -

signific6 l.a sepul.tura definitiva de l.os mismos. En tanto, 

el. PSP, y si vincul.a su accionar en dichas el.ecciones en 

su re1aci6n con 1a 1ucha de 1a independencia, sufri6 una de-

rrota de consideraci6n. E1 fracaso de1 Frente Unido Anti-

e1ectoral., con e1 cua1 pretendió ºtragarse a1 PIP", sumado 

1a postura que tuvo que adoptar ante e1 proceso e1ecciona-

rio, marc6 e1 fiasco de 1a tesis de "hue1ga e1ectora1'' pese-

pe~sta. Más aan, e1 PSP, como reacci6n 16qica a1 resu1tado 

de 1as el.ecciones de 1972 y a1 re1ativo crecimiento indepen

dentista, anunci6 su intenci6n de inscribirse como partido -

po1~tico. <20 > 

E1 aná1isis el.ectora1 de Sil.én estab1eci6 que el. PSP, -

por "posturas dogmáticas", se encontraba en una encerro-

na pol.~tica que tratar~a de superar, en base a un supuesto -

(20) :r.bid, pp. 156-157. 
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fracaso el.ectora1 del. PIP. Lo que no pudieron ver los ide6-

1ogos del. PSP, al. decir de1 autor, era que su pape1 como or

ganizaci6n independentista se limitaba a ser una organiza- -

ci6n de 11 agitaci6n 11
, encerrada en su "apreciaci6n dogmática" 

y muchas veces "oportunista" de l.a real.idad puertorriqueña. 

E11o convirti6 al. PIP en l.a organización independentista de 

"mayores posibilidades•• dentro de 1a realidad puertorriqueña. 

Sil.én cal.if icaba como l.a "vanguardia pol.!.tica del. independe!!, 

tismo puertorriqueño". En base a l.o anterior, dec!.a, l.a so

brevivencia del. PSP como organización independentista queda-

ba "condicionada" a buscar una al.ianza con el. PIP. De igual. 

manera, el. papel. .. rector", el. "monopol.io pol.:!tico" y l.a "tu

tel.a ideol.6gica 11
' que tuvo el. MPI en l.a d.~cada de l.os sesenta, 

y que pretendió seguir el. PSP, se hab~a quebrado ante l.a - -

"transformación ideo16gica"' que señal.6 el. puebl.o puertorri-

queño en l.a d~cada del. setenta. <21 > 

Sin embargo, l.as elecciones de 1972 tambiOn apuntaron -

hacia una serie de deficiencias internas en el. PIP. En efe~ 

to, 1.a mil.itancia del. PIP se caracterizó por una "fl.uidez" -

ideol.6gica que, al. decir de Sil.~n, deb:!a corregirse en el. p~ 

riodo que empezó a correr inmediatamente despu~s de l.os com~ 

cica. La ausencia de unos cuadros pol.~ticos indicaba un ba

jo nivel. de capacitación pol.i:.tica que "hab:ta que mejorar" en 

t~rminos cuantitativos y cual.itativos. La estructura organ~ 

(21) ~~ pp .. 157-150. 

• 
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zativa del. P:CP no respond!Ca a 1as caracter![sticas de "un PªE 

tido moderno" en téirminos de eficiencia y de pol.!Cticas de m~ 

sas. MS.s adn, l.a ausencia de un l.iderato intermedio "debid~ 

mente capacitado", l.1ev6 a un "central.ismo•• en 1os nivel.es -

de l.a direcci6n que .. limitaba l.as iniciativas local.es". Pa-

Sil.~n, en t~rminos 9eneral.es, 1os organismos de dirección 

funcionaban m~s en base a un "entusiasmo" que a una pol.!Ctica 

objetiva sobre 1as condiciones socio-econ6micas del. pa!Cs. 

El.l.o se pudo ver en 1as expectativas el.ectoral.es que 11ev6 

muchos a funcionar sobre una real.idad el.ectoral., donde no se 

tuvieron en cuenta l.as variabl.es socioecon6micas y l.a "aspo!!. 

taneidad" de l.as masas. La Juventud Estudianti1 Independen

tista (JEI) y 1a Juventud Independentista Universitaria 

(JIU) no funcionaban como "brazos auxi1iares" de su partido ... 

En cuanto a 1a po1~tica obrera, e1 PIP necesitaba revi

sar, más a11á de 1as acciones de so1idaridad que pudiera pr2 

mover e1 partido 1os obreros, su proceder en 1as 1uchas 

socia1es de ~stos... Para Si1~n, e1 PIP necesitaba estab1ecer 

una po1~tica sindica1 y de 1ucha de masas que pusiera en fU!!, 

ci6n 1a .. 1ucha de ciases .. , 1a consigna aceptada por grandes 

sectores de1 pueb1o puertorriqueño:. "Arriba 1os de abajo" ... -

Un pape1 protag6nico en e1 desarro11o socia1 en Puerto Rico 

en 1a d~cada de 1os setenta fue e1 que desempeñ6 1a mujer -

puertorriqueña. No obstante, 1a mujer, que Compon~a en sus 

diferentes categor~as socia1es uno de 1os sectores de mayor 
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importancia en 1a 1ucha po1~tica, no hab~a sido "tocada por 

e1 mensaje independentista". El. PIP, en consecuencia, nece

sitaba formul.ar una pol.!tica el.ara que apuntara hacia l.a 1i

beraci6n de l.a mujer que contribuyera, al. mismo tiempo, a l.a 

"1iberaci6n'" del. hombre puertorriqueño de l.as acti.tudes aut.2_ 

ritarias y de l.a "opresi6n social. y económica". La direc- -

ci6n por l.a cual. deb~a dirigirse el. PIP, seg~n Sil.~n, era su 

transformaci.On definitiva en un partido de el.aro corte revo-

1.ucionario. Su pol.~tica deb~a apoyarse en cuatro pil.ares b~ 

si.ces: l.a juventud, mujeres, obreros y l.umpen. El. partido - ,... 

como tal. deb~a mantener una orientaci6n pol.icl.asista que l.e 

permitiera una "fl.exibil.idad t4ctica". La capacitaci6n de -

sus mi1itantes y 1a reorganizaci6n de sus estructuras org4n~ 

cas parec:tan ser, en esos momentos, 1a "urgencia irunediata". 

Como partido revo1ucionari.o el PIP "deb:ía" funcionar al. mar-

gen de 1os esquemas dogma'.ticos que •• 10 a1ejaran de •su' rea-

1idad". Final.mente, e1 PIP, en su organizaci6n, en su ideo-

1og~a, en sus tacticas y estrategias ten.ta que responder a -

su medio, a 1a realidad puertorriqueña de donde se nutrir.ta 

y 1a que 1.e dar1'.a vida en "su concepción program:itica ••. Pa-

ra e1 autor, 

"La d~cada de 1960 present6 a un ~ndepen 
dentismo en una posici6n defensiva, de = 
resistencia. De e11a surgi6 1.a nueva iz 
quierda puertorriqueña de 1.a cual es hoY 
d~a e1 PIP su vanguardia po1~tica. La -
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l.ucha de l.a d~cada de 1970 apunta hacia 
una ofensiva independentista.. 11 (22) 

DoS documentos del. Partido Independentista Puertorriqu~ 

ño, el. "Programa El.ectoral. de 1972" y el. l.ibro de Rub6n Be-

rrios, Hacia el. Social.ismo Puertorriqueño (1974), dieron l.a 

pauta oficial. del. Partido en cuanto a su estrategia pol.rtica 

a desarrol.l.ar en el. cuatrenio 1972-1976. Para 1972 el. PIP -

b~sicamente buscaba l.a repübl.ica y el. social.ismo. El. Progr~ 

ma El.ectoral. del.ineaba l.os el.ementos fundamental.es para cam

biar l.as estructuras pol.rticas y econ6micas del. pars y 

procl.amaba como un movimiento de 1iberaci6n nacional.. En el. 

segundo documento, en esencia podemos ubicar l.os el.ementos 

que el. partido util.iz6 para hacer crrticas a l.os dogmas de 

1os reg1menes comunistas y con e1 mismo, intent6 des1igarse 

de 6stos para proc1amar que e1 PIP s61o cre~a en e1 socia1i~ 

democrático y que su lucha era distinta a 1a de 1as 

"otras" organizaciones social.istas.. En tanto, e1 PSP se re-

afirmaba en 1a misma dirección, decir, se ve~a a s~ mismo 

como un partido que 1uchaba por 1a independencia y el. socia-

1ismo, y que a nivel. estrat~gico pod~a implantar, dependien

do de 1a coyuntura pol.~tica, diversas formas de I.ucha: e1ec-

ciones, hue1gas, paros, 1ucha armada, etc. El. PSP basaba su 

proyecto de industria1izaci6n nacional. apoyándose en el. res-

pal.do que 1e dar~a e1 campo socia1ista .. Ya para 1975, e1 --

(22) ~. p. 159. 
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confl.icto ideol.Ogico que priv6 entre el. PJ:P y el. PSP fue "r!!. 

suel.to".por este 'll.l.timo de manera muy particul.ar .. Para el. -

PSP, dentro de l.as organizaciones de l.a izquierda que l.ucha

chaban por l.a independencia de l.a isl.a, el. PIP fue caracter~ 

zado de partido "social.demócrata", mientras que el. PSP se -

consider6 fiel. exponente del. marxismo-l.eninismo, sin "amba--

ges" ni "reformismos", es decir, en una or9anizaci6n que ha-

b~a adoptado ''vol.untariamente'' el. estalinismo como principio 

de discipl.ina partidaria. En este periodo histórico el. so--

cial.ismo cobro gran "auge" nivel. mundial. al. suscitarse l.a 

derrota de Estados Unidos en Vietnam, l.o cual. permitió avan

zar a l.os proyectos po1~ticos de l.iberación nacional., inde-

pendentistas y socialistas. En el. caso de Puerto Rico, el. -

PSP tuvo l.a ocasión de darse a conocer en e1 Comité de Dese~ 

1onizaci0n de l.a ONU y en e1 Movimiento de Pa~ses No Alinea

dos .. <23 > A1 parecer, segan esta apreciación, el. porvenir de 

dichos movimientos tendr~an un futuro promisorio .. 

En este contexto se dio e1 proceso el.ectora1 de 1976 en 

Puerto Rico .. Un nuevo intento del. independentismo de demos-

trar su "avance".. De un 1ado, e1 PIP, Rubén Berrios co-

mo candidato a gobernador, se present6 con una postura .. so--

cial.ista y radical.º y con 1a "posibil.idad" de ganar algunas 

circunscripciones electoral.es.. De otra parte, e1 PSP, se h~ 

(23) A1 respecto véase 1a revista Nueva Lucha, núm. 10 (Revista de dis
cusi6n po1ítica de1 PSP), 1975 y e1 Programa Socialista (PSP) de -
1975. 

• 
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b~a inscrito como partido y participar~a primeras 

e1ecciones. E1 independentismo y e1 socialismo, representa

do por dos partidos, obtuvieron 1as siguientes cifras: PIP, 

83 037 votos; e1 PSP, 10 278. E1 anexionismo triunfó en es

tos comicios donde 1a izquierda no obtuvo siquiera un repre

sentante. E1 cuatrenio de 1977-1980 ha sido uno de 1os más 

importantes y trascendenta1es en 1a historia del pa~s, y 

1o que respecta al independentismo, ello se vio comprobado 

casi de inmediato. En primer lugar, entre 1977 y 1979, 

produjo un evento que caus6 gran jabilo entre todas las agr~ 

pacionea independentistas del pa~s. En efecto, 1a libera- -

ci6n de los nacionalistas puertorriqueños, que hab~an estado 

presos por más de 25 años, a quienes e1 presidente James CaE 

ter indu1t6, caus6 dicha a1egr~a. Osear Co11azo, Lo1ita Le

br6n, Rafael Cance1 Miranda, Irving F1ores y Andr~s Figueroa 

Cordero se convirtieron en 1os "nuevos h6roes" de 1as bues-

tes independentistas. No obstante, el independentismo, con 

este acontecimiento, tuvo una serie de proyecciones positi-

vas entre e1 pueb1o que fueron abortadas de. ra~z por 1a po1~ 

tica represiva de1 r~gimen anexionista y agencias federa1es. 

E1 25 de ju1io de 1978 fueron asesinados, 1uego de rendirse 

a 1a po1ic!a, dos j6venes independentistas (Arna1do Oar!o R~ 

sado y Carlos Soto Arriv!), que supuestamente iban a cometer 

un acto de "terrorismo" contra insta1aciones~de comunicación 

en e1 Cerro Maravi11a, a1 sur de 1a is1a. Años despu~s, en 

vistas pab1icas, se comprobó que 1os sucesos de Maravi11a se 



374 

montaron en base a un "escarmiento" de l.a pol.ic~a de Puerto 

Rico y apuntó también a1 invol.ucramiento y encubrimiento por 

parte del. gobierno federal. (FBI) , pero este ángulo de 1os -

acontecimientos nunca fue tocado por 1os l.egis1adores insul.~ 

res, a excepci6n de un senador independentista. 

El. repunte histórico que poco a poco iba teniendo el. i~ 

dependentismo se detuvo, esta vez, por l.a represión en l.a e~ 

l.onia. No fue un suceso novedoso, ya que el. independentismo 

hab~a conocido l.a represión en l.as d~cadas del. treinta, cua

renta, cincuenta y sesenta, sin embargo, quizá, detuvo un -

avance importante en su lucha centenaria por l.a independen-

cia nacional.. La segunda mitad de l.a d~cada de l.os setenta 

se perfi10 como una donde 1as definiciones partidarias y do~ 

trinarías se impusieron, en un momento de auge de 1as luchas 

progresistas, tanto a nive1 regiona1 como internacional. No 

obstante, e1 independentismo puertorriqueño encontraba a1g6n 

argumento con e1 cua1 iniciar 1os consabidos debates de "en

foques tácticos ... No s61o dac1araban a1 respecto e1 PIP y -

e1 PSP, sino ta.mbi~n otros 1~dcres de pequeñas organizacio-

nes de 1a 1lamada izquierda radical. Una de estas manifcst~ 

ciones fue realizada por Juan Antonio Corretjer, 1íder de 1a 

Liga socialista, quien afirmó que en Puerto Rico "no hab1:a -

vanguardias", contradiciendo el punto de vista que, c~.:>mo he

mos visto, no coincid~a con 1o que dijeron en su momento, s~ 

lén, el PIP, etc. Para Corretjer quienes realmente pod~nn -

-
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ser1o eran 1as "organizaciones revo1ucionarias c1andestinas". 

La controversia, obviamente, no reso1vi6 gran cosa a1 inde-

pendentismo en 1a is1a, pero dej6 hondas cicatrices y enemi~ 

tades permanentes que afectaron e1 curso de 1a 1ucha indepe~ 

dentista. 

Las variables que hemos mencionado tanto a nive1 1oca1 

y 1as que se tocaron en e1 primer cap~tu1o en 1a arena inte~ 

nacional, conformaron e1 panorama en e1 cua1 e1 independen-

tismo puertorriqueño, en 1a d~cada de los ochenta, enfrent6 

1a crisis po1~tico-ideo16gica más importante, quizás, de su 

desarrollo histórico, como se verá a continuación. 

5.3. LA D~CADA DE LOS OCHENTA: LUCHAS POLfTICAS-IDEOLÓGICAS 
EN EL PROCESO DE DERECHIZACIÓN DE OCCIDENTE 

La d6cada de 1os ochenta, aparte de ser una que se 

ractcriz6 por 1a agudizaci6n del conflicto Este-Oeste y 

Puerto Rico por una acentuada represi6n contra el. movimiento 

independentista no institucional., dio pauta, además, para 

que se redefinieran l.as variabl.cs po1~ticas e ideo16qicas de 

los partidos independentistas del pa~s. La d~cada inició, -

tambi~n, con e1 desarro11o del proceso eiectoral. de 1980 que 

presentó a1 PIP como el partido de l.a independencia y el. so-

cia1ismo democrático. Su l.ema fue "convencer para vencer ... 

E1 PIP obtuvo 87,272 votos pero no J.ogr6 el.egir ningGn cand~ 
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dato a 1a 1egis1atura naciona1. En tanto, e1 PSP, que acu-

di6 a su segundo evento e1ectora1, present6 a1 1~der obrero 

Luis Lause11 como candidato a 1a gobernaci6n, a Carios Ga11~ 

&4 como candidato a representante y a Juan Mari Brás como -

candidato a Senador. Los resu1tados para e1 PSP fueron sor

prendentes por un 1ado y por otro, 1o esperado. E1 candida

to a 1a gobernaci6n Lause11 apenas obtuvo 5,224 votos, 1o -

que se consider6 norma1, aunque e1 PSP esperaba mAs votos, y 

1os candidatos a senador y a representante, Mari Brás y Ga--

11isA, obtuvieron mas de ochenta mi1 votos, pero no sa1ieron 

e1ectoa. Xnc1uso, por primera ocasi6n en 1a historia de1 -

PSP, y 01tima, este partido 1ogr6 que sus candidatos obtuvi~ 

ran mas votos que 1os candidatos de1 PIP. E11o, sin duda, -

causo gran entusiasmo entre 1os mi1itantes pesepe~stas, pero 

Gste dur6 muy poco. En apenas dos años (1980-1982) dentro -

de1 PSP se produjo 1a crisis interna más seria que este par

tido hubiese tenido nunca. Dos corrientes ideo16gicas se e~ 

frentaron ~e manera irreconci1iab1e, 1o cua1 provoc6 1a sa1~ 

da de un sector va1ioso, tanto a nive1 orgánico como a nive1 

te6rico. 

En efecto, un 1~der de1 partido, H~ctor Me1~ndez, pub1~ 

c6 una nota donde sac6 re1ucir e1 prob1ema central dentro 

de1 PSP: ~ste era, que su 1iderazgo abogaba exc1usivamente -

por un proyecto de 1iberaci6n naciona1 y exc1u~a que e1 par

tido se convirtiera en uno que representara a 1a c1ase obre-
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ra como era el.. "deber" de un partido que se proc1amaba mar--

xista-1eninista.< 24 > En adici6n, segGn Me1éndez, en e1 PSP 

hab:l:a un "1iderato i1ustrado" que quer.:r:a .. figurar" pero que 

no dejaba a1 componente principa1 de1 partido, a1 obrero, -

que obtuviera posiciones de relevancia. En e1 partido, a1 -

decir de Me14:!ndez, se impuso e1 "caudi11ismo". Me1~ndez ad.!!_ 

c.1:a que J..a "pequeña burgues.t:a" en el partido, al.. .imponerse, 

(24) Al. respecto véase H6ctor Me1~ndez, '"Desenmascarando e1 fal.so socia 
l.ismo en el. PSP'', en Pensamiento Crl'.:tico, año V, núm. 31, octubre-= 
noviembre de 1982, pp. 7-9. Más tarde Mel.6ndez publ.icó El. fracaso 
del. Proyecto PSP de l.a pequeña burguesía, Ed. Edil, Río Piedrás, -
1984. En este l.ibro el autor discute tres cuestiones b&sicasi en 
primer 1ugar, e1 conf1icto c1asista que surgió en e1 PSP y que cu1 
rnin6 con la Asamb1ea de partido en 1982 y que p1anteó dos proyec-= 
tos pol~ticos encontrados: a) el proyecto de partido obrero que -
propugnaba e1 sector marxista de1 partido; b) e1 proyecto de libe
ración nacional que propuls.S la "pequeña burquesía .. del PSP, bási
camente el liderato quo venía desde e1 MPX. E1 segundo aspecto i.m 
portante del libro de Mol6ndez es la crítica a los partidos de iz=
quierda en cuanto a quienes son los que los dirigen. Una actitud 
que, a1 decir de Mellindcz, os de .. caudi11ismo, de centralidad deci 
siona1, vorticalismo, servilismo del 1iderato periférico .. , etc. -
E11o ha afectado, segiin nos dice, tanto al P~P desde su fundación 
y ai PSP-MPI. Nunca o1 indopandantismo, a nu juicio, por éstas y 
otras razones, ha podido conformar un partido de masas. La terce
ra cuestión importante en el libro de Meléndez fue el desprestigio 
en que cayó el socialismo realmente existente, cuyo "desliz" en Po 
1onia, la democratización y apertura que pedía el sindicato Solida 
ridad, fue constestada con una represión feroz. En tanto, otro --= 
que salió del PSP en esa crisis, Wilfredo Mattos Cintrón, publicó 
sus apreciaciones a1 particular en Puerta sin casa: crisis do1 PSP 
y la encrucijada de 1a izquierda, Ed. La Sierra, San Juan, 1984. 
En este libro el autor intenta aproximarse a la crisis que sacudió 
al PSP desde 1a perspectiva del militante al igual que Meléndez. -
De nueva cuenta se buscan las explicaciones de porqué el partido -
(su liderato) prefirió ol proyecto do MLN y no del partido obrero 
de tendencia marxista-leninista. Cintrón profundiza en 1a crisis 
del socialismo realmente existente y cómo ello ayuda a comprender 
la situaci6n a1 interior del PSP. Do cómo ose socialismo, que exi 
gían 1os obreros de Solidaridad, iba a ayud~r a crear 1as nuevas =
opciones del socialismo revolucionario a nivel mundial. 
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opt6 por regresar "al. pasado". En el. partido, establ.ec1.a, -

hab1.a una contradicci6n fundamental.: hab1.a un l.iderato pro--

pietario, el.ases no trabajadoras y un "obrerismo" que no se 

identificaba con el. proyecto de independencia. En tanto, -

carl.os Gal.l.isá, 11.der del. al.a del. proyecto de l.iberaci6n na-

cional., defend1.a l.as posturas de su grupo al. decl.arar que 

"no hab1.a contradicci6n" al. desarrol.l.ar l.os dos proyectos "a 

l.a vez" en el. PSP. En l.o que no estaba de acuerdo Gal.l.isá -

era en "importar modal.os foráneos".< 25 > Esta crisis del. PSP 

tendr1.a que ser ubicada, ademSs, a partir de l.os probl.emas -

que se suscitaron en l.os pa1.ses del. "social.ismo rea1mente -

existente••, cuyo 1'.11.timo escol.l.o hab!.a sido l.a represi6n al. 

movimiento Sol.idaridad en Po1onia, 1a toma de1 poder por 

parte de 1os mi1itares y 1a proyecci6n negativa que ten~a d~ 

cho suceso 1as masas puertorriqueñas y del. concepto de1 -

socia1ismo en genera1. 

Por otro 1.ado, sectores independentistas, de 1os cata1~ 

gados como "radica1es", c1amaban por una condena a 1a repre

si6n en Puerto Rico tanto de1 FBI como de 1os jueces federa-

1es que ejerc~an en 1a is1a. Para 1as agencias de seguridad 

interna de Estados Unidos en Puerto Rico hab:!a "terroristas" 

que se vincu1aban con dichos grupos e inc1uso se 11eg0 a gr~ 

bar conversaciones te1ef6nicas de manera i1ega1 y as! "pre--

(25) Véase a1 respecto Héctor Me1~ndez, Claridad. 4-10 de junio de 1982 
y car1os Ga11isá, "Debate: adentro y afuera 00 ~, p. 11. 

• 

• 
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sentar pruebas .. en contra de dichos "terroristas". ( 2 G) La 

campaña represiva contra e1 movimiento independentista '"no 

institucional." sigui6 con gran fuerza entre 1983-1984 e in-

el.uso tuvo repercusiones a nivel.es internacional.es. La his-

teria l.l.eg6 a un nivel. preocupante cuando se produjo 

co el. arresto de Wil.l.iam Moral.es, que segdn informaciones 

del. qobierno estadounidense, era una de l.as personas "mas p~ 

l.igrosas y mas buscadas" en ese pa~s. Dicha coyuntura fue -

aprovechada por l.as agencias de seguridad interna de Estados 

Unidos para acusar tambi~n de desacato a un Gran Jurado Fed~ 

ral. a l.os independentistas Mar~a Cueto, Jul.io y Andr~s Rosa-

do, Steven Guerra y Ricardo Romero. Segfin l.os abogados de 

l..os "acusados", 1.a fisca1.~a "hab~a montado un espectácu1.o" 

para dar 1.a impresión que se juzgaba a "1a guerril.1a c1ande!!_ 

tina FALN en 1ugar de un desacato" por negarse a hab1.ar.. E!!_ 

tos, a su vez, fueron acusados tainbi~n de .. ser c6mp1ices" de 

Wi1.1.iam Mora1.es por 1o que fueron sentenciados a tres años -

(26) En este periodo también se produjo e1 encarce1a.m.i.ento de otros dos 
independentistas puertorriqueños (Noya Muratti y Federico Cintrón 
Fia11o) por no querer co1a.borar con un Gran Jurado Federa1 (se es
taba investigando en esos momentos e1 ataque '"terrorísta" a 1a ba
se nava1 de Sabana Seca). Más ade1ante, en 1as vistas pGb1icas -
de1 Cerro Maravi11a 1991-1992, surgió un ángu1o donde e1 11amado -
'"Escuadrón de 1a muerte" de 1a po1icía de Puerto Rico,, había sido 
e1 responsab1e de dicho acto para justificar 1uego la•persecusión 
a1 independentismo. A Noya y a Fial1o se 1es acusó de pertenecer 
a 1as Fuerzas Armadas de Liberación Naciona1 (FALN). Tiempo des-
pués, A1berto de Jesús. independentista, sería sentenciado a la -
cárce1 por "desacatar" al Gran Jurado Federal. Para deta11es véa
se E1 Reportero, 15 de febrero de 1983, p. 2; El Nuevo Día, 20 de 
febrero de 1983, p. 10 e Hirarn Mel.éndez Rivera "El Gran Jura.do Fe
deral. en Puerto Ríco", El Mundo~ 2 de abril de 1983, p. 9A. 
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de c:ircel.. <27 > E1 ambiente pol.~tico en l.a is1a, sin duda, -

estaba muy ca1deado en v~speras al. proceso el.ectoral. de 1984. 

Seqan l.a revista Pensamiento cr:ttico, el. Departamento de Ju~ 

ticia Federal., el. FBI y el. Gran Jurado estaban desempeñando 

l.a 1.abor de "represión" a l.os independentistas puertorrique

ños, tanto en 1a isl.a como entre 1a comunidad residente en -

Estados Unidos.. Al. decir de Vil.l.abl.anca, el. FBI "sab:ta" l.o 

que iba a ocurrir en el. Cerro Maravil.l.a. Entre 1977 y 1978, 

establ.ece, hubo una serie de acontecimientos que "preocupa--

-

ron" a l.as agencias de seguridad norteamericanas que opera-- ..-.. 

ban en l.a isl.a: el. "ajusticiamiento" de Al.an Randal.l. (sep- -

tiernbre de 1977), huelgas del.a UTIER y l.a AMA, l.a toma de1 

cuarte1 po1icia1 de Manat~, e1 secuestro de1 c6nsu1 de Chi1e 

en Hato Rey (ju1io de 1976), e1 asa1to a1 cuarte1 de 1a GuaE 

dia Universitaria por Soto, Arriv~ y Ma1av~ (4 de ju1io de -

1978) tirote6 a 1a residencia del. ex-gobernador. Muñoz Mar~n 

(16 de ju1io de 1976).< 26 ) 

Sin duda se hab~a dado todo un montaje de inte1igencia 

y pub1icitario por 1os supuestos actos de terrorismo que 

taban sucediendo Puerto Rico. E1 25 de ju1io de 1978 

(despu~s de años de varias investigaciones) se supo que en -

(27) A1 respecto cfr. E1 Mundo, 31 de mayo de 1983, p. 8B1 E1 Reportero, 
31 de mayo de 1983, p. 6; E1 Reportero. 1º de junio de 1983, p. 11 
E1 Mundo, 2 de junio do 1963; E1 Reportero, 3 da junio de 1983; E1 
Nuevo Día, 3 de junio de 19831 E1 Mundo, 8 de junio de 1983, p. 24. 

(28) Véase Editorial, Pensamiento Crítico, año VI, núm. 35, octubre-di
ciembre de 1983 • p. 1 y artículo de Gui11ermo Vi11ab1anca,. "l.Dóndo 
estaban los federales?". en ~· pp. 2-s. 

. .:_, 
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e1 Cerro Maravi11a fueron asesinados 1 1uego de rendirse, Ar-

na1do Dar~o Rosado y Car1os Soto Arriv~. Ma1av~ resu1t6 

un agente encubierto que particip6 en la emboscada contra 1os 

independentistas y .. terroristas". Esta fue una de las épocas 

mas dif~ci1es que vivi6 e1 movimiento independentista donde1 

nuevamente, 1a persecuci6n, 1a represión y e1 asesinato por -

motivos ideo1ógicos, se cern~a sobre Puerto Rico. La condena 

de todo e1 independentismo en 1a is1a y en Estados Unidos fue 

un4nime, aunque cada agrupación segu~a articu1ando su propio 

-~ mecanismo de "ade1antar" 1a independencia segan 1o "más conv~ 

niente" cada agrupaci6n .. 

En efecto, .mientras e1 independentismo "no insti tuciona1" 

se desenvo1v~a en e1 cuadro descrito anteriormente, e1 PIP, -

por su lado, segu~a afinando sus 1azos a nivel internacional 

donde impulsaba e1 caso de Puerto Rico ante e1 Comit~ de Des

co1onizaci6n de 1a ONU. En tal sentido, Rubén Berrios hab~a 

recibido e1 apoyo de 1a COPPPALEn Bolivia para que en su nom

bre realizara "gestiones pertinentes" ante gobiernos y foros 

para la inclusión de1 caso de Puerto Rico en la ONU en 1983. 

No obstante, Rub6n criticó un discurso (11 de octubre de -

1982) a 1os miembros de 1a COPPPAL que en 1as reuniones de

c~an una cosa y en 1a ONU (en el Comité de Desco1onizaci6n y 

en 1a Asamblea General) hac~an otras. Entre 1as otras activ~ 

dades que rea1iz6 e1 PIP en esos años, estuvci e1 logro de que 

e1 partido consiguiera e1 apoyo del Buró de 1a Internacional 
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Socialista en su lucha por l.a independencia y .. estimu16" el. -

inicio del. proceso para l.ograr dicho prop6sito.< 29 > 

En este contexto á1gido para el. movimiento independenti~ 

ta en l.a isl.a, se desarroll.6 una pol.(imica entre Roberto Al.e--

jandro, ex l.~der estudiantil. en l.a Universidad de Puerto Rico, 

y varios sectores del independentismo y 1a izquierda puerto-

rriqueña. Alejandro hab~a comenzado a real.izar su propia cr~ 

tica al. "social.ismo" en Pol.onia y l.a URSS y c6mo l.a crisis 

social.ista en esos pa~ses incid~a sobre l.a izquierda l.ocal.. -

..... 

La discusión se dio en un momento en que l.a izquierda puerto- ~· 

rriqueña hab~a sido gol.peada duramente por el. sistema y en m~ 

ches sectores de l.a izquierda se percibió que Al.ejandro hac~a 

"coro" a 1a reacción interna que se estaba dedicando a atacar 

a1 socia1ismo mundia1 y sus "experiencias represivas recien-

tes••. En uno de sus escritos <3 0l Al.ejandro atacó severamente 

e1 estalinismo en 1a URSS. El ex 1~der estudianti1 se cues--

tionaba en nombre de quien se ejerc~a el socialismo en 1a - -

URSS: "¿quil?n naciona1iza? ¿qui~n tiene el. poder de ese Est~ 

do?". El mismo se contestaba: es "1a burocracia que empezó a 

(29) Informa.ción aparecida en Puerto Rico Libre. Organo oficial del. PIP. C· 
octubre-novic.mhre de 1982. 

(30) Cfr. Roberto Alejandro. "E:l Socia1ismo y la URSS: probl.ema abierto", 
en Pensruniento Crítico, año VII, núm. 37, marzo-abril. de 1984, pp. 
9-19. Alejandro había comenzado a publ.icar sus artícul.os críticos 
en el. periódico pro anexionista El Nuevo Día. por l.o que la izquier 
da en general. interpretó l.os mismos como el momento de "dcrechiza-= 
ci6n'" de Alejandro y no dio gran relevancia .::s l.os asuntos que éste 
dirimía, a excepción de unos cuantos (Cl.aridad, algunos líderes del 
PSP y cierto sector de la academia). 
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desarrol.l.arse desde poco despu~s del. triunfo de l.a insurrec-

ción bo1chevique". <31 > 

En otro de l.os p1anteamientos que hizo Al.ejandro en su -

arti:cul.o, se cuestionaba 1.o siguiente: 

"¿y esa estatal.izaci6n y pl.anificaci6n 
que han sido y son l.a vra para que una 
nueva el.ase produzca, reproduzca y conso
l.ide su dominio sobre 1a sociedad, tienen 
acaso que ver con el. social.ismo?." (32) 

Al.ejandro establ.ecra que l.os trabajadores en l.a URSS no 

ten:Can "ninguna injerencia" en l.os medios de producci6n que -

11 jurrdicarnente" l.e pertenec:Can. Para ~ste, cuando l.a pl.anif.!, 

caci6n "no es ejercida directamente" por l.os trabajadores, no 

otra cosa "que 1.a pl.anificaci6n de l.a expl.otaci6n". Otro 

de 1.os "dogmas'" que Al.ejandro criticaba era 1a supuesta ºre-

presentación de vanguardia revo1ucionaria". A1 respecto ce-

mentaba: 

'"Pero e1 Po1itbur6 y e1 Comit~ Centra1,. -
desde Lenin, entendieron que e1 socia1is
mo 1o decid~an e11os y e1 fideicomiso se 
transformó en puro fraude; en pura caja -
de resonancia para que 1as fuerzas revo1u 
cionarias externas se siguieran creyendo
e1 ro1 insustituib1e de una vanguardia -
que segu:tan amparándose en e1 marxismo." 
( 33) 

Las cr:[ticas de A1ejandro sequ:[an contra 1a burocracia,. 

1a "propiedad co1ectiva .. ,. 1a gestión de 1a producción y 1a --

(31) J:bid, p. 12. 
(32) 'ib'Id, p .. 13. 
(33) Ibid, p .. 15. 
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pl.anificaci6n y 1a distribuci6n del. producto social., etc. Al.~ 

jandro hab:ta adquirido cierta credibil.idad entre varios sect2 

res del. puebl.o en el. proceso hue1gario universitario de 1981-

1982 y sus art!.cul.os impactaron grandemente a l.os mismos. El. 

"desprestigio" de1 social.ismo, segG.n l.a 16gica popul.ar, l.o e~ 

taba pronunciando un favorecedor del. mismo. ¿A qu~ debí.a 

el. cambio de actitud de Al.ejandro? En Puerto Rico, al. decir 

de Al.ejandro, l.a izquierda ten!.a l.a misma concepci6n social.i~ 

ta de l.a URSS de que el. Estado "se hacr.a cargo" de toda l.a -

econom:ta y t!sta era dirigida por una "el.ase il.ustrada socia-

l.ista", misma que existí.a en l.a isl.a. H(?ctor Mel.(;.ndez, anti

guo mil.itante de una agrupación de izquierda socia1ista, tam

bién entró a discutir en este debate. <34 > A nuestro juicio -

hizo una pregunta fundamentai que era 1a esencia misma de l.a 

••crisis" y e1 HfracaS0 11 izquierdista en 1aS a1timas d~CadaS -

en Puerto Rico: 

,. ¿Es l.a REPRESION DEL REGIMEN 1o que prin 
cipa1mente impide hoy el avance del. socia 
l.ismo como fuerza de masas en el pa~s, O 
es que las concepciones po1~ticas de las 
organizaciones socialistas mantienen a -
ese movimiento limitado innecesariamente?" 
(35) 

A esta interrogante Mel..~ndez contestaba: "e1 socialismo 

est.t'i en crisis: lo que ha sido ya no funciona... Sus impul.sos 

(34) Cfr. Héctor Meléndez, "Hacia un nuevo socialismo'", en ~, pp. 29-
33. 

(35) ~, p. 29. Enfasis m!o. 

...,, 

..... 
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renovadores, añad:ta, "1uchan por sal.ir" a l.a l.uz, aunque tod~ 

v:ta en forma .. dispersa y d~bi1". Trasl.adando l.a cuesti6n del. 

social.ismo europeo a Puerto Rico, el. autor resal.taba el. hecho 

de que l.as izquierdas pierden su tiempo (el. que se podr:ta - -

usar para el. desarrol.l.o teórico) en cosas tan contraproducen

tes a dicho anál.isis como el. acusarse mutuamente de dogmatis

mo, antidemocratismo, obrerismo, cl.andeetinismo innecesario, 

de il.usionismo, de l.egal.ismo burgu~s, de subestimar a l.a re-

presión contra el. independentismo, etc. Para Mel.~ndez, l.a i~ 

quierda social.ista. "andaba dispersa" y desconoc!a sus recur--

y sus propios avances en l.as distintas regiones del. pa!s. 

Esa izquierda, además, carec!a de medios para eva1uarse y 

.. dia1ogar consigo misma", no ten:!.a peri6dico (a excepci6n de1 

PSP) ni presencia pab1ica, ni un p1an "concertado" para inte.!:, 

venir en e1 debate de un año e1eccionario. Las cr~ticas es-

grimidas por Me1~ndez abarcaron tambi~n e1 ''comunismo orto- -

doxo y burocrático y 1a crisis socia1ista y desprestigiante -

en Po1onia 11
• Tanto A1ejandro como Me1~ndez trajeron 1a aten

ción a1 debate de 1a izquierda en 1a is1a, de que e1 paradig

ma de1 socia1ismo, ta1 como se hab:r.a desarro11ado hasta esos 

momentos, estaba en crisis tanto en e1 bloque socialista, co

mo en Puerto Rico. E1 prob1ema centra1 en Puerto Rico era -

que e1 sectarismo y 1a ansiedad de 1ograr protagonismo se de

sarro11aban de forma ta1, que cada agrupación.de izquierda 

trazaba su propio rumbo y dedicaba 1a mayor parte a atacar 

su ''enemigo principa1 .. : 1a '"otra" izquierda. 
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Aunque se alegara que eran "argumentos" po1:!.ticos-ideol..~ 

giccs l.os que esgrim~an unos a otros, l.o cierto era que e1 -

prop6sito fundarnenta1 de dicha ''argumentación'' era hacer el. -

mayor daño posibl.e a l.a "otra" parte. Un ejempl.o de este CO!!. 

f1icto no dec1arado entre l.as izquierdas fue l.a percepción -

que ofreci6 l.a Liga Internacional.ista de l.os Trabajadores - -

(LIT), que para l.os comicios de 1984, atacaba al. PIP aducien-

do que partido pl.anteaba "l.ograr sus objetivos sin una l._E 

cha popular'' y excl.uyendo todo trabajo de "'agitación extra- -

e1ectora1". Para el.l.o, dec~a 1a LIT, l.a tarea ''de hoy (1984) 

no es apoyar el. PIP, sino continuar l.os pasos hacia l.a forma

ción de un partido obrero, social.ista y revol.ucionario" .. <3 G> 

Para l.a LIT "cientos de independentistas, sino mil.es", se Vi!!, 

ron impedidos o poco motiv~dos de participar en toda l.ucha s~ 

cial. por l.a pol.:ttica "abstencionista" y "anticomunista" de l.a 

dirección del. PIP.. Concl.u~a l.a LXT que "el. desarrol.l.o del. m~ 

vimiento socialista y la construcci6n del. partido obrero se -

verán retrasados por el. apoyo electoral. al. PIP". <37 > Con to

do, el. PIP continuaba desarroll.ando su estrategia partidaria 

sin ripostar a estas decl.araciones ya que l.as mismas eran, s~ 

gCin l.lderes, ''disquisiciones fi1os6ficas'' que nadie hac:ta 

caso. 

En ambiente tenso y tormentoso para l.a izquierda del. 

(36) Véase el artículo de l.:i LIT,, "Las socialistas,, las elecciones de --
1984 y el PIP, ~,, pp. 23-24. 

(37) ~· p. 24. 

-
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pa.í.s, Roberto Al.ejandro remató con un art.í.cul.o muy impactante 

que ten!a que ver con e1 desarrol.1o de1 socialismo, a nivel 

teOrico, y 1as libertades que conculcaba este vis a vis con 

1o que suced!a con l.a izquierda puertorriquefia bajo dominio 

norteamericano. En "De social.ismo y l.ibertad" (El. Nuevo D.í.a, 

8 de septiembre de 1984) afirmo que en Puerto Rico "exist.í.an 

m:is derechos pol.:tticos" para l.os independentistas que en cua.,!_ 

quiera de l.os pa.í.ses socialistas para l.os disidentes. Recor

d6 1.as "represiones socialistas" que se dieron en Berl..!.n en -

1953, Hungr.í.a 1956 y Checosl.ovaquia en 1968. Dec!l:a Alejandro 

que el. pensamiento marxista, hasta 1984, se hab!a desarrol.l.a

do por l.a l.abor de pensadores y militantes en pa!ses capita--

1istas y no en "e1 ambiente l.ibre de ningún pa!s social.ista" .. 

La impresión de 1os sectores no independentistas ni socia1is

tas en e1 pa!s quedó acompañada de toda esta pugna entre 1as 

izquierdas, partidistas o no, teóricos "novedosos" y de agru

paciones sectarias que no ten!an nada que ver con l.a rea1idad 

cotidiana el pa!s. 

Para el. PIP, las el.ecciones de 1984 tuvieron aspectos p~ 

sitivos y negativos. En el. ámbito positivo, el. partido obtu

vo un escaño senatorial. por acumu1aci6n (Rubén Berrios Mart!

nez) y un escaño representativo, tarnbi6n por acumu1aci6n. que 

correspondi6 a David Noriega. Los candidatos dc1 PIP rea1iz~ 

ron una hazaña electoral. al. obtener el primero (Rub~n) 216,306 

vo~os y el segundo (David) 169,595 votos, cifras que resulta

ron ser las más al.tas obtenidas por legislador a1guno en to--
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das l.as el.ecciones qeneral.es en l.a isl.a. El. aspecto negativo 

para el. PIP fue que el. partido redujo sus votos para candida

to gobernador (de 87,272 en 1980 a 61,316 en 1984, es decir, 

el. 3.56% del. tota.1 de votos) .. <39 > El. l.l.amado voto "mel.onista" 

(independentistas que votaron por.Hernllndez Col.6n para "tUin-

bar" a Romero Barcel.6 de l.a gobernaci6n) surti6 un efecto ne

gat~vo en el. PIP y abri6, una vez más, una discusi6n entre -

l.as izquierdas para entender.el. porqu~ del. voto, pero más im-

portante que esto, cual. ser~a el. futuro de l.a l.ucha por 1a 

dependencia a 1a is1a. 

En efecto, casi de inmediato, l.a izquierda puertorrique

ña, el.ectorera ~ no, inici6 un anál.isis que muchas veces par~ 

c~a l.a derrota definitiva del. movimiento independentista. 

E11o se enmarcaba en una coyuntura mundia1 donde 1as posicio

nes conservadoras y de derecha iban avanzando y 1a izquierda 

estaba tota1mente 1a defensiva sin ninguna iniciativa a 1a 

vista. Inc1uso, este factor en Puerto Rico, un año despu~s, 

provoc6 un incidente entre 1as izquierdas no instituciona1es 

y e1 gobierno federa1 que marcaron otro hito importante en 1a 

1ucha histórica de este movimiento por 1ograr 1a independen--

cia. 

E1 an~1isis e1ectora1, entre otras cosas, discut~a e1 p~ 

pe1 de1 PXP en 1os comicios y e1 ro1 de 1as agrupaciones so--

(38) Cfr. Fernando Bayr6n Toro, E1eccíones y Partídos Po1íticos en Puer
~, Ed. Xs1a, MayagUez, Puerto Ríco, 1989, pp. 291-310. 

.... 

= 
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cia1istas en 1a 1ucha futura. En ta1 sentido, Pensamiento --

Cr:ttico hizo hincapi~ en 1a necesidad de ºtransformar l.a nue-

va situación po1:ttica del. pa:ts" en una "ventaja" para el. ind.!:. 

pendentismo, unificando el. "triunfo" logrado por el PIP con 

un "necesario resurgimiento" organizativo de ese partido en 

actividades que no fueran meramente e1ectora1es. Para~-

miento Cr!Ctico 1a i.zquierda social.ista continuar:ta "consol.i--

dá.ndose" orgánicamente y ~endr:ta que estar siempre presente 

doquier hubiera 1ucha. E1 col.ectivo de l.a revista, además, 

inc1uy6 un resumen de l.as distintas opciones ante el. proceso 

electoral. que tuvo l.a izquierda puertorriqueña. <39 > 

En este se~tido, el. col.ectivo estuvo de acuerdo en que -

e1 voto "creciente" a 1os candidatos independentistas (Rub~n 

y David) "pod~an significar", dentro de 1a coyuntura puerto--

rriqueña en ese entonces, un "ade1anto importante". Las pos.J:. 

cienes de 1a izquierda y de1 independentismo en genera1 ante 

1as e1ecciones fue variada. Dentro de 1a izquierda socia1is-

ta predominó 1a abstenci6n e1ectora1. E1 Partido Revo1ucion~ 

rio de 1os Trabajadores Puertorriqueños-Macheteros CPRTP-M) , 

11am6 a votar por e1 PIP. E1 PSP planteó a su mi1itancia que 

se abstuviera de votar porque e1 PIP ten!a po1!tica "scc-

taria" y por 1o tanto, dar1e e1 voto ser!a apoyar dicha post~ 

ra. Mari Brás exhortó a1 apoyo incondicional del PIP. E1 -

PSP expresó que "el. enemigo principal" en 1as e1ecciones de -

(39) Pensamiento Crítico, año VII, nGm. 41, noviembre-diciembre de 1984. 



390 

1984 era car1os Romero Barcel.6 y rea1iz6 una campaña inc1eme!!. 

te para que ~ste fuese derrotado.. La consigna "E:t pueb1o en

tero contra Romero•• fue e1 p1antea.miento fundamenta1 del. PSP 

en esta campaña. Para Pensamiento Cr.!.tico e1 11amado "me1o-

nismo", o l.os independentistas que votaron por e1 Partido Po

pu1ar, se'convirti6 en ••un fenómeno trágico•• para 1a 1ucha de 

:ta independencia. Este factor, a1 decir del. co:tectivo de :ta 

revista, es "t.!.pico" en :tos sectores independentistas de 1a -

.. pequeña burgues.!.a .. y de l.os "sectores medios" de :ta sociedad 

puertorriqueña, en 1as cua1es se "refl.ejan n!.tidamente" 1as -

debi1idades ideo16gicas y po1.!.ticas de 1a c1ase que tradicio

na1mente ha dirigido 1a :Lucha por 1a independencia en Puerto 

Rico. 

Otro aporte cr~tico sumamente i.mportante fue estab1ecido 

por e1 ex 1~der de1 MPI y e1 PSP, Juan Mari Brás. De manera 

contundente y sin ambages dec1ar6: 

"E1 más grave prob1ema que ha afrontado -
1a nueva lucha, ha sido e1 de 1a DISPER-
SION de 1as fuerzas independentistas y so 
cia1istas en e1 pa~s, y 1a incapacidad pa 
ra no solamente propiciar 1as acciones -= 
unitarias indicadas a cada momento, sino 
hasta para evitar 1a cancelación rec~pro
ca de 1as acciones tomadas por unos y - -
otros."(40) 

Para Mari Brás, en Puerto Rico se hab!a 1legado "al fi-

na1" de1 período táctico estrat~gico en que se desarro116 la 

(40) Cfr. Juan Mari Brás. op.ci.t. • p. 159. Enfasis mío. 

... 
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ttnueva lucha por 1a independencia'", esto es, de 1959-1984. 

Quedaba pues, en consecuencia, construir una "nueva faceta" 

1a lucha por 1a independencia que estar~a montada a partir 

de 1os nuevos grupos que estaban manifestando una 1ucha por -

"1a justicia socia1, 1a dignidad y 1a independencia". Seg11n 

Mari Brás, entre esos grupos se encontraban e1 Comité Unita-

rio Contra 1a Represi6n (CUCRE) , 1os grupos ambienta1istas, -

1os favorecedores de 1a sa1ida de 1a Marina norteamericana de 

Vieques, estudiantes progresistas, 1os que se oponen a 1a gu~ 

rra y a1 armamentismo, etc. En adici6n, Mari Brás estab1ec~a 

que eran importantes en este nuevo proyecto independentista -

1os centros de estudios que buscan ver 1as cosas en Puerto R~ 

co" desde e1 punto de vista cient:!.fico.. Entre ~stos se enco!!. 

traban: Centro de Estudios de 1a Rea1idad Puertorriqueña 

(CEREP), e1 Centro Caribeño de Justicia y Paz, Misión Indus-

tria1, etc .. <41 > 

No obstante, a pesar de los 11amados de Mari Brás y de 

otros 1:!.deres independentistas a buscar la unidad entre las 

diversas organizaciones independentistas, el conf1icto entre 

estos grupos continu6 con mayor encono.. Un ejemplo de ello -

fue la celebración de 117 aniversario del Grito de Lares.. En 

esta actividad, los grupos independentistas caracterizados e~ 

mo "izquierda radical", tributaron un abucheo a Rub~n Berrios 

(41) ::Cbid, p. 202. 
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y externaron su inconformidad en cuanto a 1as estrategias de1 

PIP para conseguir la independencia. Con esto se demostraba 

c1aramente que la cacareada "unidad" se iba a dar s61o dentro 

de las concepciones que al respecto ten~a cada grupo indepen-

dentista. As~, el PIP dec~a que 1a unidad partir~a del 

nacimiento de su organizaci6n como la "más viable" para cons~ 

guir la independencia y los otros grupos, era obvio, argumen

tar~an en e1 mismo sentido. 

Incluso, en este debate, e1 Partido Comunista Puertorri-

queño (PCP), organización que nunca ha tenido una presencia -

pol~tica real en la isla y no se sabe el níimero de afiliados 

que posee, pub1~c6 un panfleto al respecto con motivo de su -

VII Congreso en 1985. <42> Para empezar, como todo buen part~ 

do comunista, e1 PCP dec.!a que era "1a vanguardia de 1a c1ase 

obrera y de1 pueb1o"... En cuanto a 1a crisis genera1 de 1a i.=, 

quierda en Puerto Rico, estab1ec~a 1o siguiente: 

"No hay 1a menor. duda de que sectores de 
1a izquierda puertorriqueña atraviesan -
por una profunda crisis ideo16gica, po1~
tica, organizativa y de fa1ta de presti-
qio en nuestro pueb1o. E1 afán de MANIPU 
LEO, de contro1ar1o todo y a todos, su -= 
PREPOTENCIA, SECTARISMO, DOGMATISMO y AL
TANERISMO han sumido a estos sectores de 
1a izquierda en su peor crisis desde los 
años '60. El co1mo de su incapacidad 1os 
conduce a una lucha sin cuartel entre 1as 
diversas organizaciones que 1a integran -

(42) Cfr. Estatutos de1 Partido Comunista Pu~rtorriqueño y Programa de1 
Partido Comunista Puertorrigueno, VII Congreso, 22-24 de noviembre 
de 1985, pp. 36 e/u. 
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por e1 contro1 nomina1 de puestos directi 
vos en sindicatos y otros organismos 'unT 
tarios'. La po1~tica de 'unidad' que pos= 
tu1an estas organizaciones equiva1e a 1a 
de 'firma e1 acta de capitu1aci6n y Gnete 
a m1:'. No es secreto para nadie en nues
tro pa~s que todas estas organizaciones -
han visto disminuir radica1mente sus efec 
tivos y sus perspectivas de inf1uir deci= 
sivamente en 1os destinos de Puerto Rico, 
se achican d1:a a d!a. Estas organizacio
nes, por su absurdo afán de manipu1eo y -
sectarismo, son incapaces de apoyar un -
candidato anico en sindicatos y otros or
ganismos de masas, pues para e11os un can 
didato 'unico• s61o puede ser un miembro
de su propia organizaci6n."(43) 

En cuanto a1 PIP, e1 PCP lamentaba que no se produjera 

en ese partido 1a visión de que un partido el..ectora1 "puede y 

tiene" que ser un· partido de mi1itancia y protesta po11:tica. 

E1 PCP estab1ec1:a que una "mayor mi1itancia .. y una "mayor -

agresividad" de 1os 1egis1adores y asamb1e!stas municipa1es 

de1 PIP ser1:an imperativos para su crecimiento. E1 propósito 

del.. PCP para 1ograr 1a unidad independentista fue c1arif icado 

a.1 sostener que su organizaci6n "ha apoyado" a1 PIP en diver

sos procesos e1ectora1es. Establecen que "no son y no han s.!, 

do" me1ones y que consideran 1a participaci6n o no a nive1 

e1ectora1 como una cuestión "táctica po11:tica" y no como cue_!! 

ti6n de "principios" como a1egaban otras organizaciones inde

pendentistas. E1 PCP ac1arar1:a que ante 1a '"imposibilidad" -

de poder participar como aqrupaci6n con propios candidatos en 

1as elecciones, 

(43) Véase Programa ••• , pp. 13-14. 
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••• continuará apoyando a1 partido más -
progresista que concurra a 1as e1ecciones 
siempre y cuando ~ste no caiga en 1a tr~ 
pa imperia1ista de1 anticomunismo febri1 
y fascistoide. Nuestro partido se compro 
mete, sobre 1a base de1 respeto mutuo, a 
mantener re1aciones fraterna1es con 1a so 
cia1democracia puertorriqueña y a particT 
par en actividades de 6sta que ade1anten
e1 proceso de nuestra 1ucha. 11 (44) 

E1 pronunciamiento de1 PCP, aunque no iba a impactar en 

absoluto a 1as masas, fue Oti1 en 1a medida en que esboz6 una 

posici6n c1ara y mesurada concerniente a 1a crisis que viv~a 

.. 

1a izquierda puertorriqueña y e1 movimiento independentista - ._. 

general a mediados de 1a d~cada de 1os ochenta. Con todo, 

e1 independentismo sigui6 su discusión de1 ba1ance de su tra

bajo y se proyect6 1 a 1a misma vez. no s61o contra 1a crisis 

po1~tico-ideo16gica. sino también contra 1as medidas represi

vas que impu1saba e1 régimen. A1 respecto. Jorge Farinacci -

sostenj'.,a que a pesar del "acto represivo" contra e1 indepen--

dentismo e1 30 de agosto de 1985 y en especial, contra supue.:! 

tos miembros de1 PRTP y e1 Ej~rcito Popu1ar Boricua (EPB) ~ 

cheteros, e11o no "ami1an6" a1 movimiento independentista en 

1a is1a. SegGn Farinacci, esa acci6n de1 gobierno federal --

"fabricando casos y pruebas", 11eg6 a1 extremo de argumentar 

que e1 PIP también era "rec1utador" de macheteros. En esa 1~ 

gica, a1 decir de Farinacci, e1 gobierno federal cata1ogab~ -

como terroristas a1 Movimiento Socialista de 1os Trabajadores 

(44) ::C:bíd, p. 15. 
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(MST), al. Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), al. Partido 

Comunista Puertorriqueño (PCP), al.a Liga Social.ista del.os -

Trabajadores (LST), etc. <45 > Con estas actitudes el. r6gimen 

de terror y represi6n se imp1ement6 para obstacu1izar el. in--

tente independentista de unificar criterios. Sin duda, l.a --

misma debilidad organizativa de este movimiento permitió l.a -

acción del 30 de agosto, por l.o que diversas voces reconocí-

das dentro del. independentismo comenzaron a al.zarse. 

En tal. sentido, Carl.os Gal.l.isá estableció en el. 119 ani

versario del. Grito de Lares que a toda costa deb!a l.ograrse -

l.a unidad independentista. Alegaba que el fraccionamiento, -

la dispersión en l.as fil.as independentistas, la desafi1iaci6n 

masiva, 1a ausencia de un programa "táctico y estrat~gico, 

coherente y ag1utinador", eran varios de 1os problemas que 

afrontaba el movimiento. <4 G) A e11o, además, se aunaban 1a -

diversidad de tendencias y organizaciones y 1a casi ninguna -

comunicación "entre e11os que aparte de agravar dichos prob1~ 

mas, produc:r.a una inmovi1idad que no ha permitido superar1os" .. 

E1 1~der del PSP ve~a con algunas ''sirnpat~as'' a 1as luchas -

que realizaban 1os grupos comunales (ainbiente, recursos natu-

ra1es, etc .. ) pero el ''defecto" de estos era que no enfocaban 

dichas luchas a un "programa comtln" de desco1oniza.ci6n de - -

Puerto Rico. Añadir~a que e1 PSP, en v~as a su Cu~rto Congr~ 

(45) Cfr •. Jorge Fa.rinacci, ºTodo boricua machetero", en Claridad, 28 de 
agosto - 3 de septiembre de 1987, p. 10 .. 

(46) Carlos Ga1lisá, "El 119 aniversario de Lares", en Claridad, 25 de -
septiembre - 2 de octubre de 1987, p. 11. 
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so, pl.antear:r.a para discusión 1a "necesidad de construir un -

nuevo proyecto pol.j'.tico" que permitiera agrupar una gran di-

versidad de ''fuerzas y 1uchas dentro de un ampl.io programa de 

l.iberaci6n nacional." ... (47) 

En tanto, Col.6n Martj'.nez, refiri~ndose a 1os actos repr~ 

sivos contra el. independentismo no institucional. por parte -

del. gobierno federal. y a l.a incapacidad de ~ste en combatirl.a, 

establ.ec~a que en Puerto Rico, a pesar de tener derechos civ~ 

l.es, e1l.os estaban condicionados a dos cosas: a l.a represi6n 

del. poder metropol.itano y a l.a imposibilidad de ejercerl.os en 

l.a col.onia ... <49 > Para Col.6n Mart~nez, Estados unidos catal.og~ 

ba a l.os independentistas de "subversivos" porque estos al.ti

mos quieren acabar con e1 r~gimen co1onia1. Para este autor 

no hay acto de vio1aci6n de derechos civiles "más craso" que 

cuando se hicieron listas de supuestos subversivos y que se -

ten:tan guardadas en distintas agencias del pa:ts (Cuartel Gen~ 

ra1 de 1a Po1ic!a de Puerto Rico), etc.). Este caso, poco a 

poco, fue dando forma a un clamor independentista de que "en 

1a democracia puertorriqueña", se vigi1aba, se persegu:ta y se 

encarce1aba a hombres y mujeres por e1 simple hecho de ser i~ 

dependentistas. Este "descubrimiento" impact6 de manera con-

tundente a 1a opini6n pGb1ica de 1a is1a. 

(47) I:bidem. 
(48) Noel. Col6n Martínez. "'Los derechos cívil.es y l.a l.ucha social. y po1.f 

ti.ca''• en~. 4-10 de octubre de 1987. p. 11. 
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5.3.1. HACIA EL PROCESO ELECTORAL DE 1988 Y ACCIONAR DE 
LA IZQUIERDA PUERTORRIQUERA 

E1 año e1ectora1 de 1988 inició para 1a izquierda puert2 

rriqueña con la evaluación y análisis de las t~cticas pol.f.ti

cas que e1 PSP hab.f.a propuesto ejecutar en su Cuarto Congreso. 

En ~ste, la idea más importante fue la posici6n del PSP en el 

sentido de que el independentismo puertorriqueño se enfrenta

ba a una "nueva etapa de lucha" y que resultaba indispensable 

un .. proceso de renovaci6n" en el mensaje independentista as.f. 

como resultaba necesario crear y adecuar los instrumentos or

ganizativos necesarios para transformar la realidad social -

del pueblo. Otro de los aspectos importantes discutidos en -

el Cuarto Congreso del PSP fue que se 1e encomendó a1 Comit~ 

Centra1 e1ecto que diera 1os pasos necesarios para hacer pos~ 

b1e un nuevo proyecto de independencia. En dicha propuesta -

se inc1uí.a a1 periódico C1aridad que se convertirí.a en "vece-

ro" d.e1 pueb1o independentista. En ta1 sentido, e1 p1eno de1 

Congreso "instruyó" a1 CC para que nombrara una Junta Edito-

ria1 que tendr!.a como prop6sito 1a direcci6n del semanario y 

con una amplia participaci6n de personas que representaran 

"diferentes corrientes" dentro de1 pensamiento independentis-

ta puertorriqueño. Por G1timo, a1 decir de Car1os Ga11isá, -

reelecto Secretario General de1 PSP en e1 cuarto Congreso, e1 

independentismo ten.ta que estar atento a un supuesto ''timoneo" 
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que Estados Unidos estaba real.izando para "imponer una nueva 

forma de status!.< 49 > 

La idea de que Claridad ya no fuera exclusivamente 6rqa-

no oficial. del. PSP fue apoyada por l.a casi totalidad del. mov~ 

miento independentista. Con el.l.o se esperaba que col.aboraran 

"nuevas voces" que har!.an factible l.a renovación de l.os el.e

mentos ideo16gicos y pol.!.ticos de l.a l.ucha independentista, y 

cuyo objetivo cardinal. era atraerse otros sectores que al. es

tar impedidos de colaborar anteriormente en el. peri6dico, ha

r!.an de ese espacio un "l.ugar comtin" para el. respeto personal. 

e ideol.6gico. As!., surgir!.an voces que al.ternar!.an opiniones 

con respecto al. evento el.ectoral. de año y c6mo deber!.a el. 

independentismo enfrentar1o. Dentro de1 movimiento indepen-

dentista, uno de 1os primeros medios impresos que inició un 

debate profundo sobre 1os comicios de 1988 fue 1a revista - -

Pensamiento Cr~tico (PC). (SO) 

Entre 1as consideraciones de1 análisis que desarro116 e1 

(49) Co1ectivo de Pensamiento Crítico, Editorial ••congreso del PSP", Pen
samiento Crítico, año 11, núm. Se, marzo-abril de 1988, p. 2 y Car
l.os Ga1lisá, "16 aniversario dol PSP, trabajando hacia e1 Cuarto -
Congreso, en C1aridad, 27 de noviembre - 3 de diciembre de 1987, p. 
S. A fines de 1991, en una acción que mereci6 c1 repudio de lama
yor parte del. independentismo que estuvo a favor de 1a apertura am
plia en Claridad, el 1Íder del PSP, Carlos Ga11isá retomó de nuevo 
la dirección del periódico sin más razones que las que ''imponía'' e1 
momento de lucha. Ello, obviamente, se interpretó como un go1pe a 
la pluralidad ideológica que la Junta de Directores había articula
do en el semanario y que incluso 11eg6 a 1a crítica directa a Cuba, 
l.o que colmó la paciencia de1 PSP. 

(50) Cfr. "Pensamiento Crítico ante las e1ecciones de1 •ea, l.por qué ªP.!:?. 
yar al PIP?", en Ibid, pp. 12-14. 

-
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co1ectivo de PC, estaba el. hecho de que en 1as el.ecciones de 

1984 "grandes sectores del. pueb10 11 sintieron 1a "urgencia" de 

derrotar· al. Partido Nuevo Progresista (PNP) a Romero Barce16, 

a su régimen represivo y a l.os sucesos de1 Cerro Maravi1l.a. 

Considerabl.es sectores independentistas, segGn ~· apoyaron 

al. Partido Popu1ar Oemocr~tico (PPD) para 1ograr dichos fines. 

El. 11.amado "mel.onismo", resul.tado histórico de l.a crisis de 

l.a izquierda puertorriqueña, en opini6n de PC, también tuvo 

un efecto adverso sobre el. Partido Independentista Puertorri-

queño (PIP). El. conjunto del.os resul.tados del.as el.ecciones 

de 1984, fue el. siguiente: derrota el.ectoral. de l.os anexioni~ 

tas, l.a "s61ida" victoria del. PPD y e1 debi1itamiento de1 PIP, 

en cuanto a votos recibidos por su candidato a gobernador, --

"abrió un mayor espacio" a l.a represión de1 independentismo 

.. no afiliado" o "radica1". Fue por e11o, segt'.ín PC, que "el. 

imperial.ismo pudo l.anzar" su ofensiva del. 30 de agosto de -

1985. Al respecto ~ no desperdici6 l.a oportunidad para pa--

sar juicio sobre l.a actuaci6n del. PIP que consider6 nada pro

pia de una organizaci6n independentista. 

Pensamiento Cr~tico estab1ec~a que a pesar de que e1 PIP 

hab:ia quedado debil.itado .. organizativamente" en 1.984, el.l.o no 

justific6 .. su sil.encía rel.ativo .. frente a 1os sucesos del. 30 

de agosto de 1985 y l.os acontecimientos posteriores en l.a COE 

te de Hartford. <51 > Esta posición del. PIP, añad~a PC, l.ejos 

(51) E1 nive1 de ia crisis de 1as izquierdas en Puerto Rico fue percibi
do c1aramente por 1as agencias de seguridad estadounidenses que OP!!, 
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de fortal.ecerl.o, "l.o ha debil.itado todav!La más". Esa crisis 

del. PIP se demostraba, además, ante l.a dificul.tad de conse- -

guir candidatos para l.as al.cal.d~as de l.os más importantes mu

nicipios del. pa~s. Para PC, 

"El. PIP debe comprender, pues, que si 
bien su crisis organizativa es un probl.e
ma interno, rel.acionado con su FALTA DE -
DEMOCRACIA y SOLIDA PARTICIPACION DE BASE, 
también es resul.tado de l.a debilidad gen~ 
ral. del.a izquierda .. "(52) 

La cr~tica constante, no s6l.o de ~ sino de toda l.a iz-

quierda al. PIP, era que sin un trabajo de base "mil.itante y -

persistente", era improbabl.e un crecimiento real.. A pesar de 

esta situación inc6moda entre el. independentismo, PC apoyar~a 

al. PIP en l.as el.ecciones, pero postul.ando 1a necesidad de que 

ran en e1 pa1s, como e1 momento propicio para dar, quizás, e1 golpe 
definitivo al movimiento ''terrorista'' en Puerto Rico. Ello no fue 
as1. El pueblo, a pesar de que no se identifica totalmente con el 
independentismo, y algunos sectores de la comunidad internacional -
repudiaron el acto de1 30 de agosto de 1985-. En Puerto Rico, una -
encuesta del Nuevo Día, estab1éeió que un considerable porcentaje -
de la pob1aci6n en la isla tenía una visión positiva de los Machete 
ros. La campaña de solidaridad dirigida por los comités de amigos
y fa.miliares arrestados el 30 de agosto resultó ser efectiva rclati 
vamente. Hubo, además, apoyo de importantes sectores del movimicn-= 
to obrero puertorriqueño, organizaciones cívicas, culturales, reli
giosas, etc. Se recaudaron poco más de 150 mil dólares para ayudar 
en la defensa del caso. La represión independentista fua denuncia
da internacionalmente y consiguió expresiones de apoyo en el Comité 
de Oescolonizaci6n de la ONU, en el Movimiento de Países No Alinea
dos, as1 como de varias organizaciones del mundo atentas a la pro-
blemática de los derechos humanos. También se dieron a conocer las 
irregu1aridades que cometió el FBI en dicho operativo; la i1ega1i-
dad do 1as acciones dc1 gobierno estadounidense; ei derecho a fian
za, a11anamientos abusivos1 violación a la constitución de Estados 
Unidos y Puerto Ricor ilegalidad al grabar conversaciones te1efóni
cas y no telefónicas entre varios acusados y su alteración por las 
autoridades federa1es, etc. 

(52) Ibid; p. 14. Enfasis m!o. 

.. 

~.;,~> 
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ta1 apoyo tuviera como base un programa para1e1o que no con-

tradijera 1as aspiraciones "más s61idas y avanzadas" del. PIP, 

sino que l.as reformara. En tanto, en una acción que sorpren-

di6 entre el. independentismo, e1 apoyo del. PSP al. PIP fue e12 

qiado por Rub~n Berrios. En 1a asambl.ea pesepe~sta se acordó 

que 1a participación en l.as el.ecciones era un "asunto táctico" 

y que no se deb!an de "al.egar" razones de principios para re

chazar dicha resol.uci6n. Ese acuerdo, seg~n Ga11isá fue un -

"a61ido consenso" en el. PSP y que el.. mismo era beneficioso P!!:. 

ra el. independentismo y para el. puebl.o de Puerto Rico, el. he

cho de que hubiera una representación independentista en l.a -

1egis1atura de l.a isl.a. El. protagonismo, que a su juicio, t~ 

n~a e1 PSP en 1a is1a fue presentado por Ga11isá de 1a si-

guiente manera: 

"Fuimos base y apoyo ideo16gico en 1a ex
presión e1ectora1 de MUCHOS INDEPENDENTIS 
TAS en e1 1984 y tenemos la AUTORIDAD MO= 
RAL para enfrentarnos a este pueb1o con -
nuestro mensaje, ya que no se nos escapa 
1a inf 1uencia que tenemos sobre sectores 
mas a11á de1 independentism~, especia1men 
te sobre un electorado independiente que
ha crecido aqu~ enormemente durante 1os -
G1timos años y que hoy (1988] más que nun 
ca clama por cambios como resultado de1 = 
gran crecimiento y e1evaci6n de concien-
cia que ha habido en este pueblo durante 
1os G1timos años y nos hace mirar con 
gran optimismo hacia e1 futuro .. '"(53) 

Las expresiones de1 l~der de1 PSP fueron acompañadas 

(53) Informe a l.a Asarnbl.ea del. PSP el. l. 7 de abril. do l.988. Cnfasis m!o. 
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si de inmediato por sendos comunicados del. PRTP-Macheteros y 

el. EPB-M. Los primeros establ.ec.!.an su apoyo al. PXP para l.as 

el.ecciones. Al.egaban que una reducci6n en el. apoyo al. PIP no 

pod.t.a beneficiar en forma al.guna a 1os "movimientos revol.uci2_ 

narios independentistas y social.istas", ya. que el.l.o afectar.!.a 

a una de l.as fuerzas que podr.t.a. ••aportar a l.a l.ucha". El. co

municado del PRTP-Macheteros ternlinaba afirmando que un resu~ 

tado "positivo" para el. PIP en l.as el.acciones se convertir~a 

en un el.emento "disuasivo ante l.os posibl.es pl.anes represivos 

sobre el. movimiento revol.ucionario". <54 > Sin embargo, serna--

nas después, el. independentismo se enterar.t.a que l.os Machete

ros no era una organizaci6n, sino dos: 1a facción po1~tica y 

1a mi1itar. La segunda presento un comunicado donde estab1e

c1.a que se deb~a de "tener en cuenta" 1as diferencias entre -

ambos 9rupos: e1 EPB y PRTP. E1 EPB, cuando produce su comu-

nicado, no hab!.a tomado "posición" con respecto a apoyar a1 -

PIP en l.os comicios .. <55 > No obstante, y para "ac1arar" e1. -

PRTP-Macheteros dijo en otro comunicado que e1 EPB se des1.i96 

de e11os y que e1 nombre Macheteros 1o pod!.an uti1izar ambas 

organizaciones. Por a1timo, e1 comunicado estab1ec~a que 1.a 

división de1 grupo en dos facciones se produjo "en un ~ebate 

interno entre 1983-1984~< 56 > 

La ac1araci6n del PRTP-M Y. EPB-M se produjo en una coyu~ 

(54) Véase "Macheteros apoyan PIP elecciones", en Claridad, 29 de a.bri1-
5 de mayo de 1988, p. 2. 

(55) Cfr. "EPB-Macheteros aclara posici6n", en claridad, 20-26 de mayo -
de 1988, p. 26. 

(56) véase "PRTP'Macheteros responde, en~-

-

.... 

e:· 
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tura donde se buscaba enjuiciar a uno de 1os 1j'.deres más im-

portantes de 1a dividida organización y que estuvo preso dos 

años sin rea1izar1e juicio ni se 1e dio e1 privi1egio de sa--

1ir bajo fianza en 1o que ~ste se produc~a. <57 > 

Asj'. 1as cosas, e1 intento independentista por 1ograr 1a 

"unidad mj'.nima" de criterios en 1as e1ecciones de 1988 "cu1m.!, 

n6" con 1a formaci6n de1 Frente Patriótico Socia1ista (FPS) -

para respaldar a1 PIP. Esta agrupación fue integrada por: e1 

Partido socialista Puertorriqueño (PSP); Revista Pensamiento 

Cr~tico (PC); Ta11er de Formación Po1~tica y la Federación de 

Universitarios Pro Independencia (FUPI). Los grupos que con

formaron dicho Frente estuvieron de acuerdo en que e1 apoyo -

el.ectora1 que se l.e brindar:ra al. PIP, ser.ra una "forma más de 

adel.antar 1a independencia y e1 socia1ismo" .. (SS) Gal.l.isli re-

sumid l.a 16gica detrás del. apoyo al. PIP por parte de1 PSP, un 

mes antes de l.as el.ecciones: 

"Si nos enfrentamos entonces a1 proceso -
el.ectoral., como debe ser, con una visi6n 
estrictamente t4ctica, la respuesta a por 
qué votar por el. PIP en estas elecciones 
se resumir~a en los siguientes puntos: 1) 
la necesidad de fortalecer todos l.os fren 
tes de lucha del. independentismo por la ~ 
estrecha re1aci6n que tienen unos y otros 
dentro de l.a actual. realidad puertorriqu~ 

(57) Fi1iberto Ojed~ 1ogr6 por fin un juicio en Puerto Rico en 1989 don
de un jurado de 12 puertorriqueños lo encontró inocente de todo 1o 
que le imputaba el gobierno federal. 

(58) Cfr. "Manifiesto a1 pueblo puertorriqueño", en Clarid.ad, 30 de sep
tiembre - 6 de octubre de 1988, pp. 19-22. 
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ña donde NO HAY UNA FORMA DE LUCHA PREPON 
DERANTE; 2) mantener a1 PIP en una posi-= 
ci6n de fuerza dentro de 1a Internacional 
Socia1ista para continuar amp1iando 1a so 
1idaridad internacional con nuestra causa; 
3) sentar bases de unidad dentro de1 inde 
pendentismo y crear conciencia sobre 1a = 
necesidad presente de comp1ementar esfuer 
~~=.P.~~9 )ncima de 1as diferencias existeff 

Bajo estas circunstancias generales acudió e1 independe~ 

tismo a1 evento e1ectora1 de 1988. Pero a pesar de que e1 

PIP ten~a expectativas de sobrepasar por mucho 1os 100 mi1 v~ 

tos con su candidato a 1a gobernaci6n Rub~n Barrios, e11o no 

pudo lograrse. Aunque e1 independentismo, casi en su totali

dad, apoyO a1 PIP, caus6 gran desencanto e1 hecho que otros -

grupos independentistas pequeños decidieran no votar, contra

rrestando as~ e1 esfuerzo pipio1o por a1canzar sus metas. 

Con todo, como veremos a continuación, 1as organizaciones que 

apoyaron a1 PIP y 1a dirección de este partido, compartieron 

criterios positivos sobre 1os resu1tados que arrojaron dichos 

comicios. 

5.3.2. RESULTADOS ELECTORALES DE 1988 Y PARENTESIS HACIA LA 
"DESCOLONIZACION" DE PUERTO RICO 

Antes de entrar en 1as consideraciones de porqué grupos 

independentistas no se adhirieron a1 c1amor casi unánime de1 

(59) Carl.os Galli.sá 1 "Ni ilusionismo ni. abstención por principios .. , en 
Cl.3ri.dad, 7-13 de octubre de 1988, p.11. Enfasis mro. 
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independentismo puertorriqueño para apoyar a1 PIP, repasemos 

1os resu1tados e1ectora1es que tuvo este partido y a partir -

de ah~, exp1orar cua1es fueron 1os planteamientos de1 perene 

conflicto entre luchadores por 1a independencia de 1a is1a. 

E1 PIP obtuvo, con votos a candidato a gobernador, 99,185 

votos, esto fue, el 5.53% de1 voto total en 1as elecciones, 

favor de Rubén Barrios Mart~nez. E1 PIP, además, e1igi6 un -

senador y un representante por acwnu1aci6n y más adelante, a1 

aplicarse 1a ley de minor~as ~sto es, un proceso par1ament~ 

rio donde a1 obtener un partido po1~tico más de dos terceras 

partes de los puestos dirimidos en 1a campaña e1ectora1, se -

aplica dicha 1e~ para dar representación a otros partidos mi

noritarios~ e1 PIP e1igi6 a otro representante. Un nuevo á~ 

gu1o a nive1 e1ectora1 fue tra~do por e1 sector independenti~ 

ta que no particip6 en 1os comicios (CUCRE, Frente Anti E1ec

tora1, etc.), en e1 sentido de que e1 porcentaje de particip~ 

ci6n en 1os mismos se redujo de 88.86% en 1984 a 83.45% en --

1988, debido, en parte, a "su campaña" para que el. pueb1o no 

votara.< 60 > En tanto, para Rub~n Berrios el. PIP "cumpl.i6" t,2 

das sus metas e1ectoral.es. A1 decir de ~ste, el. "~xito" del. 

PIP se debió a 1a "'uti1izaci6n de una táctica acertada y a1 -

an41isis cient~fico de 1a real.idad". <61 > El. PIP se propuso -

obtener más de 100,000 votos y el.egir a Fernando Mart~n y Da-

(60) Véase Bayrón Toro, op.cit., pp. 317-349. 
(61) Cfr. Marcos Pastrana Fuentes, "Rubén Berrios; un mejor entendimien

to patriótico", en Claridad, 11-17 de noviembre de 1988, p. S. 
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vid Noriega a1 Senado y a l.a Cámara de Representantes. La -

"nueva estrategia", f6rmul.a que rnanej6 l.a col.ectividad para -

sol.icitar el. voto de todos l.os que creyeran en .. un buen go

bierno para l.a isl.a" fue, segG.n Rub~n Berrios, una "maniobra 

pol.:Ctica'' que permiti6 romper con ''esquemas tradicional.es'' 

que manten:t.an al. "movimiento patrióticoº en estado de poco 

crecimiento el.ectoral.. Más aan, al. decir de Berrios, el. PIP 

"maniobrar:t.a" hasta donde tuviera que hacerl.o y "'estar:r.a 

abierto" a todas l.as "posibil.idades racional.es" dentro de l.os 

principios que orientaban a su organización. 

Para Berrios una de l.as "grandes contribuciones" de esta 

campaña para el. independentismo fue que se sentaron l.as Dases 

del. "entendimiento", particu1armente entre e1 PSP y e1 PIP y 

entre 1a gente que no pertenecia a ninguno de 1os dos parti-

dos. En otra arista de su aná1isis Rub~n Berrios puntua1iz6 

que en Puerto Rico resu1taba ''inminente" 1a desarticu1aci6n -

de una de 1as dos fuerzas po1~ticas que habian contro1ado a1 

pa~s por 1os a1timos 20 años (PPD y PNP) y que e11o abria 1as 

posibi1idades para e1 desarro11o de1 movimiento independenti~ 

ta.. En tanto, para Fernando Mart!.n (e1ecto senador) 1a "efe.E 

ta" de1 partido a1 pueb1o fue 1o que posibi1it6 "e1 crecimie,!l 

to" de1 PIP.. Estab1eci6 que el. partido dej6 de ser una orga

nización ''s6l.o para independentistas" y se convirtió en un -

partido que pod!.a ser "el. portavoz" de todos 1os puertorri.qu~ 

ños .. 
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Sin embargo, como apuntarnos anteriormente, otro sector -

de1 independentismo no comparti6 e1 triunfa1ismo pipio1o como 

10 hac~an ~stos y sus a1iados en e1 proceso el.ectora1. En --

efecto, para el. Frente Anti E1ectora1 (FAE), el. PXP no obtuvo 

e1 crecimiento el.ectora1 esperado y que prácticamente recibi6 

e1 mismo porcentaje que en 1as el.ecciones de 1972 (5.32)1 - -

1976 (5.67): y 1980 (5.42). Para e1 FAE e1 apoyo brindado --

por el. FPS y otros sectores al. PI.P "no siqnific6" crecimiento 

el.ectoral."real." para el. independentismo. El. mel.onismo, al. d!!, 

cir del. FAE, creci6 en muchos municipios de l.a isl.a. Añad~a, 

además, que "fracas6" l.a 11.amada "Nueva Estrategia" del. P:IP -

de el.iminar 1a independencia de su programa para atraer m4s 

electores. <62 > 

En tanto, la revista Pensamiento Cr~tico hac~a tambi~n -

eva1uaci6n de1 proceso electoral de 1988. Para ~stos, si 

bien mi1es de independentistas y socialistas se inscribieron 

para dar apoyo al PIP, otros miles no lo hicieron por "iner--

cia", otros por "desintert5s" ante 1a realidad de una campaña 

"e1ectora1ista y personalista" del PIP y otros debido a 1a --

"desmovi1izaci6n" y "pasividad" que afectaba a sectores del -

independentismo. E.s criticó seriamente las posiciones de in

dependentistas que s61o vieron las ºdebilidades" del PIP como 

producto de1 "personalismo, elitismo" y de las fall.as organi-

(62) Frente Anti El.ectoral. CFAE) , "Los resul.tados el.ectoral.es y l.a iz- -
quierda puertorriqueña", en Cl.ari.dad, 23-29 de diciembre de 1988, p. 
7. 
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zativas. En ta1 sentido, PC recomend6 tambi~n al. independen-

tismo en genera1 "mirar nuestras debil.idades".< 63 > E1 proce-

so e1ectoral. demostrO "1a profunda debil.idad organizativa del. 

PIP", donde se "ha percibido" un "creciente mal.estar'" en sus 

fil.as, en especial. con l.os j6venes, porque el. partido cierra 

sus comit~s una vez que termina el. proceso el.ectoral.. Por -

otro l.ado, !!f. afirrnar:ta que el. PIP fue "incapaz'' de combatir 

l.a campaña del. miedo. Pero no s61o fue el. PIP, sino el. inde

pend'entismo en general., fue incapaz de sal.irl.e "mil.itantemen

te" al. paso a l.a campaña antindependentista y reaccionaria -

del. PNP. Dicha cr:ttica, que l.a reconoció PC como propia, ta~ 

bién pod:ta ser extendida a l.as organizaciones que se opusie-

ron a 1a participaci6n e1ectora1 y que tampoco fueron "capa--

ces" de articu1ar una "campaña opositora desde 1os prob1emas 

concretos que presentó 1a 1ucha e1ectora1". <G 4 > Para PC, e1 

FAE dif.:tci1mente "pod.:ta atender" asuntos de tanta "concreción 

y movi1idad" por sus posturas r.:tgidas de principios que conc,.! 

be 1a situaci6n co1onia1 como a1go ina1terab1e. En una dec1~ 

raci6n tambi~n de orden cr.:ttico, PC 11am6 a 1a izquierda pue~ 

torriqueña a transformar 1os "t~rminos de nuestra po1S.tica"; 

hac.:ta fa1ta superar, además, 1as posiciones defensivas y to-

mar 1a iniciativa con propuestas, obviamente, atractivas y --

cre.:tb1es para e1 pueb1o. 

(63) Co1ectivo Pensamiento crítico, "Aná1isis pre1iminar de 1as eleccio
nes de 1988", en Pensamiento Crítico, año 12, núm. 6l., diciembre de 
1988 a enero de 1989, p. 3. 

(64) :Xbid, p. 4. 

• 

.... 
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Mientras tanto, en 1a toma de posesión de Hernández Co--

16n en enero de 1989, ~ste se pronunció de forma enfática en 

1a reso1uci6n de1 status po1~tico de 1a is1a. Con esta dec1~ 

ración de1 gobernador de Puerto Rico comenzó un proceso de -

conau1 tas y an&1isis entre Puerto Rico y Estados unidos, que 

tambi6n 11ev6 a 1os diversos sectores de1 independentismo a -

reiniciar sus pugnas históricas por ver cua1 de e11os "11eqa-

ba" mas a 1a conciencia de1 pueb1o. Este nuevo par~ntesis 

pOr tratar de so1ucionar "definitivamente" 1a cuesti6n de1 

status de 1a is1a, enfrentar~a. como se ha visto anteriormen

te, a1 sector independentista instituciona1 o partidario con 

e1 sector que se opone sistemáticamente a ava1ar cua1quier -

consu1 ta auspiciada por Estados Unidos que "ayude a 1egitirnar" 

su presencia y su dominio sobre e1 pa~s. Con esta discusi6n 

interna terminaba 1a década de 1os ochenta entre 1as izquier

das, divididas, y 1a década de1 noventa no promet~a nada nue-

vo a1 respecto. 

5.4. PROCESO DE CONSULTA Y NEGOCIACIÓN DEL STATUS Y LAS 
DIFERENCIAS TÁCTICAS DE LA IZQUIERDA PUERTORRIQUERA 

La izquierda en Puerto Rico recibió 1a oferta de Hernán

dez Co10n con re1ativo excepticismo. se argumentaba que 1a -

administración Bush ten~a su propia agenda co~ respecto a1 -

status de 1a is1a que, desde mediados de 1os setenta, se pro-
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yectaba 1a reso1uci6n a esta disyuntiva estadounidense. 

obvio, también, que Washington impondrl:a su ºsolución" y 

Era 

que 

Estados Unidos no estaba dispuesto a ceder o compartir dicha 

autoridad decisiona1. En 1os primeros meses de 1989 poco se 

sab1a c6mo se imp1ementarl:a dicha consulta. Entre 1as infor-

maciones fragmentadas se ten!a por cierto de que 1os partidos 

po1~ticos en Puerto Rico recibirl:an dinero para divulgar, en 

1a is1a y en Estados Unidos, sus proyectos de status po11ti-

cos. LOS tres 1l:deres de 1os partidos principales acordaron 

1as siguientes propuestas: que a partir de1 29 de febrero de 

1989 1os partidos puertorriqueños (PPD-PNP-PIP) tenl:an cuatro 

semanas para someter sus observaciones y enmiendas de 1os pr~ 

yectos de status respectivos a1 Congreso norteamericano: des

pu~s, se dar~an seis semanas adiciona1es a cada partido para 

que presentaran sus definiciones de cada f6rmu1a "amp1ias y -

espec~ficaS" es decir, para fines de mayo de 1989. A partir 

de ah~ se dar!an otros tres meses adiciona1es (agosto) , donde 

se ce1ebrar!an vistas senatoria1es (EU) para someter 1os tres 

proyectos. S61o uno serta aprobado. (GS) E1 Congreso de Est~ 

dos Unidos esperaba ce1ebrar un p1ebiscito antes de 1992, pe

ro como se sabe, e11o no fue as!. E1 5 de abri1 de 1989 e1 -

Senado norteamericano aprobó e1 Proyecto de1 Senado namero --

712 donde estab1ec!a 1as pautas para 1a ce1ebraci6n de un p1~ 

(65) Véase Augusto Delgado. "'Consenso sobre ].os desacuerdos"'. en~-
~· 3-9 de marzo de 1989. p. 3. 

-
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biscito en 1a is1a y donde se discutieran profundamente 1as 

consecuencias para Puerto Rico, de cada una de 1as f6rmu1as 

de status .. (G 6 ) 

Esta medida 1egis1ativa norteamericana para ce1ebrar un 

plebiscito en 1a isla se daba en e1 momento justo en que se 

realizaban juicio a 1os arrestados e1 30 de agosto de 1985. 

En abril se dio a conocer e1 veredicto de un jurado norteame

ricano que encontr6 cu1pab1es de "distintos delitos" a cuatro 

independentistas por e1 robo de 1a We11s Fargo en Connecticut 

e1 12 de septiembre de 1983.. Hubo consenso en e1 independen-

tismo que 1as arbitrariedades de la justicia de Estados Uní-

dos se hicieron evidentes en dicho juicio. En esencia, dos -

de e11as causaron la mayor cr~tica: una, la negaci6n de1 der~ 

cho a 1a fianza durante un tiempo "record" (dos años en e1 c~ 

so de Ojeda) y 1a adrnisi6n en e1 proceso de evidencia fabric~ 

da. Con e11o, ya eran 23 1os independentistas que hab~an si

do encontrados "cu1pab1es" y enviados a cárce1es de Estados -

Unidos .. 

E1 independentismo trazo una dob1e estrategia.. Por un -

1ado, se recurri6 a atacar verba1mente y por escrito a 1os -

juicios que se 1e estaban haciendo a 1os que uti1izaban m~to

dos a1ternos para luchar por 1a independencia de la isla y, -

por otro, se segu~an 1os deta11es y se participaba en e1 pro-

(66) Cfr. 101 st Congross, 1st Session. S. 712 in the Senate of the Uni 
tod States. ..A Bi11 to providc for a rcfcrendum on the po1itical -= 
status of Puerto Ríco". pp. 72. 
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ceso de la consulta plebiscitaria .. En tal sentido, las expr~ 

sienes de 1os diversos grupos y "personalidades" del indepen

dentismo comenzaron a surgir con el prop6sito de lograr una -

proy~cci6n más positiva de la propuesta independentista. El 

Comité Central. del. PSP, por ejemplo, refiri~ndose a su desa-

cuerdo con algunas posturas del PIP en el proceso al igual 

que con los otros partidos polS:ticos, estableció que ~stos 

"permitieron" que el senador Bennet Johnston fuera el que ha-

ya tomado la iniciativa al. radicar tres proyectos para que el 

Congreso de Estados Unidos aprobara finalmente una ley que 

'"condujera" todo el. proceso plebiscitario.. Segtln el PSP, 

dichos proyectos no habS:a "compromiso alguno .. de Estados Uni

dos de acatar 1a decisi6n mayoritaria del pueblo de Puerto R~ 

co. Para celebrar un plebiscito en 1a isla, el PSP pedía una 

serie de condiciones que reconocía la comunidad internacional 

en tales casos: 1a transferencia de poderes políticos al pue-

b1o de Puerto Rico¡ la elección de una Asamblea Constituyente¡ 

cumplimiento, dirección y supervisión de 1a ONU de 1as normas 

internacionales para procesos descolonizadores. (G?) Las med~ 

das procesales que ped~a el PSP se daban enmarcadas en el de-

• 

.... 

bate político en torno al plebiscito que hicieron alusión '~ 

1as propuestas del senador Johnston a1 senado de su país. E~ 

tas eran inaceptables para el PSP. 

(67) Véase PSP. "Por una verdadera consul.ta democrática••. en Cl.aridad. -
14-20 de abril de 1989, p. 11. 

..::-
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Las pri.meras vistas sobre e1 status ce1ebradas por e1 CE 

mitG de Energ~a de1 Senado de Estados Unidos causó una re1at~ 

va comp1acencia a1 movimiento independentista en general. H~ 

bo un consenso mayoritario que sintió que el. liderato del. PIP 

e1abor6 un proyecto de independencia '"coherente, realista y -

aceptabl.e para 1os norteamericanos". (GS) Seg~n Gonz~l.ez, Es-

tados Unidos se enfrent6 por primera vez a un proyecto de ese 

tipo por el. cua1 1os senadores reaccionaron con "sorpresa y -

satisfacci6n". Para Gonzá1ez, 1os senadores norteamericanos, 

en e1 proceso de consul.ta, habl.aron con personas que "sab!Can 

muy bien" hacia donde iban y que proyectaron "firmeza, fl.exi

bil.idad y madurez". Sin embargo, dejaron c1aro, 1os senado-

res, que cua1quier proyecto de independencia a ser considera

do por e11os, tendr~a que sa1vaguardar 1os intereses mi1ita-

res de Estados Unidos en Puerto Rico y e1 Caribe. En tanto, 

Car1os Ga11is~ cata1og6 1a participación de1 PIP en 1as vis--

tas corno "certera y de gran profesiona1ismo".. Para Mari Brás, 

e1 presidente de1 PIP (Rub~n Berrios) hizo una "buena defensa"' 

de 1as posiciones independentistas. Segrtn Mari Brás, 1os se

nadores norteamericanos estaban creando e1 ambiente para que 

e1 PIP participara en e1 proceso. Sin embargo, acerca de 1os 

requisitos para una ºposible participaci6n patriótica" en di

cha consulta, Mari Br~s estab1ec~a que aunque respetaba la --

(68) Manue1 de J.. Gonzá1ez, "Es muy temprano para cantar victoria"• en -
C1aridnd. 9-15 do junio de 1989. p .. 2 .. 
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táctica del. PIP ante el. Senado de Estados Unidos, el. conjunto 

del. movimiento independentista se reafirmaba en l.as condicio

nes previas a l.a cel.ebraci6n del. plebiscito, esto era: liber

tad de l.os presos pol.1ticos y el. derecho pleno a l.a soberan~a 

sobre l.a totalidad del. territorio puertorriqueño.< 69 > El.l.o -

incl.uir1a l.a soberan1a sobre el. territorio ocupado por l.as b~ 

ses mil.itares norteamericanas. Noel Co16n Mart~nez estable--

ci6 que Estados Unidos se encontraba "incl.inado" a reconocer 

l.a independencia como una alternativa al. problema col.onial. de 

... 

Puerto Rico. Aduc!.a que hab~an .. posibilidades real.es" de que o 

el. Congreso se enfrentara a una decisión de disponer de sus -

territorios respetando el. derecho de 1a 1ibre determinación. 

No obstante, para Jorge Farinacci, de Pensamiento Cr~tico, --

1as vistas demostraron 1a intenci6n de cercar a1 independen--

tismo "para mantener1.o en 1a participaci6n de un p1ebiscito -

que legitimara un proceso que no persigue otra cosa que perp~ 

tu ar e1 dominio sobre Puerto Rico ... < 7 O) 

Continuando con 1os diversos enfoques de1 independentis

mo con respecto a esa primera comparecencia en 1as vistas co~ 

gresionales, para Fernando Mart~n 1a independencia fue acogi

da como "un proyecto viab1e" y se consider6 con seriedad como 

una de 1.as opciones, 1a "concesión" de 1a independencia en -

Puerto Rico, con 11 p1enas garant~as ec6n6micas". Una evalua--

(69) Redacción de C1nridad, "Caute1osos los independentistas .. , en ~, 
P• 3. 

(70) ~-
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ci6n, al.ge precipitada a juicio nuestro, fue l.a que esboz6 -

Causa Coman Independentista. SegOn una proclama del. grupo, -

a ra!z de l.as vistas, "el. indePenderl.tismo vuel.ve a estar en -

ascenso en l.a conciencia del. puebl.o". (?l.) Farinacci establ.e

cer1a m~s adel.ante que en l.as vistas del. Senado l.a izquierda 

puertorriqueña, ºcon muy pocas excepciones", estuvo ausente -

del. proceso. Para este autor, el. Congreso norteamericano te

n!a una percepci6n muy el.ara de l.a "debil.idad pol.!tica y org!!, 

nizativa del. indepe:.ndentismo Puerto Rico•• y de que no exi~ 

t!a l.a vol.untad po1!tica o de fuerzas económicas poderosas --

que hicieran, para efectos de l.os intereses norteamericanos, 

necesaria l.a independencia. Sostendr~a que "a11!: se negoció 

p1'.S.b1icamente" una independencia aceptab1e para Estados Unidos 

y aceptab1e "m:tnimamente para e1 1iderato pipio1o". <72 > 

Las vistas, posteriormente, fueron tras1adadas a Puerto 

Rico. En un momento trascendenta1 para 1os independentistas 

en la isla, se realizó una marcha (tNO más co1onia!) que se -

consideró como 1a segunda más grande en 1a historia reciente 

del independentismo en este tipo de actos y donde marcharon -

"unidos•• una gran parte de 1os 1!:dercs independentistas que -

nunca coincid:tan en actividades masivas de ta1 carácter. Es-

te ~nimo de "unidad" fue trasl.adado al. recinto donde se ce1e-

braban l.as vistas ante c1 Comit~ del Senado. En e11as, Ga11~ 

(71) 
(72) 

I:bid. p. 6. 
'Ibid. p. 30. 
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s~ critic6 1os cinco minutos que dispon.!.o:in l.as reg1.as de1 Co

mi t~ para l.as ponencias que iban a ser presentadas. Dijo e1 

l.:r.der pcsepe.!.sta: ºEstamos ante un simulacro de unas vistas -

püb1icas para 11enar el. expediente l.egisl.ativo'1 .< 73 > Con -

el.l.o estuvieron de acuerdo l.a total.idad de independentistas -

que ve!an con seriedad un proceso de tal. categor:r.a. Argumen

t6, además, que el. ComitG Congresional., en representaci6n del. 

gobierno de Estados Unidos, pretend~a actuar como "árbitros" 

cuando "son parte del. problema colonial. que sufre Puerto Rico 

hace 91 años ... En una actitud de sol.idaridad con l.os indepe}} 

dentistas que estaban presos y aprovechando el. amplio desta-

que de l.as vistas, Gal.lisá l.e dijo a1 Comit~ que se encontra

ban en cárcc1es norteamericanas más de veinte "patriotas pue_;: 

torriqueños con 1argas condenas de prisi6n" por lo que "ustc-

des consideran un de1ito y nosotros un honor y un derecho le

ga1 y mora1: 1uchar por 1a independencia de nuestra patria''~74 > 

Terminaba Ga11is~ diciendo que los puertorriqueños condenados 

no eran "delincuentes, ni terroristas" .. Eran patriotas con -

l.as mismas "motivaciones e ideales" de 1os l.l.amados "Padres -

Fundadores" en Estados Unidos.. Les "rccomend6" que si en Es-

tados Unidos se quer!.a comenzar un "verdadero diá1oqo" y en--

tendimiento con 1os independentistas, debían demostrar dicha 

(73) Carlos Gallisá. "Que conteste Johr.ston" • en Clarida:i. 23-29 de ju-
nio de 1989. p. 11. 

(74) Ibidern. El día antes de las vistas Juan Segarra Palmar fue conde
nado a 65 años de cárcel. La semana anterior. hab!an recibido con
donas otros tres puertorriqueños independentistns. 

... 
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disposición ''con 1a inmedi,ata arnnistJ:a de todos nuestros pre

sos po1~ticos''. (?S) 

Aunque entre varios grupos independentistas.se favorecl:a 

e1 participar en las consultas sobre e1 plebiscito, nunca se 

cancelaron las voces independentistas que criticaron e1 mismo. 

Para Pensamiento CrJ:tico de 1o que se trataba era de que una 

''porci6n'º del Estado norteamericano intentaba darle un "1ava-

do de cara mínimo" a 1a colonia, para perpetuar su dominio -

por dos o tres d~cadas más. Establecía a~cmás, que 1a ideo12 

g1a del. "imperialismo bobo" que concedería l.a Reptlb1ica Aso--

ciada por ºobra y gracia de su supuesta benevolencia", era un 

potente desmovil.izador de "los incautos". (?G) Para _EE, Esta

dos Unidos pretend:ra conferirle viso de "1ega1idad internaci2 

nal." a su co1onia sin un verdadero proceso de desco1onizaci6n 

que cump1iera las resoluciones de 1as Naciones Unidas a -

ese respecto. 

La discusión y reflexi6n del independentismo puertorri-

queño con re1aci6n al plebiscito seguiría durante todo el. año 

de 1989 y en 1990. Entre dimes y dirctcs y acusaciones de --

1'derechizaci6n de posturas hist6ricas'' y ''renuncias a los 

ideal.~s patrios'', surgir:ra un intento serio por llevar al puc 

bl.o de Puerto Rico, a nivel. documental, un enfoque más profu~ 

do sobre las posturas de los variados grupos independentistas 

(75) Ibidem. 
(76) ~ensamiento crrtico, año XII, núm. 63, mayo-junio de 1989, p.1. 
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en funci6n de insc..rtar1as en el. debate pl.cbiscitario. Un namoro 

especial. de l.a revista Pensamiento Cr~tico sirvi6 a tal.ea ?r~ 

p6sitos. En este contexto, además, se demostr6 que en el pr~ 

ceso pl.ebiscitario y de negociación con el. independentismo 

institucional, al. independentismo radical. o no favorecedor de 

participar en el. mismo, se l.e reprimir~a y no se l.e dar~a co~ 

cesión al.guna. Mientras tanto, a1 PIP se l.e daba espacio y -

movil.idad, incl.uso dentro del. Congreso norteamericano. Pare-

c~a pues, que l.a consigna estadounidense de avanzar una sal.i

da al. problema del. status tendr~a que ser bajo l.as reglas de 

juego que impusiera, fuera de el.las. nada. El.lo causó gran -

inquietud y enojo entre l.os diversos sectores independcntis-

tas no instituciona1es. 

Otro punto de conflicto, esta vez entre e1 indcpendenti~ 

mo, fue la "lucha" por figurar m<is ante la opini6n p(ib1ica -

puertorriqueña y en el Congreso norteamericano. Por un lado, 

el PIP, que ten~a como respaldo los 100 mil votos de las ele~ 

ciones de 1988, un senador y dos representantes, segan su 16-

gica, era el "verdadero'" representante independentista que -

tendr!a que negociar con el Congreso. El otro sector de la -

izquierda tcn!a la dificultad de que era poco conocido por el 

pueblo y la percepción de este último era.de que su presencia 

pol~tica era de poco peso e insignificante entre las corrien-

tes de izquierda. En tenor se present6 la propuesta doc~ 

mental de Pensamiento Crítico, pero~ además, se concluye de -
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dicho documento que lejos de unir a la izquierda, el proceso 

p1ebiscitario 1a dividía aan más, por lo que las perspectivas 

de futura unidad se cercenaban con cada declaraci6n. 

En primer lugar, se publicó la opini6n de Jacinto Rivera 

Pérez, viejo luchador independentista y miembro del Partido -

Nacionalista. Entre otras cosas, argumentaba sobre el proce

so plebiscitario lo siguiente: 

"Puerto Rico está en guerra contra los Es 
tados Unidos no importa que cada cuatro = 
años se vote para elegir un seudo gobier
no que les sirva y obedezca a Estados Un~ 
dos, especialmente a su despótica Marina 
de Guerra. Mientras persista esta situa
ci6n continuará la guerra a como d~ lugar 
y continuar4 habiendo prisioneros pol~ti
cos y prisioneros de guerra en las cárce-
1es imperia1es de Estados Unidos, pues e1 
patriotismo puertorriqueño no se rendirá 
a1 enemigo interventor bajo ninguna cir-
cunstancia. '' ( 77) 

La dec1aracidn de1 PSP en este documento básicamente era 

1a misma que se ha expuesto con anterioridad, no obstante e1 

PSP advert~a 1o siguiente: 

"a) Que de Estados Unidos mantener su em
peño en celebrar un p1ebiscito bajo 1as -
condiciones de 1os proyectos radicados -
por Bennet Johnston, e1 PSP habrá de 11e
var a cabo una intensa campaña para denuQ 
ciar y boicotear cua1quier consulta que -
se pretenda ce1cbrar sobre esas bases. b) 
Promover 1a creación de un frente amp1io 
de puertorriqueños de todas 1as ideo1o-

(77) Cfr ... E1 Partido N.:tciona1ist.:i. ante e1 p1ebiscito", en Pensamiento -
Crítico, año XIII, núm. 65, marzo-mayo de 1990, p. 3. 
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g~as que rechacen cua1quier p1ebiscito es 
pdreo, tipo 1967, haciendo un 11.amado a= 
l.a abstenci6n. e) Ll.evar a cabo una cam
paña internaciona1 de denuncia a l.a con-
sul.ta o p1ebiscito como un engaño de1 go
bierno de Estados Unidos a l.a comunidad -
internaciona1."(78) 

E1 Ta11er de FormaciOn Po1~tica hizo una cr~tica contun-

dente a l.as posiciones de1 PIP y en especia1 al. documento de 

ese partido ( .. Independencia y pl.ebiscito .. ) que resa1taremos -

m~s ade1ante. Aduc~a e1 Ta11er: 

"E1 •rea1ismo' de l.os 1~deres de1 PIP se 
reduce a1 reconocimiento de dos hechos pa 
ra e11os incontrovertib1es: e1 poder impe 
ria1 de 1os Estados Unidos en Puerto RicO 
y 1a incapacidad de1 independentismo de -
desafiar ese poder en el. momento actual. .. 
l.uego dice: "el. nuevo real.ismo del. PIP in 
tenta transformar l.a fal.ta de un poderosO 
movimiento independentista en un hecho -
irrel.evante: el. imperio ha comprendido -
que no l.e conviene l.a col.onia. Basta que 
se l.e presente un proyecto de independen
cia que l.e sea conveniente y el. pa~s esta 
rá ya en camino de l.a descol.onizaci6n. = 
El. l.iderato pipiol.o se ha adjudicado l.a -
tarea de formul.ar ese programa independen 
tista conveniente al. poder col.onial.. La
l.6gica de su nuevo real.ismo l.os col.oca -
pl.enamente en l.a tradición de l.os partí-
dos de el.ases propietarias puertorrique-
ñas a l.o l.argo del. sigl.o XX. Esa ha sido 
una pol.~tica de subordinación y col.abora
ci6n col.onial. que de forma •real.ista' - -
acepta el. poder de l.a metr6pol.i en l.a is
l.a y se l.imita a tratar de reorganizar l.a 
rel.aci6n col.onial..''(79) 

(78) ~,p. 6. 
(79) Tal.l.er de Formaci6n Pol.ítica, .. El. 'nuevo real.ismo• y l.a l.ucha anti!!!, 

perial.ista", en~ .. p. 7. 

• 

,.. 
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Más ade1ante, 1os p1antea.mientos de1 Ta11er de Formaci6n 

Pol.í.t:.ica sostenían que "fomentar ilusiones" sobre una indepe.!l 

dencia semi-co1onia1 no "tiene nada de rea1ista". Añade que 

se trata de un objetivo que no "resu1tara atractivo" a 1os --

trabajadores puertorriqueños.. Sin embargo, eso es l.o que "ha 

hecho" e1 l.iderato pipio1o al p1antear que 1as vistas congre

sionales han demostrado 1a "viabilidad económica de 1a inde--

pendencia". En cuanto a 1as consideraciones econ6micas que -

se discutieron en 1a consulta pre-p1ebiscitaria, e1 Ta11er 

conc1uir!.a que "el. intento de organizar el. co1onial.ismo en 

Puerto Rico", mientras siguiera en manos del. poder estadouni-

dense, tendr:ta 11 necesariamente" que contribuir a "sol.ucionar 

l.a crisis del. capita1ismo" y esa so1ucic5n se har:ta a costa de 

1os trabajadores puertorriqueños, se convirtiera Puerto Rico 

en un estado federado, en un ELA cu1minado o en una repGbl.ica 

más o menos asociada.. Pensar, añade el. Ta1l.er, que el. pa:ts -

prosperar& como un pa!s capital.ista independiente bajo l.a pr~ 

tecci6n de l.os Estados Unidos "es el. co1mo del. il.usionismo, -

no del. realismo'' .. (SO) 

En tanto, el. al.a pol.!.tica de l.os Macheteros, e1 PRTP, e~ 

grimi6 tambi6n su suposición ante e1 p1ebiscito.. Ante dicha 

coyuntura histc5rica l.a organizaci6n exhort6 il todo ci movi- -

miento independentista, y en especial. "a l.os sectores revo1u-

(80) ~ .. p. 9. 
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ci.onarios" a que estuvieran al.erta a toda "esta maniobra imp.!:, 

rial.ista". En tal. sentido, el. independentismo tendr:ta que 1.2, 

grar una posición "11nica y s6l.ida .. que garantizara l.a mejor -

defensa de "nuestro derecho a l.a independencia" y que l.a l.i-

bre expresi6n democrática del. pueblo no se ahogara dentro del. 

marco col.onial. "asfixiante que l.a impide". Al. participar el. 

PRTP "activamente" en l.a discusión p1lbl.ica de este proceso, -

surg:ta como su .. primera prioridad .. l.a denuncia de l.as "inten-

cienes hegem6nicas" de Estados Unidos y "continuar exigiendo" 

un verdadero proceso de descol.onizaci6n para l.a isl.a. Para -

el.l.o, segGn el. PRTP-M, el. movimiento independentista deb:ta 

exigir, de antemano, unas condiciones "c1aras y concretas" 

que dieran base para 1a negociaci6n de un "verdadero" proceso 

desco1onizador. Los puntos que propuso fueron l.os siguientes: 

l.a aceptación de l.a apl.icaci6n del. derecho internacional. a1 

proceso; l..ibertad "incondicional. .. de todos l.os "prisioneros y 

perseguidos pol.:S:ticos" por oponerse a1 sistema col.onial.; -

igual.dad de condiciones en l.a participación en el. proceso de 

todas l.as f6rmu1as descol.onizadoras que se l.e plantearán al. -

puebl.o; retirada del. FBI y otras agencias de seguridad inter

na del. gobierno federal. de Estados Unidos¡ cierre del. Tribu-

nal.. Federal. de Estados Unidos~ un periodo de por l.o menos 10 

años de transición en el. cual. el. puebl.o puertorriqueño "di~s-

frute" de su soberan:S:a. Puerto Rico ser:S:a gobernado por ese 

periodo por una Asambl.ea Nacional. de puebl.o conformada por r~ 

presentantes, en partes igual.es, de todas l.as f6rmul.as deseo-
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l.on.i.zadoras; Estados Unidos "proveer.1'' compensaci6n por todos 

1os daños de 1•toda natura1eza" causados al pueb1o de Puerto -

Rico por razón de la relaci6n colonia1; garantizarta permaneE 

cía de todos 1os beneficios y derechos adquiridos por ciudad~ 

nos de Puerto Rico tal.es como seguro social., "medicare", pen-

sienes de veteranos, etc.; garantta de1 congreso de Estados 

Unidos de faci1itar viab.i.1.i.dad econ6mica de Puerto Rico, en -

cualquiera de sus expresiones descolonizadoras por un periodo 

no menor de 30 años; compromiso del Congreso de Estados Uni-

dos de respetar 1a voluntad del pueblo de Puerto Rico expres~ 

da mediante las urnas en un proceso organizado, "excl.usivame!!. 

te, por 1a Asamb1ea Nacional. del. Pueblo" .. (Sl.) 

Por d1timo, el. PRTP-M propon~a que el. gobierno de Esta-

dos Unidos reconociera y aceptara todas 1.as resol.uciones del. 

Comit6 de Descol.onizaci6n de la ONU por parte del. Ejecutivo y 

el. Congreso de ese pa~s- En adici6n, que se deb~a consu1tar 

a toda 1.a nación puertorriqueña creando mecanismos apropiados 

para el.1.o y que todos los partidos reconocieran como vá1idas 

las resol.uciones de 1.a ONU y las normas internacional.es anti-

co1onia1es que estuviesen vigentes. 

Otro grupo independentista, conocido como Movimiento so-

cial.ista de 1os Trabajadores (MST) articu16 su posición en el. 

debate consul.tivo pl.ebiscitario. El Movimiento establec~a 

(81) Véase "Posición del PRTP-Machetcros ante el plebiscito .. , 
PP· 11-12. 

en Ib.i.d, -
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que para e11os no estaba c1aro por qu~ Estados Unidos asum~a 

esa iniciativa y qué fines persegu~a con 1a misma. En un mo

mento en que 1a 1ucha revolucionaria pasaba por una crisis -

profunda, donde e1 independentismo apenas a1canzaba 5% a ni-

ve1 e1ectora1 y 1a presión internaciona1 sobre e1 caso colo--

nial. de Puerto Rico no ten:S:a 1a "intensidad'" de otras épocas, 

resu1.taba "curioso" que el gobierno de Estados Unidos inicia

ra un proceso de consulta sobre e1 status. (SZ) Para e1 MST -

no era l.Ogico pensar que el. gobierno de Estados Unidos irnpul.-

sara un cambio que pudiera poner en peligro sus intereses en 

Puerto Rico y que era ingenuo pensar que Estados Unidos estu

diara 1as alternativas de status a 1a luz de 1o beneficioso -

que ser~an para 1os puertorriqueños. El MST reconoc~a que 

hab~a a1gunos sectores "de1 imperialismo" que consideraban P..Q. 

sitivo la alternativa de una independencia negociada o repa-

blica asociada. Esos sectores ve~an en la independencia neg2 

ciada "1a alternativa" para quitarse de encima la presión i!!. 

ternaciona1 y a 1a vez, mantener el poder econ6rnico y militar 

sobre 1a isla, pero, esa ••independencia" no se contemplaba en 

lo inmediato. 

otra de 1as dificultades con la f6rmula de independencia 

negociada, segan e1 MST, era que esa alternativa no ten~a el 

apoyo "avasa11ador" con que contaba el ELA y la estadidad. 

(82) Movimiento Socia1ista de l.os Trabajadores. "Nuestra posici6n sobre 
el. pl.ebiscito", en Ibid, p. 14. 
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Adem4s, esos sectores, l.os que favorec~an l.a independencia n~ 

gociada, eran "poco significativos" y l.os que l.a apoyan no 1o 

hacen muy "sdl.idamente". También, segQn el. MST, hab~a a1gu--

nos "imperial.istas temerosos" de que atln con l.a independencia 

negociada se puedan poner en pel.igro intereses y "temen" 

que el. reconocimiento de l.a soberan~a y en condiciones de cr~ 

sis aguda pudiera servir de instrumento para l.a ''movil.izaci6n 

popul.ar" y "cuestionar el. esquema col.onial.". segan el. MST, -

Estados Unidos s6l.o se pl.anteará l.a independencia negociada -

como una alternativa de "contingencia", cuando l.a profundiza-

ci6n de l.a crisis social., el. aumento en el. apoyo popular a l.a 

independencia y l.a negociación de unas "garant:!as neoco1onia-

l.es"' hicieran de ~sta 1a al.ternativa más beneficiosa o 1a me

perjudicia1 para Estados Unidos. CB 3 > 

Al. decir del. MST, para que e1 p1ebiscito se efectuara, -

Estados Unidos necesitaba l.a "cooperación y col.aboraci6n" de1 

independentismo "domesticado", porque sin e1 concurso indepe~ 

dentista e1 proceso no tendr:!a 1a más m:!nima val.idez. Por 

eso, sosten:!an, desde un principio asumieron ~l.os Estados 

Unidos~ una actitud de apertura a1 1iderato del. PIP y 1e - -

ofrecieron igua1 trato que a 1os dem~s partidos, inc1uyendo -

un presupuesto de gastos y 1a anuencia en negociar el. proyec

to de l.a "independencia viabl.e".. Para el. MST no exist:!a en -

l.os c.!.rcu1os de poder en Estados Unidos una "1.!.nea homogt!nca" 

(83) :Ibid~ p. 17. 
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en cuanto a1 status de Puerto Rico y a su parecer, la co1onia 

o alguna de sus variantes segu~an siendo 1a opci6n predilecta 

de ios sectores más influyentes. Añad~a que 1os secto~es que 

estaban "timoneando" el proceso plebiscitario no ten:tan com--

premiso alguno con 1a descolonizaci6n de Puerto Rico y que e1 

proceso que se estaba desarrollando, no cump1:!.a siquiera con 

los 00 requisitos m.!nimos" establecidos por el derecho interna-

cional. 

El independentismo, segan el MST, ten:!.a la fuerza - -

electoral para "ganar" un plebiscito y ni siquiera para hacer 

una demostración significativa. En tales circunstancias, al~ 

gaban, deber:!.a ser inaceptable para el independentismo la PªE 

ticipaci6n en un proceso como e1 propuesto, "pues cua1quiera 

que sea 1a misma cump1ir~a 1a funci6n de 1ega1izar un proceso 

a todas 1uces in~ti1 y engañosoº .. <94 > Para c1 MST, 

••..... las expresiones del. 1iderato pipio1o 
e1ogiando 1o positivo y democrático que -
ha sido este proceso, adjudic~ndole buena 
fe a1 Congreso; 1a actitud festiva y chis 
tosa asumida durante 1as vistas, dando 1a 
impresión de que se encontraban entre ami 
gos; y 1as dec1araciones triunfa1istas -= 
posteriores a 1as vistas, reflejan un i1u 
sionismo desmedido."(85) -

La cr1tica dura del MST al PIP incluyó tambi~n la visi6n 

de que para e1 PIP era rn~s importante que su proyecto pol~ti

fuera aceptable para Washington que el que le fuera posit~ 

(84) Ibidem. 
(85) Ibidem. 

..... 

V 
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vo para el. puebl.o puertorriqueño. Para muchos, segan el MST, 

ºresul.t6 insólito" que Rub~n Berrios dijera en su ponencia ª!!. 

te e1 Comitl!: que l.a propuesta del. PIP "garantizar:ta l.os l.eq1-

timos intereses de Puerto Rico y Estados Unidos". Al. respec-

to, el. MST estructurar:ta su cr:ttica más contundente: 

"¿De cuándo acá l.os independentistas con
sideramos 'l.eg~timos' l.os intereses impe
rialistas en Puerto Rico? El. compromiso 
de garantizar l.os intereses imperialistas 
en l.a RepGbl.ica es inaceptabl.e para el. i~ 
dependentismo por cuanto esos intereses -
representan l.a usurpaci6n y el. despojo -
que ha significado l.a dominaci6n col.onial. 
de Estados Unidos en Puerto Rico. Ofre-
cer garant~as es l.o mismo que condonar -
esa dominaci6n y reconocer1es que tienen 
un derecho adquirido sobre a1guna porci6n 
de1 patrimonio naciona1. Particu1armente, 
a1 negociar garant~as sobre 1as bases mi-
1itares y 1a propiedad privada de empre-
sas norteamericanas, e1 1iderato pipio1o 
se ubica en una posición que deja sin con 
tenido e1 rec1aroo independentista en dos
áreas fundamenta1es. De un p1urnazo está 
abandonando e1 compromiso con 1a 1ucha an 
ti-mi1itarista que ha sido uno de 1os pi= 
1ares fundamenta1es de nuestra 1ucha por 
1a independencia y e1 socia1ismo. Esa es 
una concesi6n inadmisib1e a una potencia 
mi1itarista que hoy mismo, en Ceiba y Vie 
ques, con sus insta1aciones nuc1eares, ia 
ocupaci6n de nuestro territorio y sus - -
prácticas de guerra, pone en pe1igro con~ 
tante 1a seguridad, 1a vida y e1 desarro-
110 de importantes sectores de nuestro -
pueb1o. Asimismo, nos sorprendió e1 rec2 
nacimiento pQb1ico por parte de1 compañe
ro Berrios, de que 1as vistas eran un pro 
ceso sumamente democrático; ese proceso = 
contro1ado de arriba a abajo por dos pro
c6nsu1es de1 imperio puede ser cua1quier 
cosa menos dcmocr~tico. Y 1a identifica-
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ci6n del. PIP con sus procesos deja mucho 
que desear. 11 (86) 

En tal. sentido, a1 decir de1 MST, 1a aceptación de un --

rol. de co1aboraci6n, aswniendo como .. positivo l.as gestiones -

imperial.istas•• en torno al. status, tendr:ta un "impacto negati:_ 

vo" en el. puebl.o pues e11o contribu:ta a crear l.a imagen de --

que Estados Unidos, l.ejos de ser "una potencia imperial.ista", 

era un "adal.id" de 1a democracia. Para el. MST esa "particu--

l.ar concepciOn del.a 1ucha de el.ases", como entendidos y arr~ 

gl.os entre instituciones, personas, etc., no ten:ta nada de 

nuevo. Era una consecuencia l.6gica de l.a "crisis profunda 

del. independentismo puertorriqueño" y, particul.ar, de l.a -

"incapacidad" para l.ograr e1. apoyo del. puebl.o hacia l.as posi

ciones independentistas y socia1istas. Fina1mente, e1 MST -

a1egaba que 1a propuesta de independencia que se estaba disc~ 

tiendo era una de tipo neoco1onia1. E11o imp1icaba, a su mo

do de ver, el. reconocimiento "fc:;.rma1" de 1a soberani:a, pero -

a1 aceptar 1a continuaci6n de1 dominio rea1 de Estados Unidos 

sobre Puerto Rico, hacia imposib1e su "ejercicio práctico", -

ya que "con bases mi1itares y empresas 936 garantizadas", 

muy d1fici1 hab1ar de desco1onizaci6n. Por ü1timo, 

"E1 MST se opone a que e1 independentismo 
participe en e1 proceso p1ebiscitario en 
torno a1 status. Estamos convencidos de 
que 1os independentistas y socia1istas d~ 

(86) ~. p. 18. 

era 
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bemos denunciar ese proceso corno un.o que 
no va a reso1ver ninguno de 1os prob1emas 
fundamenta1es de1 pueb1o. E1 mismo est~ 
diseñado para 1avar1e 1a cara a 1a co1o-
nia y tratar de mejorar 1a imagen de1 im
peria1ismo norteamericano ante c1 mundo." 
(87) 

La controversia en cuanto a 1a participación de 1os di--

versos sectores independentistas 1a is1a, trascendió 1os -

sue1os. naciona1es y se trasladaron a 1a metr6po1i misma, esp~ 

cia1mente a 1a comunidad puertorriqueña independentista en --

1os Estados Unidos. Un conglomerado de la población puerto-

rriqueña que se vio obligado a emigrar a Estados Unidos y/o -

sus descendientes, participar~an de forma directa en esta bQ~ 

queda del "consenso" entre el independentismo.. E1 Movimiento 

de Liberación Naciona1 Puertorriqueño (MLN) sostuvo que a1 h~ 

ber 2.S mi11ones de puertorriqueños en Estados Unidos, por 

esa cifra, por ese espacio que ocupaban en 1a metr6po1i, por 

1as condiciones "miserab1es", econ6micas y margina1izaci6n, -

esa pobl.aci6n jugaba un '"rol. estratégico" en cua1quier deci-

si6n que se tomara en re1aci6n a1 status de Puerto Rico. Se-

9Gn e1 MLN, para poder ce1ebrar un p1ebiscito, deber~a asegu

rarse 1as siguientes condiciones m~nimas a nive1 po1~tico: en 

primer 1ugar, que cesara toda forma de persecusi6n contra to

dos 1os que 1uchan por 1a independencia de Puerto Rico, inc1~ 

yendo 1a destrucción por parte del FBI "y demás agencias re--

(87) ~ .. p. 19 • 
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presivas" norteamericanas, de todos 1os ficheros de indepen-

dentistas; en segundo l.ugar, cesar todos 1os procesos l.ega1es 

contra independentistas, en especial. 1os acusados del. 30 de -

agosto de 1985 y, en tercer l.ugar, l.a otorgaci6n de 1a amnis

tt.a de todos 1os "prisioneros de guerra y presos pol.t.ticos -

puertorriqueños". (BB) No obstante, al. momento de producirse 

el. anál.isis del. MLN en este debate, el. grupo estaba tambi~n -

a favor del. boicot en el. supuesto pl.ebiscito. Si Estados Un~ 

dos, afirmaba, se "empecina en imponernos l.a estadidad"' con -

dicho proceso, 

" - •• nosotros, l.os puertorriqueños de Esta 
dos Unidos no tendremos otra opcidn que = 
l.a de crearl.e, como dijera el. compañero -
Carl.os Gal.l.isá, una Irl.anda de1 Norte en 
su territorio." (89) 

Otro grupo independentista, el Movimiento Patria Libre, 

básicamente estuvo de acuerdo en casi todas las propuestas -

que hab:tan hecho otros movimientos, sin embargo, inc1uy6 en -

su propuesta una Asamb1ea Constituyente de ºtodas 1as organi-

zaciones patrióticas", cul.tural.es, po1:tticas, ambiental.es, r~ 

l.igiosas y otras para ir desarrol.l.ando "l.a firmeza organizat.!, 

va y de consenso" que necesitaba el movimiento indepcndentis-

ta para lograr la independencia y la mayor justicia social. ~ 

sible. <9 0> 

(88) Véase MLN, "En torno a la descolonización de Puerto Rico", en :Ibid,, 
pp. 24-25. 

(89) ~· p. 25. 
(90) Movimiento Patria Libre, "Declaración por 1a independencia .. , en - -

~,p. 27. 

.... 
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E1 documento de1 PIP ("'Independencia y P1ebiscito") pu-

b1icado en octubre de 1989, caus6 revue1o entre 1os grupos i,2 

dependentistas que hemos mencionado con anterioridad. Las 

posturas esbozadas por Rub~n Berrios, aunque ya hemos visto -

parte de e11as en este apartado, en dicho documento se amp1~an 

y sostiene 1a 16gica de1 PIP que tanto irritó a otros secto-

res de1 independentismo. De hecho, e1 debate á1gido, surgi6 

a ra~z de dos cuestiones básicas. En primer 1ugar, e1 PIP &.!§!. 

r~a e1 anico inter1ocutor independentista con e1 gobierno de 

Estados Unidos en e1 proceso de consu1ta~ E11o, obviamente, 

mo1est6 a diversos sectores de1 independentismo y por 1o mis

mo, 1as cr~ticas se hicieron de forma directa y aguda contra 

e1 1iderato de1 PXP. En segundo 1ugar, 1a percepci6n de1 PIP 

para desco1onizar a Puerto Rico se ubicaba en 1a 1~nea de 1a 

"independencia vi;abl.e" para ambas partes -Puerto Rico y Esta 

dos Unidos~ factor que, a1 igua1 que e1 primero, provoc6 1a 

reacción airada. ·:de_: 1os sectores ya seña1ados. Las posiciones 

asumidas por estos. grupos independentistas no surgieron s61o 

a ra~z de1 documento del. PIP, sino que, tambi~n, eran parte -

de 1a fi1osof~a ideo16gica-po1ttica en 1a cua1 1os mismos ar

ticul.aban sus acciones po1~ticas en 1a isl.a. La 1~nea socia~ 

demócrata de1 PIP no era, en casi ninguno de sus aspectos, f~ 

vorecida por dichos sectores. Otro elemento que podr~~mos 

considerar ac~, fue que el. protagonismo que ib~n buscando mu

chos "1tderes" independentistas por d6cadas r quedó rebasado -

por 1a estrategia desarro11ada por e1 PIP, que 1o convirti6 -
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en el. dnico "negociador" de l.a independencia con el. Congreso 

norteamericano. El.l.o dejaba a estos "l.~deres" en una posi

ción de atraso pol.~tico y de aportaci6n nul.a en el. proceso, 

ya fuera a tra~~s de l.o que se transmit~a por l.os medios de 

comunicaci6n como entre l.os comentarios internos entre el. in-

dependentismo .. 

En cuanto a l.os aspectos espec~ficos de l.a propuesta del. 

PIP, Barrios justificaba l.a posición de su partido de l.a si-

guiente manera, 

"La estrategia independentista, por l.o -
tanto, tiene que estar dirigida a util.i-
zar 1os MECANISMOS a su DISPOSICION para 
hacerl.e más CONVENIENTE a l.os Estados Uni 
dos re'nunciar a su dominio sobre Puerto = 
Rico que mantenerlo." (91) 

Para el. l.~der del. PIP, el. pl.ebiscito se p1anteaba en un 

contexto donde "l.as fuerzas e intereses" que propiciaban el. -

cambio en e1 status, comenzaban a despl.azar a 1as fuerzas que 

1es conven~a mantener 1a situaci6n cerne estaba. Para Rub~n 

Berrios, en Estados Unidos exist~a una preocupación por l.os 

"a1tos y crecientes" costos económicos de l.a col.onia y por el. 

--

"desprestigio internacional." que acarreaba 1a misma. Mlis aíin,, ,...: .. 

a1 decir de1 1S:der del. PIP, "hay poderosas fuerzas" en Esta-

dos Unidos que preocupadas por e1 creciente apoyo a 1a estad~ 

dad, querr~an desviar a Puerto Rico de esa ru~a y por io mis-

(91) RUbén eerrios Martínez,, ":Independencia y pl.ebiscito",, en :Ibid,, p. -
28. Enfasis mío. 
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mo, ayudaban a impu1sar l.a reeva1uaci6n del. ELA, por ser este 

status de dependencia e integraci<Sn, "e1 camino que está. con

duciendo a 1a isl.a a l.a estadidad"'. <92 > Dice Berrios en e1 

documento, que 1as fuerzas que en Estados Unidos se opon~an a 

1a estadi.dad eran "evidentes y f.S:ci1mente" identificables. 

Estas eran, entre otros, l.os propios estados de 1a federaci6n, 

27 de los cuales perder~an poder po1~tico a1 tener menor re--

presentación congresional que Puerto Ricor 1as corporaciones 

936, que ver~an sus superganancias eliminadas: l.os efectos p~ 

1~~icos adversos que tendrS:.a Estados Unidos al. "introducir 

elemento irritable" en l.as '"tensas relaciones con Arn~rica La

tina;" l.a posibilidad de que Puerto Rico como estado federado 

se conviertiera en un ag1utinador de 1os rec1arnos de 1as min.2_ 

r~as en 1os Estados Unidos; 1os costos enormes que 1a estadi

dad con11evar~a para e1 tesoro de Estados unidos¡ 1os ries9os 

de que 1a estadidad para Puerto Rico se usara como precedente 

para e1 distrito de Co1umbia, 1as Is1as V~rqenes y otras pos~ 

siones de Estados Unidos; y 1os "pe1igros evidentes" de acep

tar un estado 1atinoamericano con un movimiento independenti!! 

ta históricamente constituido, particu1armente "a l.a 1uz de -

l.a 1ecci6n que e1 resurgimiento de movimientos naciona1istas 

dentro de l.a Unión Sovi6tica nos brinda 11
• c93 > 

Para l.os independentistas, afiad~a Rub~n Berrios, 1a ind!!. 

(92) :tbid, p. 29. 
(93) ~· 
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pendencia es un derecho inal.ienab1e que no prescribe con el. 

advenimiento de 1a estadidad, 1o que para Estados Unidos 

"constituir.:Ca un prob1ema de seguridad naciona1 11
• El. 1.:[der 

de1 PIP se hace una pregunta fundamenta1 que no s61o va díri-

gida a s.:C mismo, sino a todo el. movimiento independentista de 

l.a isla: 

"¿C6mo constribuimos m~s efectivamente al. 
adelanto de l.a l.ucha por l.a independencia: 
participando en el. proceso para util.izar
J.o en beneficio de l.a independencia y as~ 
transformarlo o absteni~ndonos de partic~ 
par en el. mismo?.. Rub~n se contesta: "P~ 
ra el. PIP l.os acontecimientos de l.os al.ti 
mos meses han demostrado que el. proceso = 
pl.ebiscitario y l.a participación del. PIP, 
en vez de servir para legitimar e1 proce
so p1ebiscitario co1onia1, han servido pa 
ra que Estados Unidos ~vo1untaria o accT 
denta1mente-- comiencen a 1egitimar 1a in 
dependencia ante 1a mayor~a de1 pueb1o, = 
d~ndo1e.credibi1idad po1~tica y viabi1i-
dad econ6mica a nuestro ideal ante 1os -
ojos de los puertorriqueños no independen 
tistas. Por primera vez en 91 años de cO 
1oniaje norteamericano se abre 1a posibi= 
1idad de que 1a po1~tica de Estados uní-
dos con respecto a1 independentismo co- -
mience a transformarse. Esa po1~tica ha 
sido hasta e1 presente LA PRINCIPAL RES-
PONSABLE DE QUE LA INMENSA MAYORIA DE LOS 
PUERTORRIQUE~OS NO RESPALDE LA INDEPENDEN 
CIA."(94) -

Sosten~a Berrios que una 1.r:nea de comportamiento po1~ti-

co, como era 1a participación en e1 proceso plebiscitario, y 

que "hab.r:a rendido frutos excelentes", deb.t:a explorarse hasta 

1as ültimas consecuencias. E11o tendr.r:a que ser as~, exp1ic~ 

(94) ~, p. 30. Enfasis mío. 

-
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ba, ante 1a "ausencia" de al.gCin proyecto de mayor viabilidad 

y ante el. "gradual. agotamiento de J.os proyectos independenti,!! 

tas t=adicional.es". Para el. PIP l.a campafia plebiscitaria - -

abr'.ta 1a oportunidad "tlnica" para que el. independentismo am-

pl.iara la cducaci6n pol.~tica del. puebl.o mediante l.a util.iza--

ci6n de una gran cantidad de recursos, en un momento cuando -

el. puebl.o estaba "masivamente atento" a l.a discusi6n del. sta-

tus. En tal. sentido, segan l.a l.6gica del. l.~der del. PIP, el. -

proceso publicitario brindaba una oportunidad para empezar a 

"quitar l.os miedos .. sobre l.a independencia, tomando como base 

el. "nuevo proyecto de independencia" y para "desenmascarar" -

ante el. puebl.o l.a "incapacidad" de 1as otras a1ternativas. 

Para c1 PIP, e1 no participar en un proceso p1ebiscita--

río en que "se define 1a independencia" de forma positiva y -

en e1 cua1 se proveían 1os recursos materia1es para hacer una 

••campaña decorosa", era invitar a 1os potencia1es simpatizan-

tes de 1a independencia, segcín Rub~n, a "refugiarse" en otras 

a1ternativas y por 1o tanto, se apartarían de1 idea1 de 1a iE 

dependencia. A1 respecto conc1uirfa Berrios, 

'ºDe no participar en e1 plebiscito e1 in
dependentismo correría e1 riesgo de di- -
1uirse como movimiento dc1 pueb1o abdican 
do su ro1 histórico para convertirse en = 
una rübisa de1 co1onia1ismo americanizan
te." (95) 

(95) Ibid, p. 31. 
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E1 resu1tado genera1 de ese proceso, para 1os 1~deres -

de1 PIP, era que 1a participaci6n de1 independentismo en e1 -

p1ebi.scito podr~a servir para desco1onizar, para ''forta1ecer" 

su integridad institucional, para alterar 1a .. actua1" corre1~ 

ci6n de fuerzas po1l:ticas que era tan desfavorab1e a1 indepe~ 

dentismo y para abrir 1as posibilidades de una reformu1aci6n 

m:ls profunda de 1a po1~tica norteamericana, que resultara más 

"ventajosa'" para 1a independencia. Contestando a 1os secto-

res oposicionistas a1 plebiscito dentro de 1os independentis

tas, Barrios responder~a que para e1 PIP, de nada va.ll:a a1e-

gar que e1 mismo violaba 1as normas de derecho internacional, 

sino se daban pasos positivos para descolonizar al pueblo. -

Más aan, a1egaba Berrios, la funci6n de un movimiento pol:tti

co independentista no era declarar cual era el. derecho inter

nacional vigente, sino "adelantar la independencia". Los in

dependentistas, añadirS:a, solamente "podemos ejecutar" la se!!_ 

tencia que ordena 1a transferencia de poderes mediante 1.a ob

tención de1 poder pol:ttico y/o mediante 1.a agudizaci6n de 1as 

contradicciones que alteraran el balance de "conveniencias" -

de Estados Unidos, "forzando a ese pa:[s" a reconocer "nuestra 

independencia". Para 1ograr1o, sostiene Rub~n, e1 PIP, sin -

dejar de reconocer otros m~todos, escogi6 e1 m~todo civi1 po-

1S:tico como instrumento y m€todo de lucha. La uti1izaci6n de 

dicho proceso para "'adelantar 1.a independencia" era parte de 

dicha estrategia a largo plazo. EstablecS:a el 1.íder de1 PIP 

que si en realidad exist:ta un "plan para la estadidad", ese -
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era el. mejor momento para "desarticul.ar y descarril.ar" cual.--

quier intento de asimil.a.ci6n e "inducir" Estados Unidos que 

abordara una ruta que ser:!a "perjudicial.. a sus intereses". 

Para Berrios, el. tiempo corr:r.a a favor del. proceso de integr~ 

ci6n. Si no se aprovechaba l.a coyuntura de ese momento, mal. 

se pod:!a aprovechar una futura coyuntura donde el. cstadoísmo 

estuviera en el. poder y estuvieran m~s consolidadas sus fuer-

zas de apoyo ante el. puebl.o. 

Rub~n I3errios har'.[a un pl.anteamiento concreto y "real.is-

ta'', básicamente para convencer a l.os independentistas que 

opon:r.an a l..a participación en el. proceso pl.ebiscitario: 

"Se im°pone un NUEVO PROYECTO DE INDEPEN-
DENCIA Y UNA NUEVA ESTRATEGIA INDEPENDEN
TISTA PARA LOS NUEVOS TIEMPOS. E1 proce
so de so1ución del status ya se inici6. -
E1 proceso continuar4 con plebiscito en -
e1 1991 o sin ~l. Tenemos que estar a la 
altura de 1os tiempos. Tenemos que ser -
OSADOS e INNOVADORES. Si Mande1a se reG
ne con sus captores fascistas en Africa -
del sur, si Arafat reconoce la existencia 
de rsrael, si Wa1eaa c1 cat6lico y Jaru-
selski el comunista intentan reconstruir 
una nueva independencia para Polonia, si 
las fuerzas progresistas de Chi1e partici 
paren en un plebiscito que no ser~a deteE 
minante para sacar a Pinochet del poder, 
lo menos que podemos hacer los independen 
tistas en Puerto Rico es utilizar al máxT 
mo este proceso plebiscitario y explorar
nuevas formas y maneras hacia 1a consecu
ción del ideal patrio. La inmovilidad, -
el conservadurismo y el ultrapurismo, só
lo pueden llevarnos al estancamiento, a -
1a marginación y a convertir el indCpen-
dentismo en un movimiento fo1k16rico o en 
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una secta enajenada de nuestro puebl.o .. " -
(96) 

Todas estas posturas asumidas por el. PIP, más que el. mi.!!_ 

mo proceso de consu1tas y negociación, fue 1o que inici6 una 

de l.as controversias más agudas dentro del. independentismo -

puertorriqueño, el. institucional. y e1 radical., a principios -

de 1a d~cada de 1os noventa. La impresión que dio dicha dis

cusi6n, tanto al. pueb1o como al. que v~ el. asunto de afuera, 

era que l.os independentistas, como se ha visto, estaban más 

divididos que nunca. En esa dinámica, además, se ve!a c6mo -

cada grupo hac~a l.o indecibl.e porque su anál.isis y su razona

miento sectario, preval.eciera sobre 1os otros. No fal.t6, por 

supuesto, l.a tradición eval.uativa del. col.ectivo de Pensamien-

to Cr~tico, que a pesar de contradecir en muchos aspectos a1 

PIP, su postura intentaba recoger 1o positivo, para e1 inde--

pendentismo, que e1 debate plebiscitario hab~a levantado a -

esos momentos. <97 > El aná1isis de PC part!a de dos supuestos 

dados por el PIP pero que en dicho documento, intentan reba--

tir. De ahí partirían para profundizar en otras variables 

que se consideraron esenciales. En primer lugar, ~ "desmen-

t~a" que los fondos que e1 gobierno federal. envía a Puerto R!, 

co, c..:staban convirti~ndose en una fuente de "creciente irrit~ 

ci6n" en el. Congreso y e1 Departamento del. Tesoro y que, ade-

(96) ~, p. 33. 
(97) Co1ectivo Pensamiento Crítico, "Nuestra perspectiva en torno a1 pl.!!_ 

biscito", en J:bid, Separata, pp. 12. 

-

c. 
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más, se ve!l:a a Puerto Rico "de manera creciente" como un "fa.E_ 

do pesado" en una ~poca de debil.idad fiscal. externa del. Esta

do federal., con sus d~f~cits bi11onarios y su astrondmica de,!:!. 

da pGbl.ica. El.l.o l.1ev6 a muchos puertorriqueños, sostiene .ES_, 

incl.uyendo a al.gunos l.![deres independentistas, a decir que l.a 

isl.a l.e sal.![a muy cara a Estados Unidos y por eso se daba "'el. 

manejo del. cambio en el. status••. 

A juicio de EE,, esos sectores "parecen ol.vidar" el. "fab.!:!_ 

l.oso" negocio que es Puerto Rico .para l.as compañ:tas 936 y pa

ra ciertos sectores bancarios, financieros y comercial.es de -

.. l.a burgues![a imperial.'", sin contar, aducen, l.os ahorros bi--

11.onarios para el. Departamento de Defensa que no paga un cen

tavo por sus bases mi1itares 1oca1izadas en Puerto Rico. 

En cuanto a1 proceso en s.t, PC estim6 que 1a participa-

ci6n del PIP en dicho proceso plebiscitario, era de gran im-

portancia para Estados Unidos. Por un lado, argu.tan, 1egiti-

mar.ta e1 mismo a nivel in~crnaciona1, de otro, debilitar.ta -

los esfuerzos internacionales de1 propio PIP que hab.ta p1an-

teado que la 1ucha internacional ten.ta "poca importanci"a" pa-

ra la consecución de la independencia. En adici6n, 1a parti

cipacidn en e1 plebiscito y las posiciones adoptadas por el -

PIP, har~an m~s dif~cil. e1 trabajo internacional. dc1 PSP y en 

otros foros internacional.es y si a ello se añad~a, explican, 

la ideo1og.ta de l.o que viene "autom.:iticamente" era la Repabl.J:. 

ca Asociada, ello tendr~a como consecuencia 1a desmoviliza- -
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c::i6n de 1a porción independentista del. pueb1o que "tiene me-

nos concienci_a po1~tica".. Ante esa realidad, conc1u:[a PC, -

participar en. un pl.ebiscito dentro de 1os l.!.mites econ6micos, 

__ po1!.ticos, mil.itares, e ideol.6gicos col.onial.es, "ser!:a un su_! 

c::idio". <99 > 

La d~bil. organización del. PIP era, según PC, el. "ta16n -

de Aquil.es" de ese partido.. En tal. sentido, no importaba 

cuán "h&bil.es e intel.igentes"' fueran l.os l.!.deres del. PIP que 

estaban conversando con l.os representantes del. Estado norte--

americano, sino ten.:tan un puebl.o organizado "consciente de -

sus intereses y contradicciones" con respecto al imperio, no 

podr!:an 11.egar m~y l.ejos.. Por eso, argumentaba PC, el. PIP -

••ha tenido que ceder" tanto en e1 ámbito mil.itar ( 1as bases) , 

en el. internacional. (transferencia de poderes) y econ6mico 

(l.as 936). As~ 1as cosas, l.a pregunta central. para PC que 

tendr~a que pl.antearse desde 1a perspectiva independentista -

era: 

"¿Cu.!il. será nuestra agenda de l.ucha?" Con 
testa PC: "La transformaci6n del. nivel. ae 
concieñ"Cia actual. de distintos componen-
tes del. puebl.o requiere una mul.tipl.icidad 
de formas y nivel.es de práctica y refl.e-
xiOn col.ectiva organizada. Esta organiza 
cidn es primordial.mente 1a responsabi1i-= 
dad de aquc11os que tienen más expcrien-
cia pol.~tico-organizativa y formaci6n te6 
rica. Para que sea efectiva tiene aue 10 
grar 1a integraci6n progresiva del. ConocT 
mi.en to cient.!fico natural. y social., "el. cO 
nacimiento y experiencia del. puebl.o, en = 

(98) I:bid. p. 6. 

• 

... 

º'i 
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un proceso organizativo que se d~ a tra-
v~s de md1tipl.es organizaciones. Estas -
organizaciones, sin embargo, tienen que -
desarro11ar unas prácticas y una capaci-
dad de an41isis que conduzcan a un fin S.2. 
cia1 y nacional. com1l.n."(99) 

A nivel. ideo16gico, ~ fue una de l.as primeras organiza

ciones independentistas que tom6 en serio el. análisis de l.os 

probl.emas pol.~ticos en Europa del. Este y l.a URSS y l.o que más 

adel.ante se catal.ogart:a por muchos sociólogos y pol.it61ogos, 

de l.a crisis del. social.ismo real.mente existente. Para PC, -

l.os ideOl.ogos del. capital.ismo en Estados Unidos y Puerto Rico 

hab~an estado "vociferando" que el. socialismo habt:a muerto C.2, 

mo resul.tado de l.os cambios pol.t:ticos acel.erados que ocurrie

ron en esos pa.1'.:ses a fines de 1os ochenta y principios de 1os 

noventa. Para PC era muy contradictorio p1antear "ta1 cosa", 

cuando 1os cambios principa1es se hab.1'.:an dado a nive1 po1.1'.:ti

co ''hab3:.an sido positivos", ya que hab.1'.:an generado diversos -

grados de ruptura de1 pueb1o en contra de1 contro1 burocrtiti-

co, de 1os partidos y e1 Estado. A1 decir de~, en 1990, d~ 

cha situaci6n era muy "incierta" en esos momentos para "saber 

quG direcciCSn tomar.1'.:an" 1os trabajadores, 1os inte1ectua1es y 

e1 pueb1o en genera1. 

PC afirmaba que "dif3:.ci1mente" los trabajadores optar.1'.:an 

por una vue1ta atrtis en 1a historia, de 1as sociedades .. en 

transición" entre e1 capitalismo y e1 socia1ismo, hacia e1 e~ 

(99) :Ib.idem .. 
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pital.ismo. Al. respecto, 1a revista establ.ec~a que era posi--

bl.e que en distintos paS::scs de Europa del. Este "se ensaye" --

con medidas de mercado para tratar de sal.ir del. estancantiento 

económico en que estaban sumidos a1gunos de esos pa~ses. No 

obstante, para PC, l.as consecuencias de dichos "experimentos" 

~infl.aci6n, desigual.dad econ6mica, social. y desempl.eo~ 

podr.:r::an ser "atractivas" para l.os trabajadores. 

ºA l.os trabajadores del. Este de Europa no 
l.es quedar4 pues, otro camino que acel.e-
rar y profundizar l.a construcci6n del. so
cial.ismo. Este incl.uirá la democratiza-
ci6n de estructuras donde se tomaban deci 
sienes econ6micas fundamental.es. La demO 
cratizaci6n, l.a participación de l.os tra= 
bajadores en todas las instancias del go
bierno, la planificaci6n econ6mica y la -
producción, será la base de la solución -
de los problemas ccon6micos y sociales 
que aquejan a estos pueblos .. " (100) 

Las reflexiones que hizo PC con respecto a los problemas 

pol.íticos de Europa del Este y la URSS, se hab~an dejado de -

lado por la mayor parte de la izquierda puertorriqueña que e~ 

taba envuelta en e1 análisis del proceso plebiscitario.. Con 

todo, tambi~n fue cierto que la izquierda no ten~a espacios -

suficientes id6neos para dirimir este asunto sobre el socia--

lismo y como elemento real, eran muy pocas las personas que -

ten.ían acceso a 1os mismos. El pueblo puertorriqueño, en ta~ 

to, consum.ía en grandes dosis la "verdad" de los nedios de c2 

(100) ~· p. 12. 

-

.... 
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municaci6n masivos y con el.lo, entend~a, era suficiente para 

"saber" l.o que realmente estaba ocurriendo en l.os pa.íses del. 

bloque social.ista. La forma en que el. pueblo ve.ta a los ind~ 

pendentistas, divididos y enemigos irreconcil.iabl.es, como he-

mos visto aqu~, no le daba mucha credibilidad en l.a sociedad 

cuando intentaban acercarse a el.la para elaborar su discurso 

ª'liberador'' y socialista. 

En tanto, PC finalizar.ta reflexión estableciendo que 

para "triunfar frente al. imperio y el. col.onial.ismo", hab:ta -

que crear un movimiento de l.iberaci6n nacional. y social. con -

"gran pujanza organizativa" y "gran claridad teórica". En -

adición, sega.n PC, el. "debate fraternal.", respetando l.os ind.!, 

viduos, debatiendo 1as ideas, y 1a comprobación de 1as ideas 

en 1a pr.!i.ctica, serl:an "e1ementos esencia1es de 1a victoria". 

Por 01tirno, ~, proponl:a su proyecto de trabajo po1~tico y -

con qui~nes se óeb~a rea1izar: 

"Quien no cree en el. puebl.o, no puede as
pirar a ser dirigente de1 pueb1o. La for 
ta1eza está en 1a organizaci6n poll:tica,
consciente, de 1os trabajadores asal.aria
dos, l.os agricu1tores, pescadores, estu-
diantes, maestros, comunidades. Hoy más 
que nunca 1a consigna debe ser: estar en 
todos 1ados, sumar a todo el pucbl.o. s6-
1o as~ vendrá a ser rea1idad 1a transfe-
rencia de poderes, l.a autodeterminaci6n e 
independencia del. puebl.o puertorriqueño." 
(101) 

Esta situación, a juicio nuestro, propici6 que 1a imagen 

(101) ~,p. 12. 
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de1 independentismo, entre e1 pueb1o, se deteriorara. La pr~ 

potencia con que fueron dirimidos a1gunos puntos por varios -

1~deres de1 independentismo, no iba a 1a par con 1a menta1i-

dad de1 pueb1o puertorriqueño. E1 proceso, m~s que acercar -

a1 independentismo no instituciona1, 1o confin6 a1 desprecio 

casi tota1. S61o fue e1 PIP quien se aprovech6 de una imagen 

de "dia1ogador" y de partido "f1exib1e" ante 1as opiniones 

vertidas por Estados Unidos en e1 periodo de consu1ta. No 

obstante, e1 obst4cu1o mayor para 1a ce1ebraci6n de1 mencion~ 

do p1ebiscito vino de1 propio Congreso norteamericano. La -

discusión tom6 un nuevo giro cuando ante 1as "dificu1tades" -

en e1 senado de Estados Unidos de aprobar un proyecto ae ple-

biscito, e1 presidente de1 Subcornit~ de 1o Interior de 1a Cá

mara de Representantes, e1 de1egado de Is1as v~rgenes, Ron de 

Lugo, someti6 un proyecto que estab1ec~a 1a ce1ebraci6n de 

dos p1ebiscitos Puerto Rico. Dicho proyecto se pre-

sentó como una medida de "consenso" de la Cámara, e1 Senado y 

la Casa Blanca. En tanto, e1 proyecto 712 de1 senador Johns

ton, que hab~a acompañado a1 proceso hasta esos momentos, no 

fue aprobado en ninguna de 1as dos Cámaras Legislativas de E~ 

tados Unidos. 

SegO.n Ga11i.sá, diversos c~rcu1os de poder en Washington 

se unieron para trabajar 1a nueva pieza 1egis1ativa. (l0 2 ) E1 

(102) Car1os Gal.l.is.S:,, "El. proyecto De Lugo,, uno, dos, muchos plebiscitos",, 
en Cl.aridatl,, 18-24 de mayo de 1990,, pp. 12 y 29. Sobre el texto 
del. proyecto véase "101 Congress 2nd Session, HR 4765 'To enable --

-
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proyecto De Lugo e1iminaba 1a condición de auto ejecutabi1i-

dad y reduc!a 1a definición de 1as fdrmu1as a una enunciación 

de unos principios sobre cada status, en lugar de la descrip

ci6n detallada que contenta el proyecto senatorial. De esa -

manera, al decir de Ga11isá, se sacaron de la legislación las 

disposiciones más conflictivas. El nuevo proyecto comprome--

t!a al Congreso a negociar las condiciones bajo las cuales el! 

tar!a dispuesto implantar el status ganador en un primer 

plebiscito que ser!a celebrado, supuestamente, en 1991. Una 

vez que el Congreso definiera las condiciones para aceptar el 

status ganador, se celebrar!a un segundo plebiscito para que 

el pueblo de Puerto Rico aceptara o rechazara el status scgan 

la nueva definici6n. Si 1a votaci6n era favorable, e1 status 

ganador se implantar!a en Puerto Rico en octubre de 1992. Si 

era rechazado el Proyecto no dispon!a nada, por lo que, por 

16gica, se instaurar!a una nueva f6rmu1a de negociaci6n. 

La nueva propuesta legislativa eliminaba dos principios 

que hab!a defendido e1 Senador Johnston y 1os representantes 

de los partidos pol!ticos en Puerto Rico, es decir, que e1 --

pueblo de Puerto Rico "supiera exactamente" por lo que votaba 

y, en segundo lugar, que no hubiera votaci6n plebiscitaria en 

1992 por ser año electoral, tanto en Estados Unidos como en -

Puerto Rico. Ga11isá sosten!a que una votaci6n con una des--

cripci6n "somera" de cada status, segan e1 proyecto De Lugo, 

tho people of Puerto Rico to exercise self deterrnination; House of 
Representativas""'• pp. S. 
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favorecer:ta a l.a estadidad, -el.l.o a· ·pesar de que en el. proceso 

de consul.ta, se hab~a demo·~i'=.~~~b.:_·~~;;/<'.J:a· estiadidad crear~a - -

grandes prob1emas a 'Estado·s··_un.{dOS·/:-t·anto a nivel. pol.~tico c2 

mo econc5mico. 

Ese "issue", como era -c1e. esperar, se convirtió en l.a nu!!. 

va raz6n de discordia entre el. independentismo. Como siempre, 

hubo sectores que l.e entraron a l.a discusión y otros prefiri~ 

ron guardar sus comentarios para otra coyuntura más apropiada. 

De parte del. PIP, Rub~n Berrios insist~a en que l.a estadidad 

era imposibl.e. Más aan, en Estados Unidos, aduc~an, nada ha

b~a contribuido más a rechazar dicho status que el. debate pl.~ 

biscitario y "particul.armente", en un momento en que l.os aco!!. 

tecimientos de Lituania, Quebec y Cahemira hab~a desacredita-

do 1as a1ternativas de integraci6n .. Para Berrios, una "'mera 

posibi1idad" de que Puerto Rico puediera so1icitar 1a estadi-

dad, hab:ta 1ogrado 1o imposib1e: "agl.utinar en un s61o campo 

anti estado!sta, a influyentes sectores de las mas diversas -

tendencias ideo16g icas de1 'establishment• norteamericano" .<103> 

Para Pastrana Fuentes, e1 proyecto 4765 de la Cámara federal 

no compromct:ta al. Congreso a respetar 1a vol.untad dc1 pueb1o 

de Puerto Rico que se expresar:ta en e1 pl.ebiscito. Estados -

Unidos, su Congreso, ser:ta, con su autoridad constitucional, 

quien diseñar:ta el. status que tendr:ta la isla. Otro aspecto 

(103) Rubén Berrios M.:irtínez, "Plebiscito para ade1antar la independencia", 
en ~, 22-28 do junio de 1990, p. 34. 

• 
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significativo de 1a medida era que dejaba sin derecho a1 voto 

a 1os puertorriqueños residentes en Estados Unidos, aunque s:! 

dar~a el voto a extranjeros con ciudadan:ta norteamericana re

sidentes en 1a isla. <104 > 

De su parte, Causa Coman Independentista y su portavoz -

Juan Mari Br~s, reaccionando a estos nuevos ángulos p1ebisci-

tarios, sosten:!a que 1a consulta p1ebiscitaria era ""vio1ato-

ria" del derecho internacional y de los derechos del pueblo -

puertorriqueño. Farinacci, director de 1a revista Pensamien-

to Cr:!tico, estab1eci6 que los puertorriqueños no pod:!an per

mitir 1a ce1ebraci6n de un plebiscito cuando se persegu:!an 

independentistas, cuando dos de las fórmulas eran co1onia1es 

y Washington estaba dispuesto a conceder una independencia -

" esparea... Rivera santana, de la comisión Po1!.tica del. PSP -

abog6 por una alianza en contra de la estadidad que la inte-

graran sectores fuera del. independentismo. Para el. PXP, el 

proyecto 4765 de la Cámara formaba parte de la "cadena de - -

eventos" que mover:!a al Congreso a "rechazar no s61.o l.a esta-

didad, sino tambi~n el ELA". Rodr~guez arel.lana y el 1egisl~ 

dor Hiram Mel~ndez del PIP, sostuvieron que lo que decidió el 

subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara fue abrir un mee~ 

nismo par<J. "buscar f6rmul.as alternas" al ELA y .:i la anexi6n -

y que, seg'Cln Melández, "quien Cnico puede salir beneficiado -

(104) Marcos Pastrana Fuentes,, ''Sin compromiso el. Congreso''~ en ~" 
l.0-16 de agosto de 1990,, p. 3. 
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en ese proceso es l.a independencia .... tiOS) 

En medio de este debate, ocurrió al.ge entre el. indepen-

dentismo puertorriqueño que pudiera parecer ficción, pero fue 

rea1.idad. En efecto, se produjo una "unidad" general.izada p~ 

ra evitar que e1 Comit~ de Descol.onizaci6n de la ONU sacara -

el. caso de Puerto Rico de su agenda. En tal. sentido, venezu~ 

l.a hab:ta radicado proyecto de reso1uci6n en el. cual. se 

afirmaba el. "derecho de1. puebl.o de Puerto Rico a la libre de

terminación e independencia".. En l.a ONU se encontraron y 11!:, 

garon a un acuerdo representantes del. PIP, PSP, causa com~n, 

Pensamiento Cr:ttico, Frente Nacional para la Salvación, Comi

t6 de Orga.nizaci~nes Sindical.es, etc. (l.OG) La división aqu:t 

se hab~a superado; 1a inconsistencia, sin embargo, ser~a 1a -

norma posterior. 

No obstante, la discusi6n po1~tica e ideo16gica entre la 

izquierda puertorriqueña y de 1os partidos po1~ticos en gene

ral en el pa~s, sufrir~an un golpe contundente: e1 proyecto -

de1 plebiscito no se present6 ya que e1 tiempo para que e1 --

Congreso norteamericano aprobara 1egis1aci6n al respecto 

se agotó. E1 senador J. Bennett Johnston, quien 11ev6 la voz 

cantante la primera etapa de la consulta, rechazó el pro--

yecto de la Cámara, lo cual, sin duda, enterró el plebiscito, 

(105) Pastrana Fuentes, "L1aman a intensificar boicot a.i p1cbiscito'• y -
"PJ:P respalda e1 proyecto", en J:bid, p. S. 

(106) Pastrana Marcos¡ Coss Manuel, "~ndependentismo unido, dan a1 - -
traste l.as presiones de Estados Unidos". en CJ.aridad, 17-23 de agos 
to de 1990, p. 3. -

-

-

... :.> 
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por 1o menos su ce1ebraci6n en 1991. La cr~tica y e1 ma1es-

tar entre 1os diversos grupos po1.t:ticos de1 pa!s fue un~nime. 

Los sectores que fueron movi1izados en ese periodo de consu1-

tas sobre e1 status, se sintieron defraudados. 

Seg1ln Ga11is4, e1 Senador .:Johnston "ten.t:a razón'" a1 ne--

garse a aceptar e1 proyecto 4765 aprobado por 1a Cámara de R~ 

presentantes norteamericana. E1 1!der de1 PSP alegaba que: -

1) e1 proyecto carec!a de definiciones de 1as f6rrnu1as de st~ 

tus que se someter!an a votaci6n; 2) que 1a ausencia de defi-

niciones 11evar!a a 1os puertorriqueños a votar sin conocer -

e1 contenido y 1os alcances de1 status po1!tico por e1 que v~ 

tar!an; 3) dent~o de_ esas condiciones, 1a campaña plebiscita

ria se prestaba para 1a "confusión" y 1a .. demagogia .. , presen-

tando a cada f6rrnu1a po1!tica con ofrecimientos que no po

dr!an cump1irse; 4) en e1 proyecto Camera1 e1 Congreso no se 

comprometía a nada con e1 proceso p1ebiscitario y sus resu1t~ 

dos.< 107 > Los presidentes de los tres partidos puertorrique-

ños admitieron que e1 proyecto ten!a "grandes deficiencias", 

1uego de que e1 d!a de su aprobación 1a Cámara, "todos" c~ 

1ebraron e1 evento como uno de carácter histórico. Para Ga--

11isá las diferencias y el debate con Johnston por 1a negati

va de ~ste a recomendar a1 Senado el proyecto de 1a Cámara, -

co1oc6 a los presidentes de los partidos po1!ticos puertorri-

(107) Carl.os Gal.l.isá. ''Johnston tiene razón: ol proyecto de l.a Cátnara de 
Representantes es deficiente y engañoso'', en Claridad. 26 de octu-
bre - 1° de noviembre de 1990, pp. 12 y 29. 
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queños en una posición "tan contraria a l.os intereses puerto

rriqueños que resul.taba 1.astimosa" .. (l.OS) 

La opinión de Gal.l.isá era que l.os tres l.:tderes de l.os -

partidos pol.!ticos estaban dispuestos a ir al. pl.ebiscito "sin 

condiciones ni exigencias". La cr:ítica al. PIP no se hizo es

perar. En cuanto a Rubén Berrios, añad!a, a "pesar de su 

abandono de posiciones tradicional.es del. independentismo"' 

frente al. pl.ebiscito, se esperaba, al. menos, según Gal.l.isá, 

unas "exigencias m:ínimas" y pl.anteamientos que l.o diferencia-

ran de Romero y Hernández Col.On. A su juicio, no hab:ía "nada" 

que distinguiera l.as posiciones del. PIP de las del. PPD y el. -

PNP en dicho debate sobre l.a l.egisl.aci6n pl.ebiscitaria que d~ 

b:ía aprobar e1 Congreso. Argu:ta que no "hab:ta razón a1guna -

para 1a desesperación" que ten:ta c1 1iderato pipio1o por ce1~ 

brar 1a consu1ta. Lo menos que "esperábamos" de1 PIP, 

"era que hiciera suyo e1 p1anteamiento de 
Johnston en e1 sentido de que e1 proyecto 
de 1a Cámara era deficiente y engañoso. -
E1 que Johnston est~ diciendo 10 que debe 
decir Rub6n es rea1rnente desconcertante y 
que e1 PIP condene a Johnston por sus ex
presiones es todav:ta más incomprensible." 
(109) 

Resultó l.6gico, porque l.o era, que Ga11is:S. "defendiera" 

l.as posturas de Johnston, no porque este G1timo fuera de 

agrado total, sino simplemente porque el. independentismo nun-

(108) Ibi.dem. 
(109) :Ibidem. 

•I 



451 

ca se pon.ta de acuerdo o no concordaban en casi nada. Segan· 

Ga11isá, el. proceso de "definicitSn y negociaci6n" hab.ía favo-

recido 1as posiciones independentistas y no hab:[a porqu~ --

cortar e1 proceso y "1anzarse a votar" como pretend!ta e1 PI:P. 

La autoejecutabi1idad del. proyecto de Johnston no obtuvo 

pal.do en el. Congreso porque e11o supon.ta exigir definiciones 

específicas previo a1 p1ebiscito por parte de1 Congreso y és

te no estaba dispuesto a "obl.igarse" con l.a estadidad en 1992. 

Para l.a independencia, al. decir de Gal.l.is~, l.a decisi6n "co-

rrecta es al.argar l.a negociaci6n con el. Congreso y exigir ma

yores definiciones". El. 1.íder pesepe:f:sta l.e sugirió al. PIP -

que abandonara l.a '"visi6n el.ectoral." que l.levaba al. 11error 

del. inmediatismo". El momento, aseguraba, era para exigir un 

verdadero proceso de libre determinación y cuando se garanti-

cen dichas condiciones, "entonces hay que ir a votar. Míen--

tras tanto no hay porque hacerlo". En tanto, en opinión de -

Juan Mari Brás, la resoluci6n en la ONU por 1a libre determi-

naciOn e independencia contribuyó a "la muerte del proyecto -

pl.ebiscitario .. , al igual que las "contradicciones" entre va--

ríos sectores, fuerzas dentro de las estructuras de poder en 

Estados Unidos ·con respecto a qu~ hacer con el caso de Puerto 

Rico. ( 110 > 

El. proceso de consulta se reinició a principios de 1991. 

(110) Juan Mari Brás, "La pesadi.11a terminó", en C1aridad, 2-8 de noviem
bre de 1990, p. 32. 
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La Cámara de Representantes y e1 Senado de Estados Unidos, r~ 

dicar~an sus propios proyectos de p1ebiscitos. <111 > Las nue

vas ponencia~ que por ejemp1o, presentó e1 PIP giraron en 

torno a 1a_na~iona1idad puertorriqueña y sus prob1emas E~ 

tados Unidos. A1 decir de Rub~n Barrios, Puerto Rico, de con 

vertirse en estado federado, podr~a transformarse en un pro--

b1ema .. @::tnico y naciona1'' en un futuro. Berrios hizo una co!!!. 

paraci6n con 1a URSS, Yugos1avia, etc. y 1e preguntó a1 Comi

t6 de1 Senado en Washington, si Estados Unidos estaba dispue~ 

to a aceptar como miembro de 1a Uni6n a un estado que consti

tu~a una naciona1idad distinta y cuyos miembros no estaban -

dispuestos a renunciar a su identidad. Más adn, dec~a Be- -

rrios# que 1os independentistas aün Puerto Rico siendo estado 

federado, no "renunciar:in nunca" a 1a independencia. (112 > En 

esta etapa de 1as consu1tas, e1 New York Times editoria1iz6 -

en e1 sentido de que Estados Unidos estaba a favor de 1a 1i-

bre determinación en e1 Bá1tico pero no en 1a is1a.<113 > 

Sin embargo, a pesar de 1as presiones entre 1as partes 

de 1ograr un a~uerdo "unitario .. entre Cámara y Senado norte-

americano para 1a ce1ebraci6n de un p1ebiscito en 1a is1a, 1a 

(111) Vliase Proyecto HR 316, Uouse of Representatives, january 3, 1991, -
"A B.i11 to enab1e the peop1e of Puerto Rico to exercise se1f deter
mination .. , pp .. 8 y Proyecto de1 Senado norteamericano S-244, 23 de 
enero de 1991, pp. 12. . 

(112) Rul>En Berrios Martínez, .. Puerto Rico y Estados Unidos; un conf1icto 
de naciona1.idades .. , Ponencia ante e1 Comité de Energía y Recursos -
Natura1es de1 senado de Estados Unidos, 30 de enero de 1991. 

(113) Ed.itor.ia1 de1 New York Times, traducido a1 españo1 en E1 Nuevo Día, 
22 de febrero de 1991. 

• 
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situaci<5n apuntaba_. a una dif.:tci1 sol.ucidn o a ninguna en e1 

peor de 1os casos. Incl.uso, el. movimiento independentista, -

para no variar su tradicidn histórica, estaba dividido a1 pro 

ducirse l.as primeras eva1uaciones de 1as nuevas consu1tas a -

principios de 1991. Carios Gal.1is4 establ.ec~a que era una -

"aberracidn'" l.a idea de cel.ebrar un p1ebiscito en l.a is1a sin 

que Estados Unidos tuviera ningdn "compromiso ni responsabil._!. 

dad" con l.os resul.tados, y en cambio, pl.ante6 acuerdo para 

cel.ebrar una Asarnbl.ea Constituyente. Para Manuel. Rodr~guez -

Orel.1ana, del.egado al.terno del. PIP ante el. Comit~ de Diál.ogo 

pl.ebiscitario, l.o "más importante" era crear un mecani.smo que 

continuara l.a discusión del. status. Para Juan Mari Br4s e1 -

"tranque" en e1 Congreso norteamericano significaba 1a "muer-

te" de1 p1ebiscito para 1991 6 1992. Se pronunció tambi~n 

favor de una Asamb1ea Constituyente y seguir de cerca 1os pr,9_ 

cesos que se estaban sucediendo en 1as 11amadas repüblicas -

B~1ticas en la Uni6n Sovi~tica.< 114 > 

El independentismo segu~a buscando 1a manera de ver c6mo 

avanzaba hacia un p_roceso de desco1onizaci6n ya que la consu~ 

ta en el C9ngreso se hab!a paralizado y no se sab~a a ciencia 

cierta, cuando se reviviría nuevamente. r.s propuestas en --

puerto Rico para instrumentar un proceso an~logo a nivel na--

cional, comenzaron a surgir. Rub~n Barrios propuso una vota-

(114) Marcos Pastrana Fuentes, "En busca de una sa1ida a1 tranque"• en -
~. 29 de marzo - 4 de abri1 de 1991, p. 4. 
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ci6n en Puerto Rico que, pesar de 1as "pocas garant:tas" de 

que e1 Congreso aceptara y acogiera e1 resu1tado de una 

sul.ta puertorriqueña, e1 PIP entend.!.a que se pod:ta usar "como 

carta de negociaci6n con Estados Unidos". ciis> Rub~n insis-

t![a que 1a principal. objeción del. Congreso para ce1ebrar una 

consul.ta era la firme oposicidn que exist:ta contra 1a estadi

dad. E1 "impase Congresional." radicaba en el. campo cu1tura1 

y socia1, si Puerto Rico iba a persistir en e1 futuro como un 

pueb1o diferenciado y singu1ar. Una semana despu~s de esta -

propuesta, Berrios, en un art:tcul.o,< 116 > estab1ec:ta que ante 

1a imposibi1idad de ce1ebrar una consu1ta era necesario que -

1os puertorriqueños "respondamos de inmediato". A su juicio, 

se deb~a actuar en 1991 para as~ poder separar 1as próximas -

e1ecciones general.es (noviembre de 1992) de1 problema de1 ste 

tus. Sosten~a Berrios que los tres partidos "están de acuer

do'" en que cualquier status deb~a asegurar1e al pueblo l.a - -

••preservación y enriquecimiento .. de la cultura puertorriqueña 

y e1 idioma españo1, l.os cua1es no deb~an estar sujetos a 1a 

negociación. En consecuencia, e1 PIP propon~a que para 1991 

se 11.evara a cabo un refer~ndum donde Puerto Rico se expresa-

-

sobre su derecho, bajo cualquier fórmula de status, a man- ...;:;:., 

tener su identidad cultural. como pueblo, uno de cuyos aspee--

(115) Marcos Pastrana Fuentes, ••serrios; no hay que cruzarse de brazos", 
en Claridad, 29 de marzo - 4 de abril de 1991, p. 4. 

(116) Rubén Berrios Martínez, "Al corazón de1 problema", El Nuevo Día, --
3 de abril de 1991, p. 55. 
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tos esencia1cs es e1 idioma. "Proponemos una consu1ta sobre 

1os derechos de Puerto Rico como pueb1o diferenciado y singu-

1ar". 

Como era de prever, 1a propuesta de Berrios abrió otro -

debate interminab1e entre 1a izquierda en cuanto a qu~ acti-

tud tomar ante 1a obstacu1izaci6n Congresional de 1a ce1ebra

ci6n de1 plebiscito. Ga11isá abri6 fuego. Dec:La que ante e1 

fracaso de 1as consultas y e1 plebiscito, e1 independentismo 

ten.1'..a porqu~ "desesperarse'" ni mucho menos sentirse ob1ig!!_ 

do a "inventar" plebiscito o consulta.. EJ. "afán" de jugar 

"papel.es protag6nicos o peor aan, creerse uno que 1os está j,!:!. 

gando", s61o conduce, dec:La Ga1l.isá, a grandes "equivocacio-

nes y errores graves" .. Añadir.1'.a el. 1.1'..der de1 PSP que 1a 1u-

cha de 1a independencia era de 1a "incumbencia" de mucha gen

te que "piensa, opina y trabaja".. Esta 1ucha, afirmar.í:a, no 

es "un prob1cma personal." de nadie, ni "nadie está designado" 

por e1 destino a hacer l.a independencia.. A1 decir de Ga11isá, 

es e1 "pueblo, 1as masas" 1os que pueden producir 1os grandes 

cambios social.es y po1.í:ticos. Por otro 1ado, Ga11isá argu1a 

que e1 proceso de dos años de "consu1ta y discusi6n" present6 

a un gran perdedor: 1a estadidad. Para ~1, ello significaba 

un avance de 1a independencia, aunque dicho avance no se "vc

rra de inmediato". E1 problema que enfrentaba 1a direcci6n -

de1 PIP, conc1u~a, fue que se ''1o jugaron todo'' a 1a ce1ebra

ci6n de un plebiscito, 1o que 1es hizo sentir que sufrieron -
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una derrota, por lo que "hay que inventarse" cua1quier consu,! 

ta o votacidn para "aminorar 1a derrota". < 11 7 > 

Las er~ticas de Ga11isá continuar~an, esta vez en e1 se~ 

tido de 1a postura que asumió el PIP en cuanto a las propues

tas de otros sectores independentistas de realizar una Asam-

blea Constituyente. Otra vez se trataba del clásico problema 

independentista: ••mi propuesta" o. ninguna. Fernando Mart.rn -... 
hab~a dicho que el PIP rechazaba en aquel momento la Asamblea 

Constituyente como ''mecanismo procesal'" para buscarle solu- -

cidn al status de Puerto Rico. Para Mart~n, vicepresidente -

del PIP, tanto el PNP como el PPD rechazar~an la supuesta - -

Constituyente y~ que no tendr~an SO más uno de los votos. Sin 

embargo, Gal.l.isá al.egar~a, por l.o mismo, que el. PIP tendr.!.a -

capacidad de decisión. Ga1l.isá atac6 también a Rodr~guez Or~ 

l.lana a1 este a1timo afirmar que 1a oposición del PIP a l.a -

Constituyente se deb:ta a que e11a "no ser~a soberanaº. Gal.1.f. 

sá se cuestionar~a si no "es para eso" que era la constituye.!!. 

te, para alcanzar la soberan.!a. La consigna de "mi propuesta" 

o ninguna se dej6 ver claramente a1 reclamar un 1![dcr del PIP 

que si 1a Constituyente se 11.amara "Asamblea de1 Puebl.o'", co

rno dec![a el. programa de ese partido, entonces s~ 1a respa1da

r.!.a. (118) 

(117) Car1os Gal1is&, .. No hay que invent.::tr p1ebiscitos ni consultas", 
C1aridad, 29 de marzo - 4 de abril de 1991, p. 11. 

(118) Car1os Gall.is&, ••i::i PJ:P debe aclarar.,, en Claridad, 26 de abril - S 
de mayo de 1991, p. 11. 

--~-----"···----·~-

... 
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5.5. Dos NUEVOS PROBLEMAS PARA ALCANZAR EL ENTENDIMIENTO 
INDEPENDENTISTA: CERRO MARAVILLA Y EL REFER~NDUM 

Dos eventos acapararon 1a atención de1 independentismo 

puertorriqueño en 1o que restó de1 año 1991. En primer 1ugar, 

se ce1ebraron vistas pQb1icas en e1 Senado de Puerto Rico pa

ra determinar e1 encubrimiento de 1os sucesos de1 Cerro Mara-

vi11a y, en segundo 1ugar, e1 refer~ndum sobre Derechos Demo

cráticos de1 pueb1o de Puerto Rico en caso de que e1 status -

po1~tico de 1a is1a cambiara en un futuro. 

En e1 primer caso, 1as vistas de1 Cerro Maravi11a sobre 

1os encubrimientos y otros de1itos, pronto sa1i6 a re1ucir -

una información sumamente reve1adora para e1 movimiento inde

pendentista, tanto e1 instituciona1 como e1 radical. En efe~ 

to, segQn un "ex" agente de 1a CIA, Ignacio Rivera, a princi-

pies de 1a década de 1os ochenta, e1 entonces agente de l.a P2 

1ic1a de Puerto Rico, Ju1io C~sar Andrades, informó a1 FBI 1a 

existencia de un "escuadrón de l.a muerte", al. estil.o sudamer.!_ 

cano, al. que pertenec1an un al.guacil. federa1 y un ten;i.ente de 

1a Marina de Estados Unidos.. El. "ex" agente identific6, bajo 

juramento, al. al.guacil. como Jos~ Antonio L6pez; jefe de l.os -

al.guaci1es.en Puerto Rico para 1978 y a1 teniente de ia Mari

na como A1ex de l.a Cerda, quien como oficial. de Rel.aciones P~ 

bl.icas de l.a Marina en aquel. entonces, respon?1a directamente 

a1 comandante de 1a Base Naval. de Roosevel.t Roads. Al. grupo, 

que oper6 para la d~cada de l.os setenta, pertenec~an otros --
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dos pol.ic!as y dos cubanos exil.iados, quienes se bautizaron a 

st. mismos como "Amigos de 1a Democracia". E1 grupo se dedicó 

a "vigi1ar y recoger" información de dirigentes independenti.2_ 

tas o de izquierda, para "atacarl.os" (eufemismo de asesinar--

1os) o fabricar1es casos, segan informó a 1a Comisión de l.o -

Jur~dico del. Senado de Puerto Rico, e1 testigo Rivera. Tam--

bi~n preparaban 1istas de "enemigos de l.a democracia", en l.a 

que figur6 ur. juez federal. (Hiram Cancio) .. Al. conocerse 

tos acontecimientos que impactaron grandemente al. puebl.o de -

-

Puerto Rico, uno de l.os investigadores del. caso de "Watergate" ..,. 

--quien asesoraba la investigaci6n del Senado de Puerto Ric~ 

samuel. Dash, cal.ificar.!a el testimonio de Rivera como el. .. más 

perturbador" producido no s6l.o en Puerto Rico sino en Estados 

Unidos. Además, 

''se trata de cr!.menes inauditos o descon
certantes cometidos por al.tos oficial.es -
pCib1icos tanto de~ gobierno estatal. como 
federal., contra eI puebl.o de Puerto Rico 
y contra todos l.os americanos. Este es -
el tipo de actividad fascista que daña o 
perjudica a un país l.ibre y a 1a democra
cia." (l.19) 

Las implicaciones que dichas decl.araciones tuvieron so--

bre el. sector independentista y sobre el. puebl.o de Puerto Ri-

co fueron obvias. Las intorrogantes quQ surgieron entre mu--

chas sectores de l.a población estuvieron caracterizadas, más 

o menos de esta manera: ¿gu6 hicieron entonces 1os grupos - -

(119) El Nuevo Día, 23 de noviembre de 1991, p. B. 



-~' 

- ~, 

459 

c1andestinos o de 1ucha armada, como 1os Macheteros, que se -

hab!an adjudicado una serie de atentados, entre e11os, 1a vo-

1adora de aviones mi1itares de 1a Base Muñiz? ¿Hubo, pues, -

"terrorismo d.e izquierda .. en Puerto Rico, en 1a d6cada de 1os 

setenta. o en cua1quier otro momento de 1a historia indepen-

dentista puertorriqueña? ¿Era cierto que e1 terrorismo prov.!_ 

no de1 mismo Estado? ¿Ten~an m~ritos 1os grupos c1andestinos 

que :Luchaban por 1a independencia de 1a is1a? Las respuestas 

fueron estructuradas dependiendo a qué corriente ideo16gica 

se perteneciera en e1 pa!s. No obstante, 1a percepción que 

dieron dichas dec1araciones a1 pueb1o. fue que en Puerto Rico, 

hab~a gobernado una persona (Carios Romero Barce16), auxi1ia

do por fascistas en connivencia con a1gunas agencias federa--

1es represivas (FBI, CIA, Corte Federa1, Navy, etc.) que ha-

b1an atentado con todos 1os principios bdsicos de 1a democra

cia puertorriqueña. Sin embargo, ese angu1o, e1 invo1ucra- -

miento de 1as agencias federa1es en 1a represión a1 indepen-

dentismo, fue ignorado en las vistas a excepci6n de1 Senador 

Fernando Mart~n de1 PIP, y s61o se quizo juzgar 1a actuación 

de Car1os Romero Barce16 como responsab1e de la po1icía y 1a 

seguridad interna en Puerto Rico durante sus gestiones adrni-

nistrativas. De todas formas, e1 independentismo salía como 

la víctima de la represión del sistema. ¿Cómo es po~ible que 

en la democracia puertorriqueña ocurrieran actos de este tipo? 

Esta reve1aci6n ca16 muy hondo en el pueblo y "afectó" mucho 

e1 ''prestigio'' de1 sistema democrático institucional. 
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Las repercusiones que tuvieron dichas vistas l.egis1ati-

vas no s61o tuvo impacto en Puerto Rico, sino tambi~n fuera -

de la isl.a. Algunos grupos de independentistas llevaron e1 -

asunto de 1a represión en contra del independentismo hasta -

las Naciones Unidas. El caso del 30 de agosto de 1985 y las 

vistas del Cerro Maravilla sirvió para que e1 Comit~ Ofensiva 

'92 acusara al. gobierno de Estados Unidos de vio1aci6n a "l.os 

derechos humanos de l.os presos pol.~ticos y prisioneros de gu~ 

rra" puertorriqueños. En tal. sentido, l.a Comisión de Dere- -

ches Humanos de las Naciones Unidas, exigió al. gobierno de E~ 

tados Unidos contestar los cargos formulados por dicho Comit~. 

Fue l.a primera vez que l.a Comisión de Derechos Humanos de 1a 

ONU tomaba en consideraci6n una quere11a por vio1aci6n a 1os 

derechos humanos en contra de Estados Unidos. No obstante, -

hay que reca1car que este tipo de denuncia básicamente es ar

ticu1ada por 1os grupos independentistas que no participan -

instituciona1mente (e1ecciones, p1ebiscito, etc .. ) y que fund~ 

mentan su 1ucha por 1a independencia por otros métodos. E1 -

otro sector independentista, e1 instituciona1, apenas apoya -

este tipo de acciones 1o que, por supuesto, fomenta otro e1e

mento de división entre 1as izquierdas y e1 independentismo -

en genera1 .. 

E1 segundo acontecimiento en que se vio envue1to activa

mente e1 independentismo y 1a izquierda en 1a is1a, a fines -

de 1991, fue e1 de 1a participación o no en e1 referéndum pa-

• 
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ra 1a Rec1amaci6n de 1os Derechos Democr~ticos en Puerto Ri-

co. <120> La Ley sobre Derechos Democráticos dispon~a 1o si--

guiente: 

"Nosotros, e1 pueb1o de Puerto Rico, so--
1emnemente rec1amamos que se garantice en 
nuestra Constituci6n, los siguientes dere 
chos democráticos: 1) e1 derecho ina1iena 
ble a determinar libre y democráticamente 
nuestro status po1~tico; 2) e1 derecho a 
escoger un estatus de plena dignidad po1~ 
tica sin subordinación co1onia1, ni terrT 
toria1, a los poderes plenarios del Con-= 
greso; 3) e1 derecho a votar por las tres 
alternativas de status, Estado Libre Aso
ciado, Estadidad e Independencia, funda-
mentadas en 1a soberan~a del Pueblo de -
Puerto Rico; 4) el derecho a que 1a a1ter 
nativa triunfante en una consu1ta de sta= 
tus requiera más de 1a mitad de 1os votos 
emitidos; 5) e1 derecho a que toda consu1 
ta sobre status garantice, bajo cua1quier 
a1ternativa, nuestra cu1tura, idiomü e -
identidad propia, que inc1uye nuestra re
presentación deportiva internaciona1; 6) 
e1 derecho a que toda consu1ta sobre sta
tus garantice, bajo cua1quier a1ternativa, 
1a ciudadan~a americana que sa1vaguarda -
1a Constitución de 1os Estados Unidos de 
Am~rica .... (121) 

Como siempre sucede entre ia izquierda puertorriqueña, -

e1 debate en cuanto a participar o no en el referéndum se in~ 

ci6 con 1as consabidas divisiones histOricas ya reseñadas. 

En este sentido, e1 Conci1io Genera1 de Trabajadores (CGT) 

(120) La Ley sobre dicho referéndum se discutió y aprobó con 1os proyec-
tos de 1a Cámara de Representantes de Puerto Rico 1402, Ley número 
SS, e1 17 de septiembre de 1991 y on el proyecto del Senado de PucE 
to Rico 1153, Ley número 86, el 2 de octubre de 1991. 

(121) Proyecto del Senado 1153, p. 2 • 



462 

recomendaba votar si o no en el rcfer~ndum, pero estaba cons-

ciente de los problemas eser~cial.es que se discutir!.an en el -

mismo. <1221 SegGn Luis Cartagena, los socialistas puertorri

queños deb1an participar en el refer~ndum por tres razones b~ 

sicas: 1) porque dicha participaci6n era favorable a la causa 

de la independencia y que cualquier participaci6n electoral -

de los socialistas se daba siempre dentro del marco de las --

••metas t:i.cticas'"; 2) el triunfo del SI representar!.a un "'con-

tundente y directo golpe" a la estadidad; el abstenernos de -

participar, dice, equival..dri:a en la práctica a un voto por el 

NO y ello corr~a parejo con el fortalecimiento del estado~smo. 

El refer~ndum, al decir de Cartagena, ser:r.a interpretado para 

los fines prácticos como uno de estadidad SI o NO. <123 > 

En tanto, Ooris Pizarro. Subsecretaria genera1 de1 PSP. 

establec:ta que e1 "di:ilogo" entre e1 independentismo giraba -

en torno al convencimiento de los que no votaban o a los que 

se absten:tan en cada evento electoral. Argumentaba de que el 

triunfo del SI "contribuir:[a" a abrir el. camino a un proceso 

de descol.onizaci6n que tuviera como punto de partida una "ex

presión unitaria" del pueblo. donde se reafirmart.an unos pri!!_ 

cipios de identidad nacional. ''dictaminados'' por los propios 

puertorriquefios sin la ''tutela'' del Congreso de Estados Uni--
IJ 

(122) "Posición del. Concil.io de Trabajildores CCGT) an torno al. Referéndum 
del. 8 de diciembre de 1991", en Cla.ridad, 6-12 de diciembre de 1991, 
p. 7. ~~~~ 

(123) Luis Cartagena, "La decisión correcta", en I:bid, p. e. 

• 
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dos. No exist!a, dec!.a Pizarro, "más allá de eso", ningdn Í,!! 

tert!s o compromiso que "nos obl.igue después de la consul.ta" a 

seguir alguna táctica en particular en cuanto a cómo encauzar 

el. objetivo de la independencia. Recal.caba que voto SI, -

no invalidaba el. "mensaje de la independencia y el. social.ismo" 

como alternativa para el pueblo. Por el contrario, concl.u!a, 

visto desde esa "perspectiva estratégica", contribuir!a a la 

unidad y a un "consenso nacional" en cuanto al rechazo de al.-

gunos el.emcntos del coloniaje, como l.o ser.t.a "la cláusula te

rritorial". <124 > Jorge Farinacci establ.ec:!a que la campaña -

pol.!tica diseñada por el PNP por el NO, estaba dirigida, casi 

en su totalidad, a atacar la independencia y algunos ºcomp~ 

fieros reconocidos como independentistas" y "chantajear" a1 

pueblo con 1.a pérdida de "dádivas federales". A su juicio, -

1.a concepción que estaba detrás de ese planteamiento era de -

que el. pueblo debía recha2ar cualquier postura que puQiera --

asumir el. independentismo y que 1.as ayudas federal.es ser!an -

más importantes que cual.quier derecho que- "tenqamos como pue

bl.o". (125) 

Farinacci argu!a que para el independentismo puertorri-

quefio 1.os planteamientos que hac~a el 1.iderato PNP, en cspe--

cial su presidente Pedro Rosel.16, mediante los cual.es negaba 

''cualquier espacio democrático'' para 1.os favorecedores de 1a 

(124) ~~~is Pizarro, "iDcspierta'boricua, defiende lo tu:ro!", en~· p. 

(125) Jorge Farina.cci, "La ret6rica romerista de Pedro Roselló", en~. 
p. 11. 
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independencia, era "extremadamente pel.igroso".. Farinacci fi-

na1izaba su an:l.l.isis diciendo que si "esta gente" (1os anexiE_ 

nistas) ganaban el. referéndum del. 8 de diciembre, "nos espe-

ran d~as de grandes confrontaciones en 1as ca11es de Puerto 

Rico".. La autodefensa "es un derecho l.eg:tti.mo•• de l.os pue-

bl.os y "tenemos" que estar preparados "para ejercerl.a".. Mie!!. 

tras tanto, Carl.os Ga11isá sosten:ta que el. independentismo se 

divid~a entre el. SI y l.a abstenci6n.. El.l.o demostraba, segGn 

41, que entre l.os independentistas el. NO favorec:ta l.a estadi

dad y, por l.o tanto, era contrario a l.os intereses de la ind.= 

pendencia. ¿C6mo se expl.ica l.a posición de abstención de al.

qunos independen~istas?, se preguntaba Ga11isá. La razón 

pri!'lcipa1 dec.!Ca, que nhe escuchado" entre 1os abstencionistas 

es su preocupación de que un voto por e1 SI, se interpretar:ta 

como uno que favorecer.!Ca 1a ciudadan.!Ca norteamericana, e1 pu~ 

to sexto de la propuesta. A1egaba Ga11isá que paralizarse el 

independentismo por la ciudadan:ta y no darle la aprobaci6n 

1.os primeros cinco puntos de 1a consulta, que "si eran dere--

chos que se pod.!.an y deb.!Can reclamar" como pueblo, "scr.'.!.a un 

grave error". Lo importante, al. decir de Ga11isá, "abrir 

un proceso descol.onizador". Un triunfo del SI tendr.!Ca el po

tencial. de abrir ese proceso.. La "oportunidad de propinarle 

una gran derrota" a1 anexionismo no deb:ta ser "desperdiciada 

por el. patriotismo puertorriqueño". 

Conc1uir.!Ca el. l..!.der pesepe.!Csta que "mientras los indepe!! 

• 
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dentistas no tengan l.a fuerza para imponer nuestras condicio-

nes" y definir cada paso del. proceso descol.onizador, "vamos a 

tener que reaccionar" a propuestas de fuerzas adversas a l.a -

independencia. Sosten!Ca que el. "triunfo de l.a independencia" 

ser:ta posibl.e "cuando hayamos derrotado" al. anexionismo como 

opciOn pol.:ttica del. puebl.o. El. col.onial.ismo, añadirS:a, "está 

derrotadoºº en perspectiva histórica. El. col.onial.ismo no se--

r:[a capaz de detener l.a independencia, "el. anexionismo s.íº. -

Por eso, final.iza, "l.a anexión es nuestro enemigo principal.". (l26) 

Otro documento importante del. independentismo y l.a iz- -

quierda en Puerto Rico con respecto a l.a posici6n a asumir en 

el. refer~ndum, f,ue el. que presentó el. Frente Social.ista por -

l.a no participaci6n en el. mismo. Segrtn el. Frente, el. apoyo -

del. 1iderato del. PIP al. proyecto del. refer~ndum, ten.!.a dos a~ 

pectas que debia considerar e1 independentismo social.ista. 

En primer l.ugar, e1 apoyo pipiol.o constitu!a l.a continuación 

de l.a pol..!.tica que "ese l.iderato" hab:S:a desarrol.l.ado ante el. 

proceso del. pl.ebiscito. Segün el. Frente, el. l.iderato del. PIP 

"sab:ta muy bien que tan s6lo representa pequeña porción 

del. el.cctorado" y en vez de "cl.aborar un proyecto capaz" de -

obtener el. apoyo de l.a mayor!a del. puebl.o, "pretende lograr" 

l.a independencia de l.a forma "más antidcmocr¿!itica que pueda -

imaginarse••: pretend~a convencer al. Congreso de Estados Uni--

(126) Carlos Gallisá, "G~-:ana el SI o gana el NO?, para un independentista, 
¿da lo mismo?", on Ibid, pp. 12 y ::?9. 
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dos de que 1a independencia era l.o más que favorecra a l.a me

tr6po1i. <127 > De otro lado, al decir del. Frente Socia1ista, 

e1 liderato del. PIP confiaba en que el. gobierno de Estados -

Unidos no estaba satisfecho con el. ELA, ni que se incl.inaba a 

favor de 1a estadidad: "basta" con participar en el. pl.ebisci-

to o referéndum para l.uego "negociar" l.a independencia con el. 

Congreso. Para el. Frente, el. liderato pipiolo actuaba como -

un grupo que se hab.ía resignado a "ser una minor1:a el.ectoral." 

y que pretend.ía obtener l.a independencia, sin dejar de serl.o. 

El. Frente final.izaba l.l.amando al. pueblo a no "dejarse chanta-

jear" con un referéndum "inG.til.". Debe, dec.ía, organizarse -

para ""detener l.a privatizaci6n de empresas pOblicas, para de

tener l.a ofensiva patronal y el deterioro de su nivel de vi--

da... M&s aan, señalaba el Frente Socialista, el pueblo orga-

nizado deb:ta detener l.a "destrucci6n y util.izaci6n irrespons~ 

b1e" de l.os recursos natural.es del. pa:ts. Ese ser:ta, a su ju!_ 

cio, e1 "verdadero camino" de la defensa de Puerto Rico y de 

su "derecho a l.a autodeterminaci6n". 

El. PRTP-Macheteros. como organizaci6n. se abstendría de 

participar en el. refer~ndum. sin embargo, exhortaba al inde--

pendentismo en general. a votar en l.a afirmativa. En un enfo-

que de :tndole p~ico16gico, Muriente Pérez caracteriz6 la cam

paña del. sector anexionista como una dirigida "al rn~cdo sub--

consciente" de los puertorriqueños y donde Carlos Gallisá y -

(127) Frente Soci.:alista, "El Frente Socialista ante el Referéndum: INo -
Votes! IOrganí=:ate -,· lucha!••. 

• 
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e1 PSP se convirtieron en el. "fantasma .. que recorr.í:a el. refe-

r~ndum. Los nombres de Ga1lis4 y el. PSP, Farinacci y Los Ma-

cheteros, se mencionar!an reiteradamente en 1as cuñas de ra--

dio pagadas por el. PNP. Cientos de altoparlantes a lo "ancho 

y largo del. pa.3:.s" repet!tan sin cesar el. "hist~rico mensaje" -

en el. que se "advert!ta" de l.a "maquiv€!1ica al.ianza pepede-pip 

-pesepe-macheteros", que tramaba l.a "separaci6n"' de Puerto R.!_ 

co de l.os Estados Unidos. La campaña del. terror fue uno de -

l.os el.amentos que decidi6 el. resul.tado final del. referéndum a 

favor del. NO. 

En efecto, el. NO triunf6 con un 53% de l.os votos contra 

un 45% que vot6 por el. SI. La abstenci6n, sin embargo, fue -

de un 40% de l.os el.ectoL·es inscritos (2' 052 ,690). <128 > Los -

porqu~ de1 resu1tado afloraron de inmediato entre el sector -

independentista que sinti6 que le propin6 un golpe contun-

dente a1 derrotarse la opción del SI que respaldaron. Una 

opinión de un independentista que votO, y que pudo ser la 

de mi1es, fue la que public6 Fufi Santori. <129 > Sobre el 

evento y los resultados coment6: 

''Yo me abstuve de votar en este rcfcr6n-
du~ qua nada significaba para mr. Lo - -
cre~a asr porque el resultado no tenra -
fuerza legal de clase ~lgunn y porque en
tena! a como injusto e inQtil auc a un ouc 
blo intervenido militar, política y cuit~ 

(1:::8) Véase sopa.rata da El ::ucva ::.r .. so~re resultados, entrevistas,, etc.,, 
9 de dicier.\bre de 1991, pp. 1~. 

(129) Fufi Santori,, "El eJer::-icio :;~votar",, El ~~uc-vo Día,, 12 de dic:iem-
bre de 1991, p. 7 
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ra1mente, se 1e consu1tara sobre su futu
ro po1~tico. Como independentista, recha 
zaba e1 sexto mandamiento de 1a Ley de oe 
rechos Democráticos porque contradec~a -= 
mis principios y perturbaba mi concien- -
cia. n (130) 

Para este independentista, si e1 PIP se hubiera absteni-

do, "como mandaba e1 idea1 y l.a 16gica", hubiese emergido co-

mo el. "mti.s ganador de l.os ganadores''. Su retraimiento, al. d.!::, 

cir de Fufi, "hubiera significado" un triunfo para J.a absten-

ci6n. Adem~s, dec~a, hubiese evitado J.a derrota. Sosten~a -

este autor, que l.a no participaci6n no hubiera validado el. r~ 

fer~ndum, dici~ndol.e al. mundo que en l.as col.onias "l.os pl.ebi~ 

citos no son justos". Para Santori, al. igual. que muchos ind~ 

pendentistas de1"PIP piensan, que es "muy dif.íci1 convencer a 

Rub~n Berrios de que está equivocado en a1gunas decisiones --

que adopta, pero qui~n 1o dice?".. Este p1anteamiento de -

Santori en cuanto a 1a "invu1nerabi1idad" de1 1.í.der indepen-

dentista, ha posibi1itado forjar una imagen en e1 pueb1o de -

Puerto Rico de que dichos "atributos" son parte de la sober--

bia y 1a fa1ta de humildad del 1.í.dcr del PIP, que, por otro -

lado, caracterrsticas que van en contraposición de 1a foE 

ma de ser de ese pueb1o.. Es por esta situación, entre muchas 

que se podr~an citar acá, que el mensaje independentista no -

es atractivo al. pueb1o y a1 carácter clasista de l.a estructu-

ra partidaria s61o tiene destinatario espec . .í.fico: 1a el.ase 
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medía educada y profesiona1, que en muchas circunstancias pa~ 

ticu1ares deja ver su esp~ritu e1itista, a1 iqua1 que e1 1id~ 

rato del. PIP. 

Una preocupaci6n entre l.os l.~deres independentistas l.ue

go del. refer~ndum, fue l.a actitud que asumi6 parte de l.os di

rigentes del. Partido Popul.ar que, ante el. rechazo en l.as ur--

por parte del. puebl.o, adjudicaron el. mismo a su "unión" -

con el. PIP y otros sectores del. independentismo. Al. decir de 

David Noriega el. "aparente desprecio" que existe en el. PPD h~ 

cía l.os independentistas, l.o 1l.ev6 a decl.arar que l.a actitud 

del. PPD l.l.evar~a a ese partido a real.izar una campaña pol.~ti

ca "bien proamericana" en 1992, para deshacerse de cual.quier 

resabio de afirmaci6n nacional. que l.e cost6 e1 referéndum. 

Tanto e1 PPD como e1 PNP segfin Noriega, centraron su imagen -

partidaria en ver cua1 de 1os dos se mostrar:l'.a "más americano 

ante e1 pueb1o"'. En contraposici6n, sostenra Noriega, 1a - -

puertorriqueñidad "tendrá que defenderla e1 PIP" y ah1 tendrá 

e1 Partido una oportunidad de crecimiento con todos aque11os 

que defienden 1os va1ores nacionales y 1a cultura. Fernando 

Mart:l'.n coincidirra en e1 sentido de que 1a manera en que -

e1 PPD se "empeñe en abjurar y renegar" de 1a defensa de 1a -

nacionalidad, de 1a desco1onizaci6n y 1a insistencia de que -

e1 viejo ELA es 1a so1uci6n de1 status, 1e crear!a un esp~cio 

de trabajo a1 PIP. Segan Martrn, e1 PIP, serra e1 Onico de-

fensor de 1a nacionalidad y 1a cultura puertorriqueña. A1 de-
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cir de1 l..í.der del. PIP, el. partido sal.i6 "enormemente fortal.e

cido" del. referéndum porque fue el. que movil.iz6 más gente de 

su propio partido (cerca del. 80%) dijo. Para Noriega, en un 

cirterio que contradec:ra l.o que dec~a el. independentismo no -

PJ:P, al.egar:S::a que el. PIP "aprovech6 al. mtiximo" l.a consul.ta -

pl.ebiscitaria y que "nos ayud6 en l.a fase organizativa inter

na" por l.o que el.l.o sirvió, continuaba Noriega, para reclutar 

a un "gran na.mero de funcionarios" de col.egio para el. evento 

el.ectoral. de 1992. 

Un anál.isis de l.a Dra. Marcia Rivera, que se derivó taro-

bi~n de l.a actitud que asumió el. PPD contra el. independentis

mo l.uego del. referéndum, establ.ec.í.a que en l.as el.ecciones de 

1992 el. voto "melón" no estar:S:a con Victoria Muñoz, candidata 

a gobernadora por el. PPD. Le recomendaba a l.a candidata qu_e 

tuviera más caute1a con el. "desprecio" que pudiera proyectar-

se hacia 1os independentist?s, porque e11o demostrar~a que 1a 

persecusi6n contra 6stos no comenz6 con 1a administraci6n de 

Carl.os Romero Barcel.6. Al. decir de 1a Dra. Rivera, directora 

de CEREP, ell.o "serl'..a un retroceso histórico bien grande", 

es decir, un sentimiento antidependentista generado por 1a 

postura del. PPD. <l 3 l> 

La propuesta del PIP ante un panorama contrario n su ac-

cionar pol~tico e idco16gico, no se hizo esperar. A menos de 

dos semanas de haberse resuelto 1a cuesti6n aC1 rcfcr6ndum, -

(131) E1 Nuevo Dí~. 15 de diciembre de 199lr p. B. 

-

\, 
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presentó su programa de trabajo para 1992. Los puntos básic~ 

mente seri:an tres: so1idificar la fuerza del independentismo 

contra 1a estadidad; ampliar 1os espacios legislativos y mun~ 

cipales¡ y expandir las relaciones del Partido en Estados Un~ 

dos. <132 > La decisión rápida del PIP en ubicar su estrategia 

para la campaña del '92, se bas6 en la percepción general de 

que la "alianza .. con el Partido Popular habi:a provocado su d~ 

rrota en el referéndum. Esa visi6n, por supuesto, ten~a que 

deshacerse de inmediato y presentar una nueva imagen que se -

fincara en los valores nacionales e independentistas tradici~ 

nales. En segundo lugar, el PIP buscó, con esta toma de pos~ 

ci6n, evitar cri:ticas mayores de los otros sectores indepen--

dentistas que, a 1a postre, causaban más daño a1 idea1 y ere~ 

ban una mayor confusi6n entre 1os potencia1es simpatizantes -

de esa f6rmu1a po1~tica. Para éstos, 1os nuevos simpatizan--

tes, 1os conf1ictos entre independentistas, se percibir~an c~ 

mo problemas sin so1uci6n viab1e. Esa incertidumbre, obvia--

mente, e1 e1ectorado nuevo 1a rechazaría. Era notorio, ade--

m~s, que e1 partido estab1ecer!a su campaña po1!tica en base 

a 1as tres figuras principa1es de 1a G1tima década: Rub6n Be-

rrios, Fernando Mart!n y David Noriega, con uno que otro can-

didato de re11eno en 1as papeletas e1cctora1es. Sin duda, e1 

PIP y todo e1 independentismo tendr~an que ensayar formas 

vedosas de "vender" el. mensaje de 1a independencia, pero sin 

(132) El Nuevo Día, 17 de diciembre de 1991, p. 16. 
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tocar 1as estructuras de liderato y partidarias que por tan-

tos años hab1an prevalecido. 

Juan Mari Brás fue quien intent6 abrir un análisis serio 

y que fuera más a11á de las tradiciona1es posturas independe~ 

tistas, para ubicar su rol en la cambiante e impredecible si

tuacidn mundial. El independentismo iba por un lado y 1as --

tendencias mundiales iban por otro. Para Mari Brás, c1 "nue-

vo orden" que tambi6n paree.ta que se impondr:í.a en Puerto Rico, 

º··· no se funda en perseguir a "las sepa 
ratistas•. Se fundará en ignorarlos. Por 
ahora, que nos conformemos con hablar en
tre nosotros mismos, o ta1 vez por un -
par de las cadenas radiales de menor au-
diencia. Con eso basta para mantenernos 
en un ghetto: unos haciendo revoluciones 
i1usorias que no pasan de nuestra imagina 
ci6n; otros soñando con a1ianzas que pu-= 
dieron haber sido y no son; otros macha-
cando sobre hierro fr!o para rec1amar, si 
no 1a unidad de acci6n, a1 menos 1a cohe
rencia y e1 di.'.11ogo entre nosotros. Al -
fin de cuentas, más a11~ de1 referendo, -
e1 independentismo ha de cobrar concien-
cia de 1a necesidad de defender la inde-
pendencia de Puerto Rico, que para todos 
1os fines prácticos, hace tiempo esta - -
hu6rfana de quienes la promueven. Ese es 
e1 PROBLEMA MAYOR que tiene ante s!, e1 -
movimiento independentista. No 1o EVADAN 
ni 1o DISIMULEN. Mientras m~s pronto nos 
percatemos de la urgente necesidad de en
carar1o, mejor será para Puerto Rico."- -
(133) 

Otro independentista reconocido afirm6 que exist~a una -

(133) Jua.n Mari Br.S:s, "Los pol.íticos vuel.ven a. congel.a.r el. status", 
~· 13-19 de diciembre de 1991, p. 2. Enfasis mío. 
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"tentación al. exabrupto y a1 escarnio" de 1os independentis-

tas conden4ndo1os inmediatamente porque el. resul.tado de l.a -

consul.ta l.es pareció una negación de .. al.gttn principio" funda

mental. de l.os 9ue conten~a l.a papel.eta el.ectoral.. Esa, al. d~ 

cir de Col.6n Mart1.nez, era una reacci6n "el.asista y superfi--

ci.al.", que no s(5l.o no estimul.aba un an:i1isis "sereno", sino -

que l.o desvirtuaba y l.o desviaba. 

"Ser impiadoso y duro con nuestro puebl.o 
porque no contestó nuestras interrogantes 
del. modo que nosotros l.o hacemos, además 
de gran ARROGANCIA, impl.ica DESARRAIGO y 
DESCONEXION."(134) 

Los errores que cometi.6 el. independentismo en el. referén 

dum también fueron retomados por Farinacci. Este sosten~a -

que donde espec~ficamente "err6 e1 PIP" fue en 11evar una C8.!!!, 

paña de puertorriqueñidad "vac.:ta", en recuerdos y tradiciones 

que no impactaban mucho a 1os que en 1a vida diaria se enfre~ 

tan a 1os graves prob1emas econCSmicos y socia1es que _impone -

1a sociedad co1onia1 y capital.ista. No 11 podemos despreciar" 

a muchos sectores marginados que votaron NO, por 1os miedos a 

perder 1o que 1es permite vivir "en su precariedad". Fari- -

nacci conc1uiría recomendando a todo e1 independentismo '"e1 -

hacer viabl.e nuestros pl.antcamientos para que signifiquen de 

verdad, una vida mejor para todos". <i 35 > 

(134) Noel Colón Ma.rt!:ne:z::, ''La victoria del NO", en Claridad, 13-19 de P.!, 
ciembre de 1991, p. 8. Enfasis m!o. 

(135) Jorge Farinacci, "Algunas consideraciones sobre el referéndum.", en 
Claridad, 20-26 de diciembre de 1991, p. 11. 

--~----··~-~-- ·------~---------·--------~-----.-------~--- ••-•M~-· ·------------·----
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Una a1ternativa "novedosa" al. model.o de l.ucha independe.!!. 

tista fue presentada por Ayoroa Santal.iz. Para este autor, -

frente a l.a dependencia econ6mica de l.a mayor:ra del. puebl.o 

puertorriqueño, l.os independentistas "concentramos casi l.a t.!2_ 

tal.idad de nuestra l.ucha" en un esfuerzo esencial.mente pol.:!t.,! 

co: el.eccionario y parl.amentario. Al. decir de Santal.iz, 

depositan ''excesivas esperanzas'' en procesos el.ectoral.es 

l.os que no se tienen l.a más ''m:!nim~ posibilidad'' de sal.ir ai-

rosos, mientras preval.ezcan l.as "presentes circunstancias" de 

sujeci6n. Santal.iz trajo a l.a discusión y al. conocimiento de 

l.as organizaciones independentistas, un tipo de trabajo coop~ 

rativo productivo, al. margen de los 1~deres independentistas, 

en manos de puertorriqueños ºque las m~s de las veces son in-

dependentistas". Para el autor, 

••Estos ~ncipientes proyectos econ6micos, 
productivos, son un semillero de esperan 
zas para la Patria. Son el embrión de ~ 
una alternativa a la generalizada depen
dencia de nuestro pueblo, lo aue compren 
siDlemente hoy le irunoviliza para tomar
decisiones trascendentales.''(136) 

SegOn Santaliz, el independentismo puertorriqueño tendr:ra 

que "arrimar el hombro" de d:S:a a d:ra con esta gente que est.1. 

••avivando este semillero de esperanzas". Al decir del autor, 

los independentistas no pueden continuar viviendo de espaldas 

a la realidad y que tienen que propiciar, "desde ahora mismo", 

(136) José Enrique Ayoroa Santaliz, "Cimentemos la Fe••. en~. 27 -
de diciembre de 1991 - 2 de ener.o de 1992, p. 11. 

• 
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una a1ternativa mediante 1a cua1 "nuestra gente vislumbre e1 

modo en que puede vivir de su trabajo" .. 

s.s.1. PROYECCION POLITICA-XDEOLOGICA INDEPENDENTISTA 
EN PUERTO RXCO 

Las esperanzas de Santa1iz, y en base a 1a informaci6n -

que tenemos hasta e1 presente, ha ca~do en o~dos sordos. E11o 

tiene su 16gica.. En primer 1ugar, hay que entender que Sant~ 

1iz, y otros que piensan como é1, son sumamente crrticos de -

1as posturas vertica1istas y autoritarias de 1os 1~deres ind~ 

pendentistas y que a1 fin y a1 cabo, tambi~n son posiciones -

antipopu1ares. En consecuencia, este 1iderato independentis

ta, no 1e har4 caso y seguirán articu1ando sus proyectos po1~ 

ticos "soñados .. , como 1os cal.ific6 Mari Br~s en a1g1ln momento. 

En segundo 1ugar, 1a derrota independentista '"compartida" - -

(por aque11os independentistas que creen en 1os procesos e1eE 

tora1es en 1a is1a) en e1 refer~ndum de 1991, dividió por en~ 

sima vez todo el independentismo puertorriqueño. En adelante, 

1a confrontación contra e1 sistema se basar~ en 1as nuevas e~ 

trategias de c6mo superar 1a rea1idad colonial de1 pa~s y - -

cua1 proyecto independentista se presentará como el más '"via-

b1e" para conseguirlo. Los cambios trepidantes que se dieron 

en 1a región de1 Caribe en toda 1a década de los ochenta, a -

nive1 po1~tico e ideo16gico, 1a desaparición de la Unidn so-

vi~tica y por ende, e1 derrumbe de 1os postulados de orden s2 

----------·-··-·-·-··--,----~---
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cia1 que e1 paradigma soviético abander6 por poco más de sie

te d~cadas, fue otro de 1os go1pes contundentes que recibie-

ron 1os proyectos socia1istas, progresistas e independentis--

tas en general en 1a is1a, cuyas repercusiones negativas ape

nas se van asomando en 1a d~cada de 1os noventa. 

A pesar de 1as pecu1iaridades que tiene 1a 1ucha por 1a 

independencia en 1a is1a, de las formas de proyectar es~ 1u-

cha en una co1onia norteamericana en poco mas de 90 años, 

de suponer que esta 1ucha se encamine a 1a sustituci6n de los 

viejos esquemas derrotados por partida doble y que incorpore 

-si bien se ha asimi1ado lo que ha ocurrido en la Gltima dé-

cada- 1as "nuevasº facetas de la lucha pol:S:tica e ideológica, 

que apenas hacen acto de presencia en 1a comp1eja arena po1~

tica puertorriqueña.. No habrá otra a1ternativa-, a juicio 

nuestro, para 1a izquierda puertorriqueña, que detectar y se-

guir con ri9urosidad ias tendencias internaciona1cs de 1as -

nuevas propuestas progresistas, donde, incoroorando 1os ele--

mentas afines con la rea1idad colonial isleña, podr~ retomar 

la prédica de la lucha por 1a independencia nacional con a1g~ 

efectividad .. 

La viab~1idad del proyecto inde~endentista en Puerto Rico, 

ademas, debe tener, entre 1a labor po1~tica e ideológica a d~ 

sempeñar po~ sus cuadros dirigentes, e1 compromiso de hacer -

entendib1e a1 pueblo lo que realmente ha sucedido a nivel mu~ 

dial con 1a desaparici6n de todo el bloque socialista y 1as -

• 

... 
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repercusiones que dicho acontecimiento ha supuesto para 1a p~ 

1~tica internaciona1. Evitando caer en 1os consabidos pater

na1ismos o egos de 1ideratos encumbrados ~a1go muy t1pico en 

nuestra cu1tura po1~tica caribeña~ se debe tener 1a sapien-

cia de transmitir un mensaje que permita comprender todos 

tos cambios p1anetarios, de manera senci11a y ági1, y no con 

e1aboraciones te6ricas incomprensib1es que, 1as m~s de 1as v~ 

ces, a1ejan a ios ciudadanos de 1os postu1ados de 1a 1ucha 

por 1a independencia. 

Aunque s~ es una rea1idad que e1 proceso co1onia1 en 1a 

is1a (y aqu1 me refiero también a 1os aspectos educativos, j~ 

r~dicos y de asimi1aci6n de valores cu1tura1es norteamerica-

nos) ha afectado y condicionado e1 nive1 de abstracci6n y de 

aná1isis po1~tico entre 1a mayor parte de1 pueb1o ~esto es, 

mirar hacia ~1 norte como 1a so1uci6n a nuestros prob1emas~, 

quiz~ retomando e1ementos novedosos, como 1os que ha privi1e

qiado Ayoroa Santa1iz, y tambi~n haciendo cr~ticas contunden

tes en nuestro micr,.? espacio po1itico, quizá con el rigor con 

el que 1as presento A1ejandro en 1a década de 1os ochenta, se 

pueda lograr ese v~nculo comunicativo entre e1 11amado 1ider~ 

to independentista ilustrado y e1 pueblo, por primera 

1a historia pol~tica de 1a isla. El. .. nuevo proyecto" de ind~ 

pendencia tendrá necesariamente que ser participativo y deme-

crático, no excluyente ni con actitudes prepotentes ni caudi-

11~scas de l.os 1íderes pol.íticos puertorriqueños. Por rt1timo, 
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y no por e11o menos importante, ese proyecto tiene que consi

derar 1as necesidades .y aspiraciones que tiene e1 pueblo y -

retomarlas para hacerlas, si es posible, propuestas con voca

ciOn de mayor!a. 

E1 lograrlo s01o estara garantizado por la no repeticidn 

de 1as conductas ideo16gicas, pol!ticas y personales err6neas 

que se manifestaron en décadas pasadas y, su vez, tener la 

entereza de caracter de reconocerlo as! por los que est~n co~ 

prometidos a estructurar y dirigir dicha tarea. Las varia- -

bles po1~ticas-ideo16gicas que han surgido en la arena inter

nacional a partir del fin de la bipolaridad, son factores que 

han repercutido y han marcado no s6lo a los pa~ses principa--

1es de la Guerra Fr~a ~el b1oque de 1a OTAN y de1 Pacto de -

Varsovia~ sino que tambi~n ha tenido un impacto considerable 

a nive1 regional ~el caribe-- y en el hemisf.erio americano. 

E11o, a juicio nuestro, ha determinado el nuevo cauce de1 ac

cionar po1itico e ideo16gico por e1 que c1 mundo transitará -

en vtas a un nuevo milenio y que abordaremos con mayor deta--

11e en el 01timo capitu1o de este trabajo. 



CAPITULO 6 

CONSIDERACIONES FINALES 

El.. análisis rea1izado para el.. periodo objeto de estudio, 

nos ha permitido ver 1as caracter~sticas fundamentales de1 -

proceso de transiciOn ~on sus dificul..tades y logros poste-

rieres- de 1os principal.es agrupamientos po1~ticos de iz

quierda en e1 Caribe insul..ar. Lo planteado en los cap~tulos 

tres, cuatro y cinco fueron l..os principales elementos inter-

nos y externos que llevaron a las organizaciones partidarias 

al cambio pol~tico-ideol..Ogico. 

En este contexto, vimos como se han adecuado los partí-

dos y/o movimientos pol~ticos estudiados a las llamadas- "nue

vas .. corrientes -''modernización'' segtln al..gunos- que se co-

menzaron a generar a partir de1 ascenso al.. poder de los neo-

conservadores en Estados Unidos en 1980, de 1a crisis de1 ºmE?_ 

de1o" de socia1ismo reaimente existente en fechas posteriores, 

y cómo este Q1timo acontecimiento, segan se iban agudizando -

1os prob1emas en 1os pa~ses de1 bloque socialista, impactó n~ 

gativamcnte e1 discurso ideo16gico de 1os favorecedores de1 -

socia1ismo de1 mode1o soviético. 

Siguiendo una perspectiva crono16gica de hechos, ubica-

mes 1a prob1em~tica de 1a transición po1~tico-ideo16gica en -



480 

el. Caribe insul.ar dentro de tres aspectos fundamenta1es: en -

primer 1ugar, 1a po11tica regiona1 norteamericana en e1 marco 

de 1a Segunda Guerra Fr~a (1980 en ade1ante); en segundo t~r

mino, 1as pugnas a1 interior de 1os propios partidos (ya fue-

ra con 1os renovadores ideo10gicos, con grupos favorecedores 

del. acercamiento a 1os movimientos socia1es fuera de 1as ins-

tancias del. partido y 1os eiementos propios de contradicción 

que impone 1a cu1tura po11tica de cada pa~s); y, en tercer 1~ 

gar, e1 vac1o ideo16gico que se presentó en 1os partidos y o~ 

ganizaciones investigadas, a1 agudizarse 1os conf1ictos loca-

l.es y al. cuestionarse l.a viabilidad del. .,proyecto al..terno'' que 

se contrapuso, a nivel. econ6mico, po1~tico y mi1itar, por po

co más de siete. décadas, a1 "modelo" de capitalismo y democr~ 

cía Occidental y que en 1os ochenta vivió su crisis fina1. 

oe otro 1ado, 1a ofensiva po1~tico-ideo16gica de 1a 11a-

mada Nueva Derecha, de 1os sectores conservadores en general 

y de 1os favorecedores de 1a corriente econ6mica neoliberal -

en toda 1a década de 1os ochenta ~continuada en los noventa~ 

encontró a estos partidos y movimientos etapa naciente 

de transición ideo16gica o envueltos en graves conflictos in-

ternos, lo que los incapacito en esos momentos de responder -

con una propuesta ideo16gica viab1e, novedosa y aceptab1e pa-

la población de sus respectivos pa~ses. Más aün, no hubo, 

ningdn momento en el periodo objeto de estudio, una conte~ 

taci6n "efectiva" a los planteamientos ideológicos de occide!!_ 

• 

.. 
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te en el sentido de que el socia1ismo estaba destinado a des~ 

parecer y que la~ estructuras po1~ticas, económicas, mi1ita-

res y cu1turales que desarro116 el "modelo" socialista euro-

asiatico, ya hab~an sido rebasadas por las propias exigencias 

de las sociedades que gobernaban. 

Esta crisis final del paradigma de socialismo estalinis

ta opuesto al caoitalismo de Occidente, qenerO una suerte de 

incertidumbre partidista e ideo16gica que se reflejó en con--

f1ictos internos y en controversias muy serias entre grupos -

que coincidran en una misma causa, más no en los métodos de -

adelantar la misma, que en formular crrticas a las platafor--

mas, tacticas y estrategias pol~ticas de tipo ncoliberal que 

sostenian los proyectos favorecedores de los lineamientos que 

impulso la administración Republicana en Estados Unidos y 

gran parte de gobiernos de paises industrializados. Quedó -

claro, adem~s, que la crisis a la que estamos haciendo refe-

rencia, no sólo se presentó en el Caribe insular, sino que --

tambi6.n recorrió prácticamente todo el planeta y modific6 pe_E. 

manentcmente los programas partidarios, las pol~ticas y las -

formas de lucha de las izquierdas mundiales en v~speras del -

siglo xxr. 

En tanto, al momento de pasar revista sobre estos episo

dios pol~ticos e ideológicos, los planteamientos de orden pr~ 

gresista de los partidos y de los movimientos aludidos, tuvi~ 

ron un caracter t~mido o en su defecto, se engavetaron hasta 
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que l.as contradicciones propias del. ºrnodel.o .. econ6mico neol.i

beral. se manifiesten de forma abierta ~l.o que ya empieza a -

suceder-- y, por l.o tanto, existan espacios y momentos adecu~ 

dos para esbozarl.os nuevamente y hacerl.os al.ternativas via- -

b1es en sus respectivas sociedades. En todo caso, l.o que po

demos prever es que se comienzan y se consol.idan l.as reeatru.f! 

turaciones de l.os programas de l.as organizaciones ~a nivel. -

pol.~tico e ideol.dgic~ para ajustarl.os a l.os procesos de ca~ 

bios gl.obal.es. 

M4s aün, este momento hist6rico que reci~n se abre en el. 

l.argo desarrol.l.o de l.a civil.izaci6n ~ismo que dio inicio 

con l.a desaparicidn de l.a Unidn sovi~tica y de su paradigma -

social.ista~ no podr~amos proyectarl.o, en sus consecuencias, 

a mediano p1azo y mucho menos en e1 1argo t~rmino. Sin embaE_ 

go, se puede conc1uir que este periodo marcará 1a pauta de un 

nuevo desarro11o orgánico e ideo16gico en 1a po1~tica mundia1. 

Todo e11o dependerá, además, de cómo se perciban en cada pa~s 

d~chos cambios y de c6mo 1a c1ase po1~tica y las corrientes -

progresistas superen 1oa esquemas de organizacidn sectaria 

cerrada, ya desgastados. En ta1 sentido, e1 desarro11o de 

1as ciencias socia1es y su enfoque sobre 1os nuevos objetivos 

de transformaciOn socia1 y po1~tica, de 1as nuevas formas de 

pensar y hacer po1~tica, de dirimir 1a dirección de 1as 1u- -

chas po1~ticas de 1as relaciones entre pa~ses, etc; dependerá 

de 1as elaboraciones tc6ricas y de 1os nuevos sucesos geopo1~ 

-

... 
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ticos, econOmicos, po1~ticos y seguramente 1os investigadores 

y anal.istas tendran un papel. en ese "nuevoº curso con 1os fu

turos desarro1los de 1as concepciones ideol.Ogicas. 

A juicio nuestro, hay una serie de probl.emas tedricos 

central.es cuya resol.ucidn sera indispensabl.e para que l.os mo-

. vimientos progresistas y de izquierda a nivel. regional. (el. e~ 

ribe) y quizás a nivel. mundial., adecOen sus propuestas de ca~ 

bio pol.~tico e ideol.Ogico a l.as exigencias del. mundo post-bi

pol.ar. Entre l.os diversos aspectos cul.tural.es, pol.~ticos, -

hist6ricos, etc, habra que enfrentar el. probl.ema de l.a crisis 

tedrico-ideol.Ogica de l.as izquierdas; el.l.o ser~a una manera -

efectiva y seria para comenzar un repl.anteamiento de 1as 1u-

chas que se aproximan. Los esquemas de antaño, de persistir, 

anularan sin duda cualquier propuesta novedosa para superar -

e1 estancamiento de ideas y de nuevos proyectos que intentan 

dar a conocer sus opciones. Estos, a su vez, se tenaran que 

articular bajo las condiciones que impone 1a nueva organiza-

ciOn del trabajo, e1 nuevo contexto mu1tipo1ar y 1os retos -

que suponen los cambios en los aspectos po1~ticos, económicos, 

geoestrat~gicos, militares, culturales, etc. 

En tal sentido, los nuevos planteamientos desde 1a iz- -

quierda tendr~n que realizarse estructurando un ''discurso 

ideológico moderno" -lo que con11evar.!:a fl.cxibilizar sus po!!_ 

turas r~gidas al máximo posible-- v que se mantengan e1emcn-

tos ideológicos de su antiguo proyecto histórico, es decir, -
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e1 socia1ismo. En base a 1os recientes acontecimientos po11-

ticos en 1a arena internaciona1, grandes sectores de 1a iz- -

quierda no han incorporado 1os necesarios o suficientes el.e-

mentes teóricos novedosos en e1 debate post Guerra Fr~a, 10 -

que a juicio nuestro, l..es ha dificultado concretar intercam-

bios de proyectos, ideas y trabajo en conjunto con orqaniza-

ciones partidarias o movimientos favorecedores del cambio so

cia1. As~, pues, su reto pol..~tico mayor será encontrar v~as 

id6neas donde su "nueva identidadº l..es permita insertarse con 

efectividad en el. ál..gido panorama pol..~tico post-bipol..ar. 

A l..a vez que se reconozca l..a necesidad de superar este -

desaf1o ideo16gico, quedará pendiente el problema de si estas 

organizaciones serán capaces de dejar de ser grupos meramente 

ideo16gicos, para dar el. "sa1to" al real.ismo y a la modera- -

ci6n y si sus nuevos esquemas orgánicos serán viables en sus 

respectivas sociedades. 

El. posibilismo, el. pragmatismo y la moderación dentro 

del. nuevo proyecto de izquierda ~si llegara a implantarse c~ 

mo se maneja en 1a actualidad por sectores de centro y de de

recha~ prevemos se real.izará aplicando transformaciones inm~ 

diatas en sus estructuras, en idco1og~a y en sus acciones 

pol.~ticas concr~tas. Entendemos que otro postulado importan

te ser~a el. que se refiera a l.a radicalización del. concepto -

de democracia (incluyendo la vida interna de l.os agrupamien-

tos pol.~ticos y de 1a sociedad misma~ donde normen l.a repre--

• 

.... 
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sentatividad directa y la extensión de 1a misma a 1as media--

ciones 1ocales, intermedias y nacionales), esto es, que el -

partido integre a las nuevas corrientes ~partidistas o 

que pugnan por construir un nuevo proyecto pol~tico y que - -

sean aceptadas, incluso, en los cuadros de mando de dichas o~ 

ganizaciones. Ello permitira superar los probl.emas "irrecon

ciliables" -en cuanto a estrategias, ideo1og1as y acciones -

po1~ticas~ que se presenten con ciertos sectores y organiza

ciones lo que propiciar~a, ademas, la posible superación de -

las inercias pol~tico-ideo16gicaa de la ültima aacada. 

Finalmente, las nuevas formas de lucha desde la izquier

da tendrán el e~orme reto de superar las practicas caudi11es

cas ~hecho cu1tura1 que no responde a 1os esquemas de 1a mo

dernidad y que en 1os tres casos investigados está present~ 

y enfrentar1as con una 16gica po1~tica ajustada a1 momento -

histdrico que hoy se vive. E11o supondr~a, ademas, rearticu-

1ar 1as corrientes de pensamiento que adn manejan discursos -

de confrontaci6n (con e11o me refiero a 1a tónica que caract~ 

rizO a 1a Guerra Fr~a) y someter1o a ejercicio cr~tico que 

reconozca dos factores centra1es: 1) que Estados Unidos, 1ue

qo de 1a desaparición de 1a Unión SoviStica, quedó como 1a -

dnica potencia hegemónica en e1 p1aneta y 2) que e1 nuevo pr~ 

yecto po1:ltico tendrá que considerar este na~s como oroba--

b1e socio en e1 comercio e inversión y en aqendas de trabajo 

po1:ltico en e1 futuro. De como se implantará este "acerca- -
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miento", dependeré! del curso que tomen 1os acontecimientos i!!, 

mediatos a nivel socioecon6mico y po11ticos. 

En este contexto, adern~s, se tendrá que discutir por pa.=:_ 

te de las izquierdas 1a extensión del nuevo proyecto po1~tico 

la era de 1a mu1tipo1aridad y la interdependencia~ y si 

ésta tendrá 11mites en e1 ejercicio de su autonom~a y sobera

n1a ~conceptos hoy revisados por sectores acadamicos y dip1~ 

maticos de pa1ses centrales~ 10 que nos dara elementos de 

juicio para ubicarlos con propiedad en el complejo mosaico de 

las nuevas ofertas pol~ticas. 

Estos enunciados, de manera general, se presentan, hasta 

el momento, como retos centrales (a nivel teórico-ideo16gico) 

para las izquierdas tanto en el caribe insu1ar como en A!n~ri-

Latina, 1o que generar~ necesariamente un debate para que 

e1 pdb1ico entienda 1os procesos de cambio en aque11as agrup~ 

ciones que siguen considerando 1a imp1antaci6n de sus metas -

de cambio social, pero ahora dentro de unos esquemas de ges-

tión novedosos. 

EVALUACIÓN FINAL DE LOS CASOS INVESTIGADOS 

A) JAMAICA 

E1 PNP, a1 modificar sus estrategias po1~ticas y su dis

curso ideo16gico 1uego de su derrota e1ectora1 en 1980, tran~ 

-
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formo diametra1mente su enfoque mi1itante de 1a problem4tica 

pol~tico-social del pa~s y 1a manera en que supuestamente 

iba a solucionar. Ello propicio su triunfo y retorno al po-

der en 1989. Resulta pertinente destacar que todo el proceso 

de reforma del PNP comenzó mucho antes de la ascensi6n de Re~ 

gan y los neoconservadores en Estados Unidos en 1980, pero no 

cabe duda que la nueva pol~tica exterior norteamericana ace1~ 

ro más aan el proceso de cambio de Manley y sus adeptos. La 

discusión a nivel interno fue pensada en funciOn de las nece

sidades y posibilidades de Jamaica: una econom~a pequeña y s~ 

bordinada, que exig~a un nuevo programa pol~tico moderado de

bido a los cambios en la pol~tica internacional. Esto esr e1 

desgaste de 1a Guerra Fr~a y 1as consecuencias que se adver-

t~an en pa~ses periféricos debido a 1as dif icu1tades crecien

tes de1 antiguo a1iado de proyectos de izquierda: 1a URSS. 

Luego de 1a reeva1uacidn de1 enfoque económico que rea1.!_ 

zO e1 PNP en 1a dacada pasadar(i) se dio prioridad a 1as es-

trategias que tuvieran re1aci6n directa con 1as pautas domi--

nantes de 1a econom~a de mercador tanto a nive1 regiona1 como 

internaciona1. M~s aanr es de suponer que habrá mayores 

acuerdos con empresas estadounidenses para reafirmar e1 nuevo 

rumbo trazado y se conso1idarán 1os v!ncu1os económicos con -

1a antigua metr6po1i (Ing1aterra) r scgQn 1o exige el a1to gr!!_ 

(1) Un trabajo que abunda a1 respecto en Anthony Payne, .. The • new• Man
I.ey and the new po1itica1 economy of Jamaica''• Third World QUarter
.!X.• vo1. 13, nam. 3, 1992, pp. 463-474. 
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do de interdependencia mundia1 hoy dra. Sin duda, Jamaica i~ 

tentará proyectarse como e1 pa~s hegemónico de 1os que inte-

gran e1 caribe ing1as. su reto mayor, no obstante, será cómo 

consequir1o. Por ser una econom~a pequeña, tendrá que antic~ 

parse a 1a crisis c~c1icas de1 capita1ismo a nive1 g1oba1 

~para evitar desajustes insa1vab1es en su economra~ 10 que 

dirigirá sus miras a conso1idar 1a articu1aci6n de po1rticas 

económicas rigurosas re1ativas a 1a apertura tota1 de su mer

cado, 1iberaci0n de precios, e1iminaci0n de subsidios, líber~ 

ciOn de1 cambio de monedas y ei posible protagonismo como ir
der de 1as concertaciones econOmicas regionales a las que se 

vaya integrando o a 1as que pertenezca (CARICOM, etc.). 

Los e1ementoa seña1adoa tienen que ser considerados para 

entender 1a meta que 1os gobiernos de Jamaica han perseguido 

con ansiedad: enfrentar con ""'xito", entre otros, e1 problema 

de 1a deuda externa. En otras pa1abras, 1os gobiernos jamai

quinos (tanto el PNP como e1 JLP) tuvieron que disciplinarse 

ante 1os 1ineamientos que dicta el FMI, e1 Banco Mundial y -

ios acreedores en pa~ses extranjeros (bancos comercia1es, go

biernos prestamistas, etc.). La 10gica de dichas acciones 

era que una vez "saneada'' la econom~a de 1a is1a (afectada 

por 1as po1~ticas populistas de1 PNP en 1os setenta y en 1os 

ochenta), y dado e1 visto bueno de 1os organismos mu1ti1ater~ 

les de financiamiento internacional, Jamaica rio tendr~a difi

cultad de que se reabrieran nuevas 1~neas de créditos y de i~ 

-
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corporarse con "libertad" 1a atracci6n de capitales trasna-

ciona1es para el turismo, industrias de alta tecnolog~a, etc. 

Sin duda, 1a competencia con otros pa%ses caribeños para ase

gurar 1os mismos, ser~ muy dura. Aqu~ es donde la nueva adm~ 

nistraci6n de Perciva1 Patterson tendr~ que demostrar 1a uti-

1idad de su visi6n realista moderada en la compleja econom~a 

mundial multipolar.< 2 > 

En cuanto a las caracter~sticas po1%tico-culturales del 

pa%s, el clientelismo y el patrimonialismo --aunque todav%a -

estén presentes~ no parecen tener el peso decisivo de d~ca--

das anteriores, ya que las mismas exigencias de la "nueva" 

econom%a planeta~ia, 1o tender%an a rechazar. Para el PNP el 

reto se presenta de esta forma: en primer 1ugar, se requiere 

de Jamaica que democratice 1as estructuras po1~ticas de su -

sistema para 1o cuai habr~a que dar mayor acceso a sus ciuda

danos a1 bienestar socia1 que supuestamente 1es corresponde -

de 1a renta nacional. Adem~s, tendr4 que superar la visión 

paterna1ista que por tantos años auspici6 el liderato de1 PNP 

y que no corresponde a 1as nuevas necesidades de 1a estrate--

(2) Como hemos visto, Manley renunci6 a su puesto de Primer Ministro de 
Jamaica el 28 de marzo de 1992, debido a problemas do salud, y fue 
sustituido por Percival J. Patterson, antiguo ministro de Finanzas 
y P1anificaci6n. Este jur6 como Primer Ministro el 30 de marzo de 
1992. Patterson fue apoyado por la jerarqura del Partido y la comu 
nidad de empresarios de Jamaica. Hasta esos momentos se le conside 
raba un po1~tico descolorido, marcado por el esc&.ndalo de 1a Shel1-
en 1991, pero respetado por su amplia experiencia en el servicio pU 
blico. Su principal oponente dentro del Partido fue Portia Simpsoñ', 
figura de .. tendencias" populistas y que representaba uno de los ba
rrios mSs pobres de Kingston. 
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gia de mercado vigente en e1 pa~s. Concomitante a e11o, Ja-

maica tendra que comprometerse seriamente en e1 combate 1a 

pobreza entre 1a pob1aci6n en un contexto internaciona1 donde 

han aumentado 1as emigraciones de pa~ses pobres a Estados Un~ 

dos y Europa. La ciase gubernamental jamaiquina tendr4 que -

atender con premura este asunto ~asistidos por 1os organis-

mos que ve1an por e1 respeto de los derechos humanos~ para -

que no se cree la ma1a reputación de que este pa~s "fomenta" 

oleadas de inmigrantes hacia los centros industrializados. 

Ello no deber~a abonar a favor de las peligrosas corrientes 

de pensamiento ~y de acción~ xenofObicas que se están prod~ 

ciendo en algunos de ~stos, lo que preocupa a las autoridades 

---en imagen y prestigio-- ya que se est~n resucitando fantas

mas aparentemente ya superados como ei neonazismo, 1a "1impi~ 

za ~tnica .. , etc. 

Las medidas económicas fondomonetariastas que ha impues

to e1 PNP desde que vo1vi6 a1 poder en 1989, siguen causando 

ma1estar entre 1os sectores mas castigados por 1as mismas. 

Sin embargo, e1 a1to 1iderato de1 PNP entiende que deben se-

guirse implementando para que la econom:ta de1 pa~s tenga pro

ba1idades de iniciar un despegue "favorab1e para todos'". En 

ese contexto, e1 año de 1991 fue fic1 reflejo de lo que 1as -

po1:tticas de ajuste "promet:tan" para eficientar 1a econom:ta. 

As:t, en septiembre de 1991 se reimp1ant6 e1 impuesto de1 va--

1or agregado (IVA) a 1a gasolina y que hab:ta sido suspendido 

• 

.... 



491 

principios de ese año. E1 IVA se combinó con e1 1evanta- -

miento de1 contro1 cambiario, 1o que provocó una depreciación 

de1 d01ar jamaiquino con respecto a1 d01ar norteamericano y -

1os precios de 1os combustib1es, en consecuencia, aumentaron 

15%. <3 > Las tarifas de1 transporte pdb1ico aumento 30% a - -

principios de octubre. E11o, por supuesto, propicio manifes

taciones de descontento a fina1es de septiembre y principios 

de octubre abanderadas por 1a oposición. 

En un intento por contrarrestar 1a opinión pdb1ica adveE 

sa, Man1ey, en un discurso pronunciado a principios de octu--

bre, anunció que e1 gobierno apoyar~a programa de micro-i_!! 

versión, respa1dado por 1a Agencia de Desarro11o de 1a Micro-

Empresa (MIDA). Destaco, ademas, e1 gasto de US $1,200,000 -

para mejorar 1as condiciones de vida 1os arraba1es. Esta 

cantidad era parte de 1os US $6,300,000 de 1os fondos de1 pr~ 

grama socia1 dc1 gobierno para apoyar a los grupos mas pobres 

del pa:r.s. 

E1 MIDA fue espcc~ficamente diseñado para beneficiar a -

estos sectores pobres, pero en especial, a los jóvenes dcsem-

pleados. Manley argumentó que é1 mismo proveerra conocimien-

to en t~cnicas de mercadeo, entrenamiento y finanzas para ay~ 

dar a 1a gente joven "ambiciosa y disciplinada ... pero 1os be-

neficios, se esperaba, que s01o 11egar~an a una minor~a de d~ 

chos desempleados. E1 programa, no obstante, ten~a una difi-

(3) Kees~ng's 1991, 1992. 
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cu1tad: tendr~a que ser financiado por ayuda externa. E1 go

bierno ho1and~s supuestamente proveer~a asistencia y se hab~a 

contactado a 1a Agencia para e1 Desarrollo Internaciona1 de -

Estados Unidos (USAID) para ver la posibilidad de fondos. P~ 

ro siempre quedaba la "al.ternativa" del. endeudamiento con el. 

FMX, Banco Mundial, etc: lo que de momento no era la mejor s~ 

l.ida. Era obvio, que el. PNP no podta y no quer~a darle armas 

a ia oposiciOn para atacarlos, sin embargo, los elementos de 

corrupciOn siempre hac~an acto de presencia y nuevamente se -

generaba cr~tica anti PNP. 

En efecto, para fines de diciembre de 1991, un escándalo 

po11tico result~ en la remoción del. Ministro de Finanzas y 

Pl.anificaciOn, Perciva1 Patterson, de1 gabinete de Man1ey. 

Patterson, que para esos momentos se perfi1aba como e1 posi-

b1e sucesor de Man1ey, aprob6 la e1iminaci6n de un impuesto -

de importación para 1a trasnaciona1 She11, pedido de1 Mini.!! 

tro de Energ~as y Minas, Horace C1ark, que tambi~n fue ob1ig~ 

do a renunciar.. La e1iminacidn fue "sugerida" por Howard Ha-

miiton, presidente de 1a She11 west Indies y miembro de1 Com~ 

ta Ejecutivo Naciona1 de1 PNP. E1 escándalo se produjo en un 

momento en que e1 gobierno estaba bajo en 1as encuestas debi-

do a 1os efectos socia1es perniciosos de su estricto programa 

económico. E1 gabinete entero renunció para faci1itar e1 ca~ 

bio de gobierno y Man1cy anunció que e1 teta~ de Ministerios, 

Ministros de Estado y secretarios de1 Par1amento se reducir~a 

de 39 a 28 .. 

... 
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Sin duda, e1 esc4nda1o que protagonizaron Patterson y --

1os demas, convenció a Man1ey de posponer su retiro de 1a po-

11tica y envo1verse mas en 1os asuntos domésticos, para evi-

tar 1a pérdida de popu1aridad de1 PNP. As~. en septiembre de 

1991, Man1ey fue ree1ecto por vigésima segunda ocasión conse

cutiva como presidente de1 PNP en 1a Asamb1ea partidaria, 1o 

que cance1aba rumores de su renuncia a ese puesto as~ como 

1a de Primer Ministro de1 pa~s. No obstante, en esta Asam- -

b1ea se agudizaron 1as divisiones en e1 Partido entre 1os fa

vorecedores de 1as po1~ticas gubernamenta1es y aque11os que -

rec1amaron que éstas eran una traición de 1os principios 

cia1es de1 PNP. La controversia se resolvió en marzo de 1992, 

1uego de 1a renuncia de Man1ey, cuando e1 Partido eligi6 

Perciva1 Patterson para sucedcr1o por una mayorra de casi 

tres a uno sobre e1 otro candidato, e1 ''populista'' Portia 

Simpson, Ministro de Trabajo, Bienestar y Deportes. Aunque -

Patterson estaba fuera de posiciones de administración en el 

gobierno y marcado por e1 esc~nda1o, los sectores moderados -

en e1 Partido --que son mayor~a~ consideraron que era prefe

rible seguir 1a 1~nea trazada por Manley desde 1989, que -

"aventurar" con un candidato no identificado con 1a misma. 

Con esta eiecciOn se evitd que el a1a radical tomara control 

del Partido 1o que 11evará necesariamente a 1a armonizaci6n -

de intereses dis~mi1es, que permita la gobernabi1idad del - -

pa~s y 1a vigencia de1 nuevo proyecto penepe~sta. 
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Con re1aci6n a 1os grandes problemas teóricos enunciados 

con anterioridad, e1 PNP debera reso1ver especialmente 1os s.!_ 

guientes asuntos: a) decidir 1a continuidad o no de 1as po1~

ticas económicas rigurosas que ha negociado con el FMI y de--

mas acreedores, buscando superar rezagos causados por el en--

deudamiento excesivo en los setenta y los ochenta, tomando en 

consideración los efectos perjudiciales sobre sectores socia

les que han apoyado a este Partido por décadas; b) trabajar -

en el fomento de una imagen hacia el exterior positiva aue 

les permita atraer inversiones (en capitales e industrias de 

punta) compitiendo en condiciones favorables con otros pa~ses 

de la región y asumiendo el. rol· de liderazgo como pa~s hegem~ 

nico en el Caribe inglés; e) evitar l.a fuga de cerebros y l.a 

emiqraci6n de capitalistas que ayudar~an a estructurar e1 de.:!, 

pegue económico de1 pa~s 1uago que se ha visto que e1 Partido 

dará continuidad a1 nuevo enfoque de moderaci6n instaurado -

por Man1ey desde 1989 y continuado por Patterson; d) extender 

e1 abanico ideológico del Partido y presentarlo como un logro 

de 1a modernidad que 1o proyecte como un organismo abierto 

l.as corrientes favorables a1 desarrollo de Jamaica, evitando 

las pugnas ideol6gicas que 1o perjudicaron l.os setenta y -

en los ochenta; e) como gobierno intentar dar solución a los 

graves problemas sociales causados por 1a ola crimina] y el -

narcotráfico en el pa:!s que atentan con socavar el poder sob~ 

rano del Estado, lo que aumenta la inseguridad interna y que 
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podr~a reflejarse perjudicialmente en e1 ánimo de 1os poten-

cia1es inversionistas extranjeros. 

B) REPUBLICA DOMINICANA 

En 1a RepQb1ica Dominicana, e1 PLD, debido tambi@n a su 

nuevo enfoque po1~tico-ideo16gico 1o que se refiere a 1a -

situación sociopo1~tica 1oca1, ha convertido en 1a sequnda 

fuerza e1ectora1 de1 pa~s y su futuro se prev6 s61ido. La mE 

dificaci6n de 1as po1~ticas ideo16gicas del PLD 1o han puesto 

casi en e1 poder que han tenido tanto e1 PRSC como e1 PRO en 

1os aitimos afios a1 estar gobernando, as~ como 1os escándalos 

po1~ticos y 1a corrupciOn, 1a poca atenci6n a 1os sectores -

golpeados por 1a crisis econ6mica, etc. No obstante, sigue 

siendo una interrogante qu~ tanto 1a nueva corre1aci6n de -

fuerzas a nive1 g1oba1 (fin de 1a bipo1aridad) dará viabi1i

dad de ejercer e1 poder por mandato e1ectora1 a antiguo s~ 

guidor de las causas socialistas. Más aan, ¿podrá e1 PLD a1~ 

jarse totalmente de su "imagen•• de partido favorecedor de l.os 

cambios sociales radical.es? ¿podrá, en este sentido, conven

cer a1 ej~rcito, a sectores de 1a burgues~a, ig1esia y otras 

corri·~ntes conservadoras que e1 PLD ya no es un "peligro" pa

ra sus intereses? Más aan, ¿será suficiente, para e1 PLD ga

narse e1 apoyo general., abogar por un nuevo proyecto pol~tico 

moderado que incluya en su plataforma c1 "eficientismo" y 1a 
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"honradez" en 1a adm.i.nistraci6n pab1ica como normas de compo1::, 

tamiento para acceder a1 poder? 

En tanto, 1a situación a1 interior de1 PLD se comp1ic6 -

para marzo de 1991 cuando Juan Bosch, e1 1~der hiat6ríco, de

cidid no s61o renunciar a presidir dicha organización, sino -

tambi~n darse de baja de 1a misma debido a 1aa pugnas ásperas 

entre e1 a1a derecha e izquierda de1 Partido. Fue evidente 

que en esos momentos su prestigio y carisma no fueron sufi

cientes para enfrentar 1os conflictos y 1as divisiones intra

pa.rtid.arias. <4 > 

otro aspecto importante de trabajo po1~tico que tendrá -

que realizar e1 PLD es 1a labor de convencimiento a sectores 

amplios de 1a sociedad que han incorporado costumbres y patr~ 

nea de consumo simi1ares a 1os de Estados Unidos ~fomentado 

en parte por e1 proceso de emigración a ese pa~s y 1os conta.s, 

tos entre fami1iares y amigos~ pero que mayor~a están 

despo1itizados y son dif~ci1es de atraer a 1as causas po1~ti

co-ideo16gicas que persigue e1 PLD. Por e11o, e1 Partido - -

--como se vio en e1 proceso e1ectora1 de 1990~ ha seguido 

(4) En diciembre de 1992, Juan Bosch vo1vi6 a1 liderato de1 PLD al que 
habra renunciado on marzo de 1991. El PLD sufrió una seria divi- -
si6n en abri1 de 1992 cuando miembros prominentes del ala izquierda 
anunciaron su renuncia colectiva debido a la cacerra de brujas a ni 
vel interno y 1a expulsión de1 diputado de Santo Domingo e importañ' 
te 1rder obrero Né1sida Marmolejos, quien se opuso al apoyo de1 Par 
tido al nuevo c6digo laboral de la administració-n de Joaquín Bala-= 
guer. Bosch parece "destinado" a ser el único dirigente que puede 
unir a las huestes peledeístas. Sin él, la división sería "inrnincn 
te" y "catastr6fica". -

.. 
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trabajando en e1 forta1ecimiento de su nuevo proyecto con es

tratos medios ascendentes, sectores de 1a pequeña burgues~a -

urbana y capas burguesas que ~segan su 16gica~ ayudar~an 

comp1ementar e1 b1oque de apoyo e1ectora1 que 1es posibi1ite 

1uchar con expectativas rea1es en 1os comicios de 1994. Es-

tos e1ementos, necesariamente, nos 11eva a conc1uir que e1 -

PLD, para 1991, está en condiciones de tomar e1 poder debido, 

entre otras cosas, a 1a articu1aci6n de un nuevo discurso 

ideo16gico --modificado en todo e1 proceso de transici6n que 

hemos visto-- y 1a proyecci6n que e1 mismo dará a1 capitalis

mo dominicano hacia e1 sig1o XXI. 

Este nuevo ~royecto pe1ede~sta, a su vez, deberá de in-

corporar 1a 16gica de 1as tendencias y patrones que reci~n se 

han impuesto en 1a econom~a g1oba1. Para e11o, tendrá que s~ 

guir de cerca 1os desarro11os de 1as nuevas tecno1og~as indu~ 

tria1es-productivas, 1os avances y 1os beneficios que se der~ 

van de 1a informática y medios de comunicación, 1as experien

cias y 1ogros que resu1ten de 1a integraci6n o cooperaci6n -

econ6mica en b1oques, tratados bi1atera1es, tri1atera1es y/o 

regiona1es, 1a amp1ia apertura de mercados internos, 1a direE 

ci6n que tendrán 1as inversiones financieras y de servicios y 

encontrar la manera más efectiva de asimilar 1os mismos a1 d~ 

sarro11o econ6mico del pa~s. 

A nuestro modo de ver, habrá que seguir minuciosamente -

--para e11o se necesitarán otros estudios~ 1as formas y 1as 



498 

tendencias que esta reestructuraci6n capita1ista g1oba1 impo

ne a 1a econom~a 1oca1 y si para e1 caso de 1a RepCb1ica Dom_!. 

nicana estas pautas de catnbio ya 1a están afectando. Sin du

da, en 1a pob1aci6n de 1a is1a seguirán teniendo peso rea1 

problemas ta1es como e1 pago de intereses y de1 principa1 de 

1a deuda externa, 1a ma1a administración de recursos estata--

1es, deficiencia en los servicios básicos a1 pueb1o y en fin, 

e1 deterioro ace1erado de1 nive1 de vida cotidiano. En tanto, 

1a emigración de dominicanos(as) a Puerto Rico, Estados Uni-

dos, Europa, etc; tendrá que ser considerada como factor de -

peso y de impacto econ6mico real debido 1as remesas que tr!!_ 

bajadores de este pa~s ~indocumentados y con estadía 1ega1~ 

env~an a Repüb1ica Dominicana y 1os efectos sobre 1a econom!a 

1oca1 cada vez que se estancan dichas o1as migratorias. 

E1 aspecto po1~tico-ideo16gico de1 pa!s ha sido marcado 

por todos 1os e1ementos que hemos destacado en e1 cap!tu1o 

cuatro. Sin embargo. 10 que nos ha interesado ha sido ver si 

el cuadro poi~tico e1ectora1 dominicano se modificará o será 

distinto. a ra~z de la desaparición de1 paradigma que repre-

sent6 el socialismo realmente existente e incluso. por 1as -

r~pidas adaptaciones que la mayor parte de los partidos ha t~ 

nido que realizar como consecuencia de los mismos. En ta1 

sentido. habr& que seguir de cerca de qu~ manera, para 1a iz

quierda, afecta estructuralmente e1 hecho de que no se sigan 

~como antañ~ 1!neas de acción espec~ficas (1a revo1uci6n 1 

-
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etc.) o discipl.inas de partido rigurosas, tanto en 1as bases 

como en 1os dirigent7s, y que dichas organizaciones hayan pe~ 

dido la capacidad de ser "orientadoras"' de l.a. opini6n pO.bl.ica. 

M~s aan, ¿seguirá el cuadro pol.~tico dominicano igua1 o vari~ 

r~ al. respecto? ¿continuarán siendo el. PRD (Peña G6mez) , e1 

PLD (Bosch) y el PRSC (Bal.aguer) 1os que sigan dominando l.a -

pol.~tica 1ocal. despu~s de tantas d~cadas? ¿habrán as~ 

mil.ado l.a l.ecciOn l.os caudil.l.os de estos partidos en cuanto a 

l.a inconveniencia orgánica de perpetuar las estructuras part~ 

darías de tipo vertical.istas y de encumbramiento de persona--

jes carism4ticos para "dirigir" a l.a sociedad? ¿c6mo l.os vi-

sual.iza el. puebl.o elector hoy d~a en el. aspecto de represent~ 

ci6n e incluso a un nivel ideo16gico? ¿seguirSn vigentes l.as 

rel.aciones social.es y cul.tural.es del. popul.ismo dominicano? A 

juicio nuestro, todas estas interrogantes, para ser resuel.tas, 

tendr4n que esperar la prueba del. tiempo ~uizás uno o dos -

eventos el.ectoral.es m4s-- para que podamos acceder ~esde un 

enfoque cient~fic~ a l.a interpretaci6n real. de l.as mismas. 

Por Gltimo, tendremos que seguir de cerca el. desarrol.l.o 

de l.as actividades de l.os movimientos social.es y organizacio

popul.ares y/o de barrios en 1a Repab1ica Dominicana para 

ver cua1es son sus nuevas propuestas en e1 marco de l.a rees--

tructuraci6n de 1a economía y po1~tica internacional. y r~ 

percusiones a1 interior de 1os mismos. 

En Repablica Dominicana --de 1os tres casos investiga- -

-----·---------- --·--·---·---··----·-----·---- -------···--·------------····--··- - - -
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dos~ se presentan una serie de problemas sociales y de caraE 

ter~sticas po11ticas particulares ~algunas vistas en e1 cuaE 

to cap1tu1o-- que harán de este pa~s un objeto de estudio - -

obligado y que a su vez, su comprensi6n nos ayudará a recomp2 

ner las premisas básicas ~te6ricas y de praxis~ que hemos -

utilizado para abordar esta temática tan diversa y compleja. 

Con respecto a los problemas teóricos indicados, la iz-

quierda po11tica en RepQblica Dominicana deberá abordar los -

siguientes retos: a) desideologizar el debate interno que PªE 

mita a todas las corrientes en una organizaci6n o partido pr~ 

sentar propuestas viables de acercamiento al pueblo y recabar 

su apoyo y desa~rollo posterior; b) reubicar enfoque pol.S:-

tico-ideol.6gico c6nsono con l.os acontecimientos recientes en 

1a econom~a y pol.~tica internacional.. E11.o, a su vez, permi

tirá estab1ccer comparaciones con 1a antigua agenda de traba

jo y en qu6 consiste 1a supcraci6n de l.a misma; e) definir si 

l.a pertinencia del. nuevo discurso de l.a izquierda en l.a soci~ 

dad dominicana se dará excl.usivamente dentro de 1os canal.es 

institucional.es (el.ecciones, pol.~tica partidista, par1amcnta

rismo, etc.) o por v~as distintas a 1as mencionadas (gestio-

nes aut6nomas de l.as organizaciones para consequir sus prop6-

sitos, l.ucha por el. poder util.izando al. recurso de 1a desobe-

diencia civil., paros, hue1gas general.es, l.ucha armada, etc.); 

d) l.a incorporaci6n de el.ementos innovadores ·ae crecimiento y 

nuevas facetas dentro de l.os desarro11os de 1a cul.tura pol.!t~ 

• 

-

.... 
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ca que permita desb1oquear e1 anqui1osamiento te6rico y e1 -

avance de1 proyecto de cambio. 

C) PUERTO RXCO 

A juicio nuestro, en estos momentos (1991-1992), 1a pre

gunta básica a nive1 po1~tico en 1a is1a es, ¿hacia d6nde se 

encamina 1a co1onia? En esta ~poca de reestructuraci6n capi

ta1ista y de modificaciones ideo16gicas, 1os partidos o movi

mientos de izquierda tendrán que ajustar o "modernizar" -pa

ra atraer simpatizantes~ sus antiguos discursos. De no ha-

cerio, 1a izquierda en Puerto Rico tenderá a convertirse 

una especie de Secta, sin peso rea1 a1guno 1as decisiones 

o consideraciones sobre 1os asuntos de1 pa~s. 

Dicha izquierda tendr~a que considerar e1 impacto de 1a 

crisis económica de 1a metr6po1i (Estados Unidos) y 1a forma 

en c6mo 1as nuevas po1~ticas de orden fisca1, de recortes 

fondos para servicios socia1es, etc, afectarán 1os programas 

federa1es en Puerto Rico y 1a reacción, ante 1os mismos. de -

manera negativa. de1 pueblo. Hasta e1 momento. no se percibe 

-aparte de 1os "intentos .. de modificar e1 "status" de 1a is-

1a~ otra v~a de superación de 1os crecientes prob1emas de 1a 

sociedad y de 1os obstácu1os que impone 1a condici6n co1onia1 

en e1 aspecto económico. Todo dependerá de 1o que Washington 

estime suficiente para mantener. de manera artificiai. el 11~ 



502 

mado mode1o econdmico puertorriqueño. Sin embargo, ¿qué suc~ 

de cuando 1as consideraciones que en un momento ayudaron a 1a 

econom~a de 1a is1a se agotan y 1os esquemas de reordenamien

to en e1 capita1isrno rnundia1 1os impide? Más aQn, e1 asunto 

se complica cuando es precisamente Estados Unidos (e1 PentágE 

no, CIA, FBI, Servicio secreto, Consejo de Seguridad Naciona1, 

etc.) quienes pretenden articular los nuevos e1ementos de 1a 

organización g1oba1, y, como es 16gico su co1onia ya no sirve 

a dichos prop6sitos (a1 menos como 1os tuvo durante e1 perio

do de 1a Guerra Fr~a). 

Un paliativo ~se supone que as~ sea~ a nivel interno -

para superar 1a crisis del. "modelo" co1onia1, e1 intento 

de promover una reforma municipa1< 5 > --dentro de 1as atribu--

ciones econ6micas aut6nomas de1 Estado Libre Asociado-- que -

permita a 1os puertorriqueños imp1ementar sus propias medidas 

(5) En e1 pre~ulo de la misma se establece lo siguiente~ "Para adop-
tar la Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de - -
Puerto Rico, de 1991 y disponor sobre la constitución, organización, 
administración y funcionamiento dol r69i.men del gobierno municipal1 
proveer para la rnodornización de sistemas y procedimiento~ y el es
tablecimiento de mejores controles contables y operacionales; am- -
pliar el ámbito de facultades y funciones del municipio, transferir 
les competencias de planificación y reglamentación de su tarritoriO 
y autorizar la delegaci6n a éstos de estas competencias del Gobier
no Central1 establecer medidas pura la participación ciudadil.na en -
ol desarrollo de ~us comunidades; rcorganiz~r la Comisión para ven
tilar Querellas Municipales; crear la Oficina del Comision~do de -
Asuntos Municipales,, definir sus f"u.nciones 1 deberes ;• respon~..i.bili
d.:ades1 autorizar 1.:t creaci6n de corporaciones c:...peci.:..tl~::; .1 ... .:ir.:.i el. de 
sarrollo de lo~ municipios1 disponer de trannf~roncias; .:asign.:ar roñ 
dos1 fijar pena1id.:ides •.• " véase, Sustitutivo del Senudo al susti:: 
tutivo del P- de 1.:t c. 1296, Ley 81,, pp. 161 1 del. 30 de agosto de -
1991. 
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fisca1es, haciendo uso ~n un porcentaje meno~ de erogaci.2_ 

nes estata1es y en mayor cantidad de reco1ecciones financie--

ras (impuestos, patentes, 1icencias, etc.) de diversos servi-

cios y proyectos econ6micos en e1 desarro11o 1oca1. No obs-

tante, entendernos que 1a eva1uaci6n de1 impacto de 1a misma -

nivel-econOmico y social, positivo o no-- tendrá que esp.!!, 

rar a1gan tiempo prudente. 

En este contexto, entendemos que la asignación de mayor 

cantidad de fondos federales para intentar paliar el caos so

cioecon6mico en la isla --que quizás sea la otra solución que 

persiga la administración en turno-- retrasar~a la bGsqucda -

efectiva de medidas para atacar los males estructurales, cau

sados por la relación colonial con Estados Unidos. 

En tanto, e1 pape1 de Puerto Rico en este cic1o de rece~ 

posición mundia1 se proyecta que sea e1 de1 c1~sico interme-

diario entre otros pa~ses de 1a Cuenca de1 Caribe y Estados -

Unidos. No tendrá 1a is1a ~mientras siga vigente 1a actua1 

sujeci6n po1~tica~ mayor protagonismo que e1 que 1a Casa - -

Blanca, e1 Congreso y e1 gobierno permanente quieran adjudi-

car1e . Desde 1a imp1antaci6n de1 Estado Libre Asociado en --

1952 y administraci6n tras administraci6n co1onia1, se ha vi~ 

to que 1as transferencias federa1es a 1a isla no r_esue1ven, -

sino que agudizan, e1 caos socia1, 1a desesperanza y 1a pobr~ 

za en e1 pa:í.s. E1 narcotráfico y 1a venta clandestina de ar-

mas de fuego van extendi6ndoso con rapidez y muchos estudios 
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y análisis han establecido que será muy dif~cil de detener -

hasta que 1os grupos sociales que sostienen estas actividades 

-por precaria situaciCSn econ6mica~ tengan opciones verd~ 

deras de empleo y acceso a niveles educativos, culturales y -

de vida m~s aceptables. De no conseguirlo en el corto o me-

diana plazo, los gobiernos local.es tendrán cada ara más frus

traciones en el combate a la ola criminal que agobia al pars. 

Dentro de este contexto, adem~s, ha sido determinante para el. 

futuro de l.a isla el agotamiento definitivo del. "modelo" de -

incentivos industrial.es y fiscal.es al capital extranjero que 

el Partido Popular Democrático (PPD) impul.s6 por cuatro déca

das. La soluciCSn -al decir del sector independentista .. ins

titucional"- a todo este caos po1í.tico, socia1 y econ6mico, 

está, insisten, en una sa1ida po1ftica soberana en armoní.a -

con Estados Unidos que posibilite a Puerto Rico dirigir ~sin 

intervenci6n foránea a1guna~ su propio destino. 

Para entender este enfoque, tenemos que destacar que e1 

Partido Independentista Puertorriqueño sufrió un proceso de -

transición en que fue eliminando pau1atinamente sus posiciones 

mi1itantes y confrontacionistas de principios de 1os setenta 

y en 1a d6cada de 1os ochenta ---contra 1as po1í.ticas co1onia-

1es en 1a isla e imperialistas en 1a región dc1 Caribe y en -

1a arena internacional~ hoy ha 11egado a 1a conc1usi6n de -

que su proyecto de desarro11o capitalista naCiona1, no s61o -

es más viab1e a nive1 económico y po1í.tico para 1os puertorr~ 

-
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queños, sino que es "aceptab1e" -segt1n sus 1.fderes- para e1 

propio Estados Unidos y su "añeja preocupación" por l.a sol.u-

ci6n definitiva de ].a condición col.onia1 de l.a isl.a. M~s aan, 

para el. a1to l.iderato del. PIP, l.o que sucedi6 en el. proceso -

de consul.ta entre Estados Unidos (comisiones del. senado y l.a 

Cantara de Representantes de este pa1s) y los partidos pol.~ti-

coa insulares, fue que se "dieron cuenta" de que l.a indepen--· 

dencia, seqtln definida por el. PIP, "era más atractiva" y con

veniente para Estados Unidos que los proyectos de dependencia 

total. que presentaron tanto los favorecedores del. ELA como 

los de l.a anexidn y que Estados Unidos, por sus crec~entes d~ 

ficul.tades econdmicas y la "p~rdida de importancia estrat~gi

ca de Puerto Rico ante e1 fin de 1a bipo1aridad", ya no está 

dispuesto a to1erar1as. 

E1 PIP ha forta1ecido su nueva oferta po1~tica haciendo 

~nfasis en 1a capacidad soberana de1 pa~s --cuando se obten-

ga~ para intentar reso1ver 1a inercia po1~tica y socia1 a 1a 

que 1a co1onia tiene sometida a un porcentaje a1to de 1a po-

b1aci6n, y que posibi1ite 1a toma de decisiones adecuadas que 

permita a1canzar una a1ta autoestima y posibilidades rca1es -

de so1uci6n a 1os graves rna1es socia1es. 

Por otra parte. podr~a entenderse que e1 proceso de tran 

sici6n de1 PIP fue consecuencia de1 cambio estrat~gico de no 

enfrentamiento con 1a metr6po1i ~a1ej§ndose por ende, de 1a 

izquierda radical en este aspecto-- y de su po1~tica de nego-

--------·-------·-···-- -·----------~----------~--·---·-···-----~--·--·,----~------- -
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ciar y si fuese posible pactar --de 11 igual. a iqua1" con el. ª!!. 

tiguo enemigo. En el. entendido, además, de que 1a menta1idad 

del. puertorriqueño apoya con mayor fervor 1as so1uciones pol.~ 

ticas no violentas. La izquierda radical --que en su mayor~a 

participa en el.ccciones y no milita en partido o movimien

to social alguno que no sea el suyo-- intenta transformar sus 

antiguos enfoques t~cticos, dependiendo de l.os "desaciertos y 

fracasos'" del PIP y las corrientes de opinión pObl.ica favora-

bles a causa. Este sector pol~tico ~al menos en Puerto 

Rico-- fue el que recibió más fuerte el impacto de l.a ca~da -

del socialismo real.mente existente, lo que ha dificul.tado en

contrar algQn planteamiento ideológico a este grupo, y poder 

incidir con a1guna efectividad en e1 debate pol!tico 1ocal.. -

Es esa dificultad, de encontrar una nueva estrategia de lucha 

distinta a la conLrontaci6n lo que los aleja cada vez más de 

1as masas y explica sus ataques conti.nuos a1 1iderato del. PXP. 

Por todos estos elementos y por las circunstancias hist~ 

ricas de actitud imperial hacia el movimiento independentista, 

propias del. marco de 1~ Guerra Fr~a ~al. menos 1as 01timas -

cuatro d~cadas donde predominó 1a represión, la persecución y 

el encarcelamiento por ideol.09!as~, el. proyecto de indepen-

dencia en Puerto Rico cst.'.'i ausente -de l.as pcr!:>pcctivas del. 

puebl.o-- en 1as posibles alternativas de soluci6n fjnal a l.a 

condici6n colonial de l.a is1a. El nuevo proyecto independen

tista tiene como reto mayor ~a partir de l.a superación de --

-
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1os viejos esquemas org~nicos y prose1itistas, a1 cua1 ten- -

dr~an que incorporar 1as 1ecciones que brindaron 1os acontec~ 

mientes en e1 ex b1oque socia1ista~ desarro11ar argumentos -

novedosos de democracia orgánica (po1~tico-partidista, de mo

vimientos, corrientes antico1onia1es, etc.) que inc1uya 1a t~ 

ma de decisiones y e1 trabajo eficaz de base. Tendr~ que ar

ticu1ar una po1~tica en 1a que 1os sectarismos desaparezcan -

tota1mente y 1a to1erancia sea e1 "nuevo dogmaª de 1a c1ase 

po1~tica de izquierda en 1a is1a. De no ser as~, por m4s so,!_ 

vencía mora1 que tengan 1os dirigentes de izquierda, e1 espe

rado avance de1 proyecto de independencia quedara en pura re

t6r ica y 1as desi1usiones para sus seguidores serán cada vez 

mayores. Es momento hist6rico donde se tendrAn que aprov~ 

char 1as crisis de 1as definiciones y propuestas de 1os pro-

yectos que impu1san 1a dependencia tota1 con 1a metr6po1i (e1 

Estado Libre Asociado como está y 1a estadidad para 1os po- -

brea que no tiene mucha simpat~a entre grandes sectores de1 -

Congreso norteamericano) y presentar a1ternativas desco1oniz~ 

doras viab1es. 

Para conc1uir podemos considerar que en el caso de PUer

to Rico se aprecia 1a importancia de un trabajo te6rico que -

11eve a reso1ver 1os siguientes prob1emas: a) las consecuen-

cias de 1a 1~nea de acci6n de Estados Unidos para tra~ar de -

reso1ver e1 ''status'' o condici6n po1~tica de la co1onia: b) -

1a izquierda en Puerto Rico, tanto 1a moderada como la radi--
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ca1, tendrán 1a labor de presentar una nueva propuesta po11t~ 

ca que concite e1 apoyo mayoritario de1 pueb1o y que 1os con

vierta. por primera vez en su historia, en opci6n verdadera -

de poder po1~tico; e) e1 nuevo proyecto po1~tico desde 1a iz

quierda tendr~ que superar e1 enfoque o creencia popu1ar del 

supuesto bienestar que se recibe con 1a re1aci6n po1~tica 

tua1 con Estados Unidos. E11o, a su vez, será e1 elemento -

a91utinador de voluntades que inicie una nueva etapa en donde 

1a visi6n de1 trabajo prime sobre 1a de la dependencia como -

es en 1a actualidad; d) e1 PIP dirigirá rumbo de acción a 

1a afinaci6n de la propuesta de independencia que ha presen

tado a1 Congreso norteamericano y a1 pueb1o puertorriqueño -

desde 1989 (moderación de1 discurso po1~tico-ideo1ógico y de 

sus acciones, inserción a 1a econom~a g1oba1 reconociendo e1 

momento de interdependencia que se vive en 1a actua1idad y 1a 

articu1aci6n de una propuesta econ6mica viab1e para e1 pa~s, 

de~ensa de 1a naciona1idad y e1 acervo cu1tura1 puertorrique

ño, etc.), en tanto, 1a izquierda radica1 buscará aglutinarse 

en torno a un proyecto de independencia distinto a1 de1 PIP -

--que ann no se sabe qu~ caracter~sticas tendr~a~ 1o que 

r~ motivo suficiente para que 1a izquierda 1oca1 siga tan di

vidida como siempre: e) unn agenda de trabajo seria con 1a c2 

munidad internaciona1 que reconozca e1 derecho de 1os puerto

rriqueños a 1a independencia y 1as normas de .conducir 1a mis

ma, sin afectar 1os mecanismos de negociación entre 1a mctr6-

po1i y e1 proyecto de independencia pactado. 

-
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0BSERVACI0N FINAL 

En 1os tres casos investigados, a juicio nuestro, 1o m~s 

importante es teorizar 1a pertinencia de cada partido --de iz 

quierda y quizAs de otros enfoques ideo16gicos~ en 1a actua1 

recompoaici6n g1oba1. Si 1os procesos internos posibi1itaron 

1a rea1izaci6n de ciertos cambios orgánicos e ideo16gicos, -

aunque fueron imp1ementados muy 1entamente y con no muy pocas 

confrontaciones, 1os factores en 1a arena internaciona1 

cientes (1a ca~da de1 Muro de Ber1~n, 1a Guerra de1 Go1fo P6~ 

sico, e1 desmembramiento de1 b1oque socia1ista, 1a desapari-

ci6n de 1a URSS, etc~) 1os ace1eraron, debido a 1a manera en 

que Astes repercUtieron en las proyecciones partidarias de ca

da organización. Es por esta razOn que 1a 16gica de trabajo 

en esta investigación ha priorizado a1 entendimiento históri

co de 1os 1ogros y derrotas de 1os movimientos y/o partidos -

po1~ticos de izquierda. Concatenar esos eventos con 1a actu~ 

1idad permitir~ comenzar un proceso de aná1isis sobre 1a uti-

1idad de 1os nuevos proyectos de izquierda en e1 Caribe fren

te a1 siq1o XXI y a1 nuevo rni1enio. 
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