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INTRODUCCION 

El 30deseptiembrede1991 el Presidente Constitucional de la República de 

Haitl, Jean Bertrand Arlstide, fue derrocado por un golpe militar encabezado 

por_ el entonces Comandante de las Fuerzas Armadas, General Raoul 

Cédras, por el Jefe de la Policia, Michel Franc;ois y por el Jefe del Estado 

Mayor, Phillipe Biamby. 

Estados Unidos, junto con la comunidad intemaclonal, de inmediato 

188CCionaron ante este acto, condenéndolo por medio de organismos 

internacionales como la ONU y la OEA a la vez que frenaron su cooperaclón 

con ese pais. 

A raiz del golpe de estado, el entonces Presidente de Estados 

Unidos, George Buah, setlaló hasta el fin de su gobierno que no tenia 

intenciones de intervenir militannente en Haitl para restaurar el gobiemo de 

Aristide. En lugar de esto, utilizó la diplomacia para presionar a los lideres 

militares a que dejaran el poder. Convocó a naciones latinoamericanas y del 

Caribe para que apoyaran la reinstalación de Aristide. Al incrementarse la 

violencia en Haitl cientos de haitianos se vieron obligados a escapar en 

balsas hacia las costas de Florida. Por lo anterior, el Presidente Bush 
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comenz.ó la repatriación de todos los haitianos que fueran capturados en sus 

aguas. 

Asi se inauguraba una nueva época de turbulencia política en Haití, 

que darla los motivos necesarios para que el Presidente Aristide presionara 

a Estados Unidos a que participara de una manera més activa. 

Cuando William J. Clinton se convierte en titular del Ejecutivo en 

1993, la poUtica hacia Haitl continuó cayendo en la inercia que el anterior 

gobiemo originó. As[, el nuevo Presidente de Estados Unidos vinculó a la 

democracia haitiana con la persona de Jean Bertrand Arislide. 

Arislide no es precisamente sinónimo de buen gobiemo y democracia. 

No obstante, Etltados Unidos intercedió por él interviniendo en los asuntos 

intemos de un Estado en aras de restaurar la democracia. Con la evidente 

falta de consenso de la comunidad latinoamericana y del resto del mundo 

para crear una fuerza multinacional, la Administración Clinton organiz.6 junto 

con pequei'los estados una "pseudo fuerza multinacional' para invadir 

militarmente la isla. 

El fin de la Guerra Fria originó el debilitamiento de la ONU como 

mecanismo para solucionar pacificamente las controversias provocando que 

se convierta en un simple apéndice de las politicas de Washington. Por 

medio de las Resoluciones 917 y 940 del Consejo de Seguridad de la ONU 

se aprobó que Estados Unidos lidereara una fuerza multinacional empleando 
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"todos los medios necesarios" para reinstalar al depuesto presidente 

Aristide. 

Asi fue como se legaliz6 y se llev6 a cabo una intervenci6n que por su 

propia naturaleza amenaza con afectar a la postre la Seguridad Nacional de 

Estados Unidos. 

El objeto del presente estudio es demostrar que en la medida en que 

Estados Unidos defina su politice exterior e Identifique y resguarde sus 

intereses en materia de seguridad nacional, podré consolidar su liderazgo 

lntercontinental y evitaré un mayor desgaste de sus Instituciones internas, 

asi como superar la crisis econ6mica que he padecido desde inicios de los 

eo·s. 

Para tal efecto, se divide este trabajo en cuatro capitulas. Por la 

importancia que revisten los antecedentes para comprender la naturaleza de 

los recientes acontecimientos, éstos se reparten en dos capitulas. 

El primero abarca el periodo que dio origen y forma a las estructuras 

econ6micas, politices y sociales que delinearon el Muro de Haili como 

nacl6n dependiente del capitalismo mundial. 

En el segundo capitulo se aborda el inicio de la relaci6n de Estados 

Unidos con Haití hasta los gobiernos que antecedieron. al del Presidente 
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Aristide. Aqui se incluye le primera intervención militar de Estados Unidos en 

Haitl que comenzaria en 1915 y que culminarla con su retiro hasta 1934. 

El tercer capitulo explica la evolución que sufrieron los 

acontecimientos que desencadenaron la segunda invasión de Estados 

Unidos en Haiti en octubre de 1994 y que continúa hasta nuestros dias. 

En el cuarto capitulo, además de dar cierta definición sobre lo que 

significan seguridad nacional e interés nacional, se plantea la problemática 

que encara para Estados Unidos la indefinición de su polilica exterior. Al 

hacer un análisis general de la actuación de la Administración Clinton en el 

escenario intemacional se observa que existe una serie de contradicciones 

en su proceso de toma de decisiones. 

Al término de la Guerra Fria, Estados Unidos aún se debate entre la 

cuestión de convertirse en el •policia del mundo' o de abandonar su 

tradicional defensa de los "valores de Occidente". 



CAPITUL01 

EL VALOR ESTRATEGICO DE HAITI DURANTE LOS PERIODOS 

COLONIAL E INDEPENDIENTE 

Los primeros intereses de Estados Unidos en Haiti, asi como el inicio 

de su relación politica y económica se originan a principios del presente 

siglo y se consolidan a lo largo de éste, una vez que empieza a desplazar a 

la economia de Gran Bretana en el escenario mundial. 

En todo el siglo XX, Haitl ha representado para Estados Unidos un 

valor económico-financiero, geopolitico y estratégico-militar, al influir 

directamente en su seguridad nacional. 

Sin embargo, estos valores no siempre han tenido la misma 

importancia. Si se analizan los diferentes pariodos de auge y crisis de la 

economia y de la politica mundiales, desde la época da la Colonia hasta la 

actualidad, se podrán observar repuntes y declives en la necesidad de dar 

prioridad a la política exterior de Estados Unidos con la zona del Caribe, 

especialmente hacia Haitl. 
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1.1 Lacolonlzaclón. 

Tras el desembarco de Cristóbal Colón en San Salvador (hoy Isla de 

Watling) y de haber descubierto Cuba, el 6 de diciembre de 1492 llegó a una 

bahla que denominó San Nicolés1 parte septentrional de la Isla de los 

indígenas arawakos, conformados por taínos, ciguayos y caribes que hoy 

ocupan Haitl y República Dominicana. Con el naufragio de una de sus 

carabelas, el 24 de diciembre desembarcó en la playa de lo que hoy 

conforma la Petite-Anse, en donde construyó el primer establecimiento 

europeo en el Nuevo Mundo llamado La Natividad. 

El nombre original que Cristóbal Colón dio a la isla compartida por 

República Dominicana y Haitl fue La Española, en honor de los Reyes de 

Espalla. Fue poblada en su mayoría con esclavos originarios de África. A 

pesar de que Colón descubrió la isla en 1492, la formación de un1 

comunidad que diera estabilidad y sentara las bases para un posterior 

progreso, se consolidó hasta la llegada de los franceses a mediados del s. 

XVII. La colonización y explotación de los recursos de la isla se efectuarla 

algunos al'los después de su llegada. 

En un principio, la Corona financiaba los viajes al Nuevo Mundo. Por 

esta razón, los costos económicos para sostener a un numeroso contingente 

de espal'loles en ese lugar se dificultaba por la precaria situación económica 

1 Dantes Bellegartle. La nación haUJaoa, p. 20.21; apud Meroer Cook, An lntroductlon To 
f:ldl, p. 15. 
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de Espatla en esa época, asl como por la disminución ele las ganancias de 

las primeras Incursiones expedicionarias. Esto, provocó que los Rayas 

Católicos decidieran desviar los fondos destinados a la manutención de su 

personal en América para la construcción de navlos. 

"El 1 de junio ele 1495 se indicó a Cristóbal Colón que en La Espallola 

sólo podlan permanecer un total de 500 personas a sueldo, y que las 

restantes c:leblan ser enviadas de regreso a la metrópoli. Se fundamentó 

expresamente esta medida en que el sueldo y el mantenimiento de tanta 

gente eran excesivamente costosos".2 

Sin embargo, poco tiempo después, Espalla trató de colonizar el 

nuevo continente mediante el ofrecimiento ele concesiones a particulares 

como dar viajes de ida gratuitos a las personas que no desearan percibir 

salario alguno; autorización a emprender exploraciones para el 

descubrimiento de otras islas y paises en aquella región; y la posibilidad de 

practicar el trueque con los aborígenes y de buscar oro y otros metales 

preciosos. Asl: 

... a su regreso deblan entregar al Estado la décima parte de los 

bienes que tralan consigo. A quienes se querlan instalar en La Espallola 

se les aseguraba la posesión hereditaria de las casas que construyeren y 

de los predios que se les adjudicare, asl como su mantenimiento, por 

2 Co!eccl6n de doa!mentos jgtdHos rela!lyos al descubr!mjento conqyjslt y omaojzac!Qn 
de las antkluas msask!nes espanotu ele Améñca y Oce1o!a (Madrtd). Cit. poa. Richard 
Konelzke, Am6l1q L.a!lna 11 LI 6pocl cofonlal. p. 35. 
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cuenta del Estado, durante un año. Del oro que obtuvieren en la isla y 

que no se lograre por trueque con los indios -lo que quedaba prohibido

- podlan retener la tercera parte. Además se alzaba la prohibición de 

comerciar con La Espatlola. Los productos importados debían venderse a 

los precios concertados con los compradores y pagarse en oro y 

productos del país. El Estado tenla derecho, en lugar de ello, al 10 por 

100 del producto del comercio y a la décima parte de la bodega del barco 

para el transporte gratuito de bienes en el tráfico entre la colonia y la 

metrópoli. Esta libertad de comercio y el traslado gratuito hacia la colonia 

fomentaron considerablemente el espíritu capitalista de negocios en los 

territorios descubiertos en ultramar y repercutieron de manera aún más 

intensa cuando Colón perdió sus cargos en La Espat\ola y fueron 

limitados sus privilegios.3 

Antes de la llegada de los españoles, la isla posela una población 

promedio de un millón de habitantes. Sin embargo, con la conquista y 

destrucción de los cinco reinos independientes que la constituían -el 

Marién, el Maguá, el Jaraguá, el Maguaná y el Higüey y con la cruel 

imposición del trabajo forzado -esclavismo y encomienda-, la población 

indígena se redujo para 1520 a 16,000 individuos.4 

Como la mano de obra de los trabajadores españoles era escasa, y 

los indígenas de la región casi se extinguían, la Reina Isabel ordenó que se 

3 Konetzke, op. cit., p. 35-36. 
4 Para tener mlls datos de estas cifras ibld, pp. 95, 168 y, Dantes Bellegarde, op. cit., p. 45. 
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efectuaré uri ajuste legal de la obligación laboral Indígena en 1503. Según 

este ajuste, los indígenas pasaban a ser súbditos libres, "sin obligación de 

efectuar trabajos forzados". 

De acuerdo con la misma, los indígenas adoptarían la fe aistiana y 

los caciques deberían poner a disposición de los encomenderos un número 

significativo de indígenas para que laboraran a cambio de un salario y 

alimento. Sin embargo, desde el principio esta legislación tuvo fuerte 

rechazo entre los espalloles, quienes querfan obtener las mayores 

ganancias, a costa incluso, del genocidio de la población indígena. 

De esta manera, a los funcionarios reales, cortesanos, y particulares 

se les asignó un número de indígenas de acuerdo a su posición económica y 

social. ·Así, el Secretario Real éonchillos llegó a obtener un repartimiento5 

de 800 indígenas y el Obispo Fonseca uno de 300 en La Espallola. 

Pero con la entrada de las Leyes de Burgos del 27 de diciembre de 

1512, se constituyó la primera legislación indiana general que fijaba el 

sistema.colonial espallol, pero que al mismo tiempo sancionaba el sistema 

de encomiendas. De esta manera: 

las Leyes de Burgos ... pretendían introducir una serie de medidas 

que suprimieran los abusos registrados en los repartimientos y garantizar 

5 Repattlmlento: Adjudicaciones de lncllgenas -en calidad de fuerzas de trabajo. Konetzke, 
op. cit., p. 182. 
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que a los Indios se les diese un trato humano. Para cada cincuenta indios 

repartidos el patrón espanor debla construir cuatro chozas de medidas 

determinadas y suministrar a cada persona una hamaca para dormir; a 

cada indio se le debía entregar una parcela, en propiedad hereditaria y 

aves de corral en calidad de anímales domésticos. También establecla los 

deberes especiales de ros espalloles que se les repartiera. El 

encomendero, se perpetuaba, construis una casa que hiciera las veces 

de iglesia, se reunla alll con sus indios por la manana y por la tarde para 

orar, velaba por que se les instruyera en la religión cristiana y aprendieran 

ros artlculos de la fe, hacia que todos los recién nacidos se bautizaran 

dentro de los ocho dlas, se encargaba de que los muertos recibiesen 

sepultura, hacia que un indlgena particularmente capacitado y todos los 

hijos de los caciques aprendieran a leer y escribir y cuidaba de que los 

indios núbile!I se casaran, conforme a los usos cristianos, con la mujer 

que pareciera apropiada.8 

Mediante tal legislación, ningún espanor recibirla más de 150 

lndlgenas y menos de 40. 

Sin embargo, hubo quienes al observar esta injusta situación 

mostraron desde el principio, su rechazo a semejantes atropellos a los 

indígenas. Desde 1511 el dominico Antonio de Montesinos en un discurso 

de adviento exigió a los pobladores espanoles que pusieran en libertad a los 

indlgenas que tuvieran adjudicados bajo pena de negarles la absolución. A 

8 /bid, p. 184. 
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raíz de tal suceso, se desencadenaron numerot0s eventos que provocaron 

la intervención del Rey Femando quien por su ignorancia sobre el trato que 

se les daba a los indígenas, ordenó que se procediera severamente contra 

el monje dominico y la orden. 

En lugar de retroceder en sus demandas, los dominicos de La 

Espaftola enviaron al monje Montesinos a Espana donde expuso la situaci6n 

al Rey y logró convencerlo. Femando 11 de Arag6n N de Castilla y León) 

convoc6 en Burgos a una junta de letrados y te61ogos quienes dieron a 

conocer las Leyes de Burgos. Estas leyes tenían vigor en todas las 

posesiones espatlolas en América donde se hubieran realizado 

repartimientos. 

En 1533, el Emperador Carlos V decidi6 negociar con los últimos 600 

pobladores aut6ctonos de la isla. Este les ofreci6 refugio seguro en Boyé, 

después de enfrentar una revuelta de indígenas que se habían rebelado 

desde 1520 bajo el mando de un cacique convertido al cristianismo de 

nombre Enriquillo. 

Debido a tal descenso de la poblaci6n, durante el reinado de 

Femando 11 ya se habla permitido que fueran enviados negros de África a 

las Antillas para que suplieran el duro trabajo que habla sido impuesto a los 

indígenas. Así, en 1517, por una petición del dominico Bartolomé de Las 

Casas a la Corte de Espai'la, se hizo el primer envio masivo de esclavos 

fonnado por 4,000 negros para La Espaftola -a pesar que desde 1501 ya 
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hablan sido enviados los primeros esclavos a América-, fijando los 

antecedentes de la institucionalización del comercio masivo de esclavos en 

América, que se convertirla en uno de los negocios més lucrativos y 

rentables tanto para la Corona, como para quienes efectuaban el mismo. 

Como los negros se adaptaron répidamente a la dificil labor que se 

les habrla de encomendar, la Corona fua liberando licencias para la trata de 

esclavos y en 1595, se introdujo un cambio en el abastecimiento de esclavos 

para los colonos mediante un convenio de derecho plJblico conocido como 

asiento7 para que algunos empresarios pudieran gozar del monopolio de los 

mismos. 

De esta manera, llegaron miles de esclavos negros a trabajar en 

plantaciones, minas y empleos domésticos provenientes de varias partes de 

África -Nigricia (Sudán), Guinea y Nubia- y de varios pueblos -

senegaleses, yoloffs, calvarios, bambaras, quiambas, mandingas, aradas, 

minas, caplaous, fuectas, dahometanos, ibos, congos, fouls, peuls e incluso, 

canlbales reputados como los mondongues- que a su vez se clasificaban 

bajo tres denominaciones generales: sudaneses, guineos y. bantous8 

quienes repoblaron el érea que antes ocuparon los indlgenas. 

En este sentido, los esclavos llegaron a tomar diferentes 

denominaciones por su forma da procedencia, su situación legal y 

7 ASkmto: Todo arreglo mercantil contractual con canlcter monopólico entre un soberano y 
una persona privada. /bid, p. 89. 
0 Belleganle, op. Cit., p. 47. 
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posteriorm~e, cuando se fue mezclando la población de Saint Domingue, 

por su condición en la escala IOclal. Referente a lo anterior, tenemos que 

los eaclavos que hubieran siclo transportados en el mismo barco, se les 

identificaba por su navfo; asimismo, cuando un eaclavo 18 escapaba de su 

amo era conocido como cimarrón y era identificado como un peligro para los 

habitantes de la colonia, al grado de que se creara un cuerpo especial de 

policla encargado de su captura, puesto que a menudo se reunlan con otros 

de su misma condición y fonnaban grupos qua 18 vengaban de sus antiguos 

amos. 

En un principio, la Corona controlaba rigurosamente el tréfico de 

eaclavos. Casi paralelamente a su llegada, los colonos presionaron a ésta 

para que liberara el trélico negrero de esclavos, ya que desde tiempo antes 

de la concertación del primer asiento en 1595 entre Felipe 11 y Pedro Gómez 

Reynel9, la Corona autorizaba la venta de esclavos a ciertos particulares. 

Por esto, en 1521 y 1532 los Auditores Reales de Santo Domingo pidieron a 

la Corte que suprimiera todas las restricciones que éste tuviese. 10 

En el aspecto comercial, la Corona conservó el. monopolio de la 

explotación del palo de Brasil y de los metales preciosos de la isla. En ese 

entonces, el mundo vivla el apogeo del mercantilismo, pero particularmente 

Espatla, cuyo único interés era la explotación del oro y de los metales 

preciosos que obtuviera en sus incursiones. 

9 Konetzke, op. cit., p. 89. 
10. Belleglllle, op. cit., p. 45. 
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Tardaría mucho tiempo para que Espai'la explotara otros recursos en 

el Caribe, lo que significó una gran demora pare le industrialización de la 

región. Además, le economía y el comercio interno y externo de la colonia 

eran dirigidos por el Estado, factores que provocaron el retraso en su 

proceso de entrada al capitalismo dejando atrás el mercantilismo y su 

consiguiente desplazamiento de le hegemonía mundial por sus poderosos 

enemigos de Francia e Inglaterra. 

Con el tiempo, el espacio geográfico de Le Espal\ola que comprendió 

lo que posteriormente se llamó Saint Domingue11 fue siendo colonizado por 

filibusteros, piratas y bucaneros franceses que provenían de le Isla de le 

Tortuga. Sin embargo, es hasta el siglo XVII que le comunidad de Saint 

Domingue coml!nzó a formar les beses que tiemp0 después conformarían la 

estructure polltica, económica y social de Haitl. 

Es así como fue formándose una sociedad con un tipo de economía 

mezclada, que trabajaba a lo externo con el consiguiente nacimiento del 

capitalismo europeo, pero que e nivel interno, seguía sirviéndose de la 

ventaja que significaba el esclavismo de los negros en Le Espei'lole. Así, 

1-mosque: 

11 "Nombnt de la ~rte oceldental de la isla La Espaftola durante el periodo colonial francés, 
cuyos Inicios se sltuan a principios del s. XVI, pero que se instltucionaliza Oficialmente con el 
Tratado de Ryswtck en 1897". Pierre-Charles, et al. Polltica v Soc!oloala en Hall! y la 
Reoúbllca Dominicana, p. 18. 
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... hacia 1625, los franceles se establecieron en la costa noroeste 

de la isla, entonces en completa posesión de los espalloles, y se 

esparcieron poco a poco en la parte occidental... La Hispaniola fUe desde 

ese momento conocida con el nombre de Santo Domingo, mientras la 

parte oriental era designada con el nombre de Audiencia Espallola de 

Santo Domingo.12 

Saint Domingue fUe convirtiéndose asl, en una de las más ricas y 

prósperas colonias de todo el continente, incluyendo a la Nueva Espalla,. por 

lo que en 1697 con la firma del Tratado de Ryswick, Basilea o Nimega, 

Espalla reconoci6 la pertenencia da la parte occidental de la antigua isla La 

Espallol• al gobierno francés bajo la concepci6n jurldica de res nullius13. Es 

asl como Francia logr6 obtener grandes beneficios a causa de su 

explolaci6n, lo que le representarla en el siglo XVIII la tercera parte de su 

comercio exterior. 

De esta manera, la infraestructura productiva de Saint Domingue fue 

convirtiéndose en una de las más grandes y eficientes del Nuevo Mundo. 

Para 1788 hablan 792 ingenios de azúcar, 3097 procesadores de lndlgo, 

12 Bellegartle, op. cit .• p. 22. Sin embargo, sobre la fecha de liegllda de los franceses a La 
Espanola difiere el mismo autor, ya qua mts adelante (vid p. 45) aellala que en mayo de 
1827 unos 8Ventureros y piratas franceses, conjuntamente con algunos Ingleses 
comandados por cierto C8pllén Waemartl se hablan apoderado de la Isla de SI. Chrlslophe; 
y agrega que es hasta 1840, cuando tornan posesión de la Isla de la Tortuga, expulsando de 
alll a sus companeros ingleses, y algún tiempo después (sic), bajo la dirección de J6r6mie 
Deschamps. Senor de Moussac y del Rausset, se establecieron en la costa septentrtonal de 
la Hispaniola, haciendo retroceder ante ellos a los espalloles hasta ocupar toda la parte 
occidental de la gran Isla. 
13 Bienes sin duefto. 
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705 algodoneras, 2810 cafetales, 60 cacaotales, 173 destilarías, 33 fábricas 

de ladrillos, 245 molinos, 290 caleras, alfarerías, tejaras, ate. 14 

... en vísperas de 1789, un total da 1878 plantaciones da calla, café, 

algodón y al'lil aseguraban una producción da exportación tal qua, por 

ejemplo en azúcar, ara equivalente a la mitad de la producción mundial 

(de azúcar): (80 mil toneladas) 30 mil toneladas de café y otra cantidad 

enorme da al'lil, algodón y olros productos. El comercio exterior da Saint 

Oomingua superaba un monto al de EUA, contribuyendo, por los 

beneficios que generaba, a la acumulación da capilalas de la naciente 

burguesía francesa. 15 

Las ganancias derivadas da la explotación del asclavismo y da los 

recursos naturales en América patrocinaron y promovieron las condicionas 

económicas, sociales, y políticas qua gestaron la Revolución Francesa da 

1789 cuando la colonia estaba en el auge de su producción, fortaleciendo 

así al nacienle capitalismo francés que cobró gran Importancia al conseguir 

los mercados europeos, traduciendo así las necesidades de su burguesía. 

Conforma la economía iba creciendo, era necesario formar un marco 

jurídico qua regulara las relaciones económicas y sociales anlra los 

habitantes. En consecuencia, fueron incorporándose las bases politices que 

imperaban en la metrópoli francesa que a nivel Interno promovieron el 

14 Bellegarde, op. cil., p. 51. 
15 Plemi-Chartes, op. cil., p. 17-18. 



13 

establecimiento de las instituciones gubemamentalea de la comunidad de 

Saint Domingue. 

De esta manera, el régimen gubernamental de la colonia recala, en 

primer lugar, en la autoridad 1111S*ial de la metrópoli; ni, el Rey designaba 

a dos autoridades intemas en la Isla: el Gobernador y el Administrador. Sin 

embargo, el primer Gobernador de Saint Domingue no fue designado por el 

Rey, sino que fue elegido entre los pobladores de la isla. El primer 

Gobernador oficialmente reconocido por el Rey de Francia en 1665 fue 

Bertrand d'Ogeron. Sus sucesores fueron Pouancey, Cusay, Ducasae, y 

Galiffet.18 

En el aspec:to social, la diferencia de razas no paella dejar ele ser una 

vez més, el factor fundamental para la clasificación de la pobleción que en 

un principio, se diferenciaba únicamente entre esclavos· y colonos. Con el 

paso del tiempo, las razas blanca y negra se fusionaron dando necimiento a 

una nueva clase social conformada por mulatos y qua fueron conocidos 

como libertos. Los libertos, a pesar de que gozaban de la emancipación y 

de ciertas fecilidades, eran a menudo despreciados por la comunidad blanca 

de Saint Domingue. 

18 Belleg1nle, op. cit., p. 77, 82-83. 
• Ea conveniente llderlr que no llOlo ros negros confotm8IOll la tot.lldad del escllivtsmo en 
I• COionia hllCISll; los pnmeros ._ fueron blancos conocidos como lflgllglts o 
lládos. 
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De este modo, a finales del siglo XVIII, la poblaéión de Saint 

.. Domingue estaba confonnada por 500 mil negros esclavos, 40 mil blancos y 

28 mil mulatos y libertos.11 

Por otro lacio, con el nacimiento de la nueva clase social de los 

libertos, se modificaron ciertas conductas de la comunidad de Saint 

Domingue y de otras colonias en el Nuevo Mundo. El colono blanco que 

vivla en la opulencia enviaba a sus hijos a estudiar a Francia, debido a que 

en Saint Domlngue no exlstlan las escuelas adecuadas para sus hijos. En 

consecuencia, algunos libertos ricos se pudieron beneficiar de la anterior 

medida. 

Estos libertos constituyeron una clase social de tal importancia que 

tiempo después surgirlan de entre los mismos, aquellos que retomarlan las 

Ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad que imperaban en el 

mundo, logrando asl, la independencia de la nación y la posterior 

confonnación de la nueva estructura política sobre la cual descansarla la 

nación emergente. 

1.Z Independencia de Halti. 

De estos libertos que llegaron a Francia para recibir educación, se 

encontraban Julien Raimond y Vincent Ogá. Al encontrarse Francia en plena 

efervescencia política por las ideas revolucionarias de ilustres liberales 

17 Plerre-<:hartes, op. cit., p. 18. Cit. Belleg11de, op. cit., p. 52; y Cook, op. cit., p. 18. 
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como Voltaire, Rousseau y Montesquieu entre otros, no podlan dejar de 

sentir, pensar y actuar como estos abanderados de la emancipación del 

pueblo francés por la opresión que lmponla el despotismo ilustrado de sus 

representantes imperiales. Al trabajar a través de la Sociedad de Am/goS de 

los Negros, oontribuyeron a plasmar, al menos en papel, gran parte de la 

pretendide Libertad, Igualdad y Fraternidad para la clase oprimida haitiana. 

De esta manera, el 8 de marzo de 1790, Francia decret6 derechos civiles y 

pollticos a los libertos en las Colonias de Ultramar, otorgándoles amplias 

facultades para poder gobemar. 

Cuando Vincent Ogé se percata de que las autoridades y la clase 

propietaria de los medios de producción en Saint Oomingue se rehusaban a 

aplicar tales medidas, resolvi6 viajar hasta ese lugar teniendo que cambiar 

su nombre, pues una restricción j>rohibla a los libertos en el extranjero 

regresar a la colonia. Una vez que logra entrar a Saint Domingue, contactó 

a su amigo Jean Bspliste Chavannes. Ambos decidieron enviar una petición ._ 
al Gobernador demandando la ejecución del decreto del 8 de marzo. 

Contrariamente a los resultados positivos que pudieran haber esperado, su 

petición no prosperó. En consecuencia, Ogé y Chavannes no demoraron 

para organizar una revuelta. En su primer movilización tuvieron éxito en 

demostrar su fuerza, pero inmediatamente fueron repelidos por las 

autoridades de Saint Domingue y fueron derrotados. Por esto, tuvieron que 

huir hacia la parte oriental de la isla, cuyo Gobemador Garcfa, los capturó y 

los envió a las autoridades de Saint Domingue. Asi, fueron juzgados y 
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sentenciados a la pena capital. Tuvieron que morir el 25 de febrero de 1791 

en Cabo Haitiano. 18 

A pesar de la anterior demostración de fuerza se crearon más focos 

rebeldes ya que la ejecución de Ogé y Chavannes generó más descontento. 

En el Sur los libertos y simpatizantes se rebelaron junto con André Rigaud, 

su llder; en la parte occidental, lo hicieron bajo las órdenes de Pinchinat 

donde formaron el Consejo de Representantes de la Comunidad encargado 

de defender sus derechos. 

Pocos dlas después de la ejecución de Ogé y Chavannes, el 22 de 

agosto de 1791 se efectuó una gran rebelión general de esclavos. Esta 

revuelta estuvo caracterizada por terribles actos vandálicos en toda Saint 

Domingue, lo que desencadenó la furia de los ·colonos, al organizar una 

cruel matanza de esclavos como castigo a su indolencia, a pesar de la 

inocencia de algunos. 

Boukman, el líder negro que los animaba cayó en su primer encuentro 

frente a los colonos. Fue degollad<> y su cabeza expuesta en la plaza de 

armas del Cap; pero los ánimos no disminuyeron entre sus similares 

rebeldes y la colonia se agitó aún más. 

18 Cook, op. Cit., p. 18-17. Sin embargo, Bellegarde dlfient al rwspecto ya que seftala que 
ambos prclceres de I• Independencia haitiana murieron el 23 de febrero del mismo ano, es 
decir, dos dlu antes (Wd Belleg1nle, op. Cit., p. 84-85). 



17 

Por eato, el gobierno francé8 resolvió enviar en un principio, a tres 

Comisario• para restablecer el orden en la colonia: Roume, MirtHlck y Saint-

1.ágeer. 

No obstante, el problema era més grande de lo que sa imaginaban. 

La población de Saint Domingue eataba dividida y existlan dos extremos 

diametralmente opuestos. La mayorla estaba conformada por los esclavos 

quienes luchaban por su emancipación de la ciase opresora. Por al otro, se 

encontraban los colonos quienes no deseaban perder ninguno de sus 

privilegios. En vista de tal situación, se tuvo que enviar a una segunda 

comisión para que resolviera este problema. Bajo este panorama el 18 de 

septiembre de 1792 llegaron Sonthonax, Polvéref y Ailhaud. 

Esta comisión decidió mejorar ciertas condiciones de vida a los 

esclavos; pero ante la negativa rotunda de ceder a las peticiones de dicha 

comisión por parte de los colonos, el problema polilico-aocial se egudiz6 aún 

más. 

Los colonos se encontraban furiosos por la amenaza de ser 

desposeldos de sus esclavos. Ante tal preocupación, tuvieron que frenar un 

plan que previamente hablan disetlado para entregar Saint Domingue a los 

ingleses. Asl, el 12 de abril de 1793 se sucedieron graves desordenes en 

Jacmel, Los Cayos y Puerto Prlncipe. 
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El mismo Gobernador Galbaud tomó partido a favor de los coloDos. 

En vista de que la colonia francesa peligraba ante las pretensiones 

anexionistas de sus enemigos, Sonlhonax prometió la libertad a todos 

aquellos esclavos que lo ayudaran a castigar a los colonos rebeldes. Al ver 

semejante proposición, aproximadamente 20,000 esclavos masacraron a los 

3000 hombres da los colonos rebeldes. 

A causa da la guerra de Inglaterra y Espalla en contra de Francia, las 

primeras se involucraron en los sucesos internos de la colonia. Siguieron de 

cerca el conflicto y tomaron partido en extremos opuestos; por un lado, los 

espatloles apoyaron a los esclavos con armas y municiones; por el otro, los 

ingleses se pusieron a favor de los terratenientes inconformes. 

El hechQ da que Espatla tomara partido· a favor de los esclavos, 

posiblemente determinarla la posterior decisión de Toussaint Louvetture -

héroe de la independencia haitiana- a unírselas en la lucha contra el yugo 

opresor. 

De este modo, el Comisionado francés Sonlhonax, en un acto 

solemne en el Cap, decretó la abolición de la esclavitud el 29 de agosto de 

1793. 

A pesar da la anterior victoria de los esclavos sobre la clase 

privilegiada, aún permanecía la amenaza inglesa en la colonia. Debido a las 

gestiones urgentes de los terratenientes, el gobierno británico: 
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... decidió enviar tropas que desembarcaron en diversos puntos 

estratégicos de Saint Domingue y en septiembre de 1793 ocuparon el 

Mole Saint-Nicolas, Bombardopolis y Jean-Rabel, en el noroeste; Saint 

Marc, Arcahaie y Léogane, en el oeste; casi toda la reglón de la Grand· 

Anse, en la penlnsula del Sur.18 

Con la invasión del ejército brit6nico en tenitorlo de la colonia, el 6 de 

mayo de 1794, Toussaint Louverture se puso a las órdenes del Gobemador 

Lllveaux con 4,000 negros armados iniciando ul, su carrera militar bajo el 

mando francés. Después de Incansables luchas contra el ejército brlténlco, 

el 20 de abril de 1799 concertó un tratado secreto con el General Thomas 

Maitland para la evacuación de las tropas británic:as. 

Pero la lucha por la emancipación total apenas gennlnaba. Francia 

no deseaba perder sus privilegios y sus propiedades en la Colonia; por esta 

razón, las hostilidades surgieron en febrero de 1802 cuando el General 

Lec/ero llegó a Saint Domingue con un ejército de 25,000 SÓldados rranceaes 

y una flota de 70 navlos.20 

Debido a la superioridad numérica y de armamento, el Ejército francés 

venció a los rebeldes haitianos en cada encuentro. No obstante, el dla 23 

del mismo mes, el General Toussaint Louverture se enfrentó al ejército del 

18 Belleglllle, op. cil., p. 111. 
20 COOk, op. cil., p. 17. De nuev1 aienta, Belleglnle diftenl 11 sellalar que en tal 
expedleiOn llegllOl1 22,000 hombres de fl1Jllll '1711 nlVIOS (llld Belleglnle, op. cil., p. ft). 
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General Roch11mbeau causéndoles tantas bajas, que los franceses tuvieron 

que abstenerse de celebrar su nueva victoria. 

Toussalnt Louverture, no obstante ser Comandante General del 

ejército francés de Saint Domingue, promovió la emancipación de la clase 

oprimida haitiana del yugo francés. Nació el 20 de mayo de 1746 en Haut

du-Cap. Como joven esclavo de la plantación Bréda, fue uno de los más 

disclplinados y eficientes trabajadores de la reglón. Su amo fue Bayon de 

Ubettat. El, al ver las aptitudes de su joven esclavo, lo promovió, de simple 

jornalero, al puesto de cochero; después le dio la responsabilidad de ser 

encargado del ganado, trabajo que usualmente era reservado sólo para los 

blancos.21 

Fra~ls Domlnique Toussaint -su nombre verdadef'o..-22 siempre fue 

un férreo promotor de la libertad entre los esclavos de la colonia. Cuando 

comenzaba la gesta libertadora permaneció un poco distante, pero poco 

después se convirtió en cabeza del movimiento. 

A pesar de que aprendió a leer y escribir hasta los 30 atlos, fue 

siempre respetado incluso, por sus más acérrimos enemigos. 

21 Bellegarde, op. el., p. 93. 
22 Coolt, op. cit., p. 123. 
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Para fines del 1. XVIII, los colonos de Saint Domlngue estaban muy 

divididos en su lealtad al gobierno francés. Por un tiempo Tou11&int luchó al 

lado de los realistas franceses en contra del régimen republicano, con la 

esperanza de que el Rey gacanlizarla a los negros derechol civiles. Cuando 

en 1793 Lul1 XVI fue degollado, se unió a los espal\olu. Encontiilndose 

Francia y Espatla en plana guerra, aey6 provechola esta lfluacl6n y pensó 

que Espafta si otorgarla tales concesiones. Pero ruica IUC8di6 811. 

Bajo el mando espallol, Toussaint rue promovido a Teniente General. 

Su prominente camira provocó rivalidades entre los milHares espatloles. Por 

esto, asesinaron a su hermano en una emboscada pare él y abandonó el 

ején:llo aspallol regresando al lado de los franceses. 

Cuando Inglaterra se involucró en guerra con Francia, fue TOU9181nt 

quien aac6 a los Ingleses de Saint Domlngue. Fueron tantos los triunfos qua 

tuvo Toussalnt como llder militar que en recompensa a sus aarviciOI, el 23 

de julio de 1795 la convención Nacional le otorgó jun!o con Rigaud y 

Beauvais el grado de General de Brigada. Poco después, el General 

Laveaux nombró a Toussaint Lugarteniente del gobierno de Saint Dorningue. 

En mayo de 1797, al obtener una gran victoria sobre los ingleses, fue 

nombrado General en Jefe del Ejército de Saint Domingue. Para 1799: 

... Toussaint habla asumido casi todas las funciones de gobierno de 

los comisionados coloniales franceses. Saint Domingue era una colonia 

sólo por nombre, elaborando sus propias leyes, manteniendo su propio 
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ejército, y negociando tratados con potencias extranjeras. Un comité de 

siete plantadores blancos y tres mulatos emiti6 una nueva constituci6n 

aboliendo la esclavitud y convirtiendo a Toussaint Gobemador General de 

por vida, con poder para nombrar a su sucesor. 23 

Por un problema que se suscit6 en Saint Domingue, el Gobemador 

tuvo que huir hacia Francia, circunstancia que favoreci6 a Toussaint para 

tomar el poder da la isla. Sin embargo, a pesar da qua tanto Toussaint como 

Rigaud perseguían los mismos prop6sitos libertadores, existi6 una rivalidad 

que los oblig6 a enfrentarse en una contienda civil. En agosto de 1800, 

Toussaint arremeti6 contra el Sur y expuls6 a Rigaud y sus seguidores a 

Franela, entre los que se encontraba Alexandre Pélion. 

En 1795 Espafta cedi6 a Francia la parte Oriental de la isla mediante 

el Tratado de Bale. Como Francia aplaz6 la posesi6n oficial de ésta por 

motivos poUticos, Toussaint se anim6 a unificar toda la isla bajo su mando. 

Da esta manera el 27 de enero de 1801, tom6 posesi6n de la parte oriental 

con un ejército de 25,000 hombres.24 

Con toda la isla bajo su poder se estableci6 un eficiente gobiemo con 

férrea disciplina. 

23 Cook, op. cit., p. 127. 
2A Bellegarde, op. cit., p. 118. 
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Toussaint se convirtió para Napoleón en una amenaza del mismo 

nivel que loa que enfrentaba en Europa, al afectar directamente a los 

intereses económicos y polrticos ele Francia en un momento en que esa 

colonia significaba un tercio del comercio exterior de ese pala (supra). 

Ac:lemás, Toussalnt Louverture estableció contactos pollticos y comerciales 

con Ingleses y estadunidenses disminuyendo la influencia y los privilegios ele 

Francia. La Constitución que promulgó el 8 ele julio de 1801 fue la primera 

en la historia de Saint Domingue. Establecía de jure la sumisión al imperio 

francés, pero de facto otorgaba cierta autonomla respecto a ésta, motivo que 

Irritó de sobremanera a Napoleón. Para aplastar a este llder negro, se envio 

a esa colonia a la flota més grande y poderosa que alguna vez hubiera 

navegado el Atlántico. 

El 4 ele marzo de 1802 el ejército francés atacó el fuerte llamado la 

Créte-é-Pierrot al pie de las Montanas Cohos. El fuerte era defendido por 

Dessalines, ademés de Magny, Lsmartiniére y Morisset con sólo 1,200 

hombres contra 18,000 franceses.215 

Esta lucha desigual causó enormes pérdidas para ambos lados. Los 

franceses perdieron més de 1,000 hombres, ademés de cinco generales. Por 

lo anterior, Leclerc cambió su estrategia y sólo se dedicó a aislar el fuerte y 

asediarlo. La falta de agua, alimentos y municiones causó la derrota del 

215 Bellegarde, op. cit., p. 100. 
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ejército haitiano. Sin embargo, en una gesta heroica, los 700 hombres que 

alin permanecían decidieron abandonar el fuerte a punta de bayoneta. 211 

A pesar de su Incesante lucha, el 5 de mayo de 1802 Toussafnt se 

rindió, por lo que tuvo que firmar un . armisticio con los franceses. A 

Toussaint se le permitió vivir algunos meses en su granja con una pequella 

guardia de honor. Su rendición fue acordada con los més altos honores 

cuando firmó el armisticio. Sin embargo, un mes después, el General 

francés Brunet invitó a TOU818int a una conferencia. Toussaint tenía cierta 

aversión de que los franceses alin temieran de su influencia, pero aún así, 

asistió con él y sólo dos acompal\antes. Después de las salutaciones 

preliminares, el General Brunei desapareció por unos instantes. 

Inmediatamente, Toussaint fue rodeado por soldedos franceses. Fue 

tomado prisiorM!fO y emban:ado a Francia. Encerrado en un calabozo en las 

Montanas Jura cerca de la frontera franco-suiza, murió el 7 de abril de 1803 

por congelamiento e inaniclón.21 

La muerte de Toussaint Louverture animó aún més los énimos de 

independencia. Desde el cautiverio del general negro, en el mes de octubre 

de 1802 Pétion y Dessalines acordaron un plan de ataque, integrando un 

ejército con el lillimo como General en Jefe. Gracias a fa fiebre amarilla, 

211 Cook, op. cit., p. fl. 
27 BelleQIRle op. cit., p. 101. Esta vez dlllere Cook al indicar que la fecha de su muene 
fue el 27 de abrtl de 1803 (llidCOOk, op. cit., p. 18). 
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mtM'ieron 40,ooO frllnc:eles -Incluyendo a Leclerc- en menos de Hi1 mnes. 

Es entonces cuando toma el mando del ejército fr8nc6s Rochambellu. 

Con gran visión y valiéndose de las circunstancias en que 18 

enc:ontraban los fl'anceses, en meyo de 1803 se efedu6 una asamblea de 

oficiales para consolidar la autoridad de Dell81ines y poder unificar las 

acciones para conducir a la liberación total. El dla 18 del mismo mea, bajo 

sugerencia de Pétion, se crea oficialmente la bandera bicolor haltl1111t, al 

eliminar la franja blanca que representaba a la l'llZAI opresora.. All 18 

edifican las bases para al establecimiento de un posterior nacionalismo que 

continuaré hasta la actualidad, expresado en ciertas manifestaciones 

xenófob81 hacia la raza blanca. · 

En octubre de 1803, sé enfrentaron contra los franceses en las 

ciudades sureftas de Jérémie y de Los Cayos, resultando victorioaoe. 

Después de sitiar Puerto Prlncipe, ésta capituló el 10 de octubre. 

Al vencer al ejército haitiano en Vertiérea, liberó a Cap-Haitian de los 

franceses y obligó su rendici6n final. Esta batalla del 1a de noviembre da 

1803 decldi6 el fin de la guerra y pulo fin a la autoridad de los blancos sobre 

Saint Domingue. 

El 19 de noviembre de 1803 por iniciativa del General Rochambeau 

se efectu6 un armisticio que determinó la retirada final de las tropas 

francesas en Saint Domingue. 
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La bandera que Oessalines había creado el 18 de mayo de 1803 al 

rasgar Ja franja blanca del emblema nacional francés, fue elevada en 

Gonaives y blandió en Ja nueva nación haitiana el 1 de enero de 1804, 

convirtiendo a Haiti en Ja segunda república que obtuvo su libertad en el 

hemlsterio. 

Toussaint Louverture fue motivo de reconocimiento mundial e incluso 

del mismo Napoleón al escribir en su exilio: 

"Una de mis grandes locuras de Ja cual me reprocho, fue enviar un 

ejército a Saint Domingue. Debí haber previsto que semejante empresa ... 

era imposible. (sic) ... Fallé y soy culpable de Ja falta de visión por 

fracasar en reconocer la independencia de Saint Oomingue ... "211 

En sus últimas reflexiones, Napoleón concibió Ja posibilidad de haber 

gobernado Ja colonia bajo Ja mediación de Toussaint Louverture. 

No obstante toda Ja obra del General Toussaint, es poco conocida su 

enorme tarea que desempel'ló en Saint Domingue, al desterrar el esclavismo 

y encabezar el movimiento independentista de la primer república negra del 

mundo moderno. Pero más desconocido aún, es que él cambió gran parte 

de Jo que pudo haber sido la historia moderna y contemporánea de América 

y del mundo entero. Esto es porque Toussaint Louverture, contribuyó a la 

211 Cook, op. cit., p. 12.9. 
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defensa indirecta de la segulidad nacional de Estados Unidos al derrotar a 

los franceses y evitar asl la reconquista de la Loulsiana por el ejército 

francés. 

El 6 de diciembre de 1802, pocos dlas después de que fueran 

enviados los 25,000 soldados franceses a Saint Domingue, el nuevo 

representante de Estados Unidos acreditado ante el Gobierno Francés, Sr. 

Uvingstone fue recibido por el Primer Cónsul de Francia, Napoleón 

Bonaparte. El 30 de diciembre del mismo ano Livingstone escribió al 

Embajador de Estados Unidos ante Gran Bretalla, Rufus King, sobre las 

nefastas consecuencias para Estados Unidos por la tentativa del gobierno 

francés respecto a ese territorio si Toussaint no los enfrantaba antes. 

Estados Unidos no hubiera podido consolidar sus anexiones imperialistas, 

ya que el Presidente Jefferson no tenia conocimiento alguno de semejante 

amenaza. 

Gracias a la indirecta contribución de Toussaint Louverture, Napoleón 

abandonó la idea de retomar parte del Sur de Estados Unidos y la Cuenca 

del Mississippi, negociando tiempo después, la venta da la Louisiana con 

Thomas Jefferson. 

1.3 Legado colonial. 

Sin afán de demeritar la tarea que desempellaron Toussaint 

Louverture y sus correligionarios para lograr la independencia de Haitl, es 
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importante destacar que ésta no hubiera sido posible si ciertos factores de la 

esfera internacional no hubieran influido en tan encomiable labor. 

A principios del 1. XIX, las relaciones politicas entre los paises 

europeos distaban mucho de ser estables. El espiritu bélico que imperaba 

en ese continente acaparaba su atención y al parecer, por algunos 

momentos, Francia y Espana se dedicaron solamente a resolver los asuntos 

del viejo mundo que més apremiaban y que amenazaban directamente a su 

seguridad nacional. 

En consecuencia, algunas colonias como Saint Domingue crearon las 

condiciones sociales internas necesarias para lograr su independencia. 

Sin emb.argo, a pesar de haber adquirido su independencia, la 

a111enaza de una reconquista estuvo siempre latente en la mayorla de estos 

nuevos países. 

En Europa, las pretensiones imperialistas de Napoleón provocaban la 

continua rivalidad con sus potencias vecinas. Esta lucha por la hegemonía 

mundial obligaba a adquirir mayores posesiones territoriales. Sin duda 

alguna, la antigua colonia francesa de Saint Domingue estuvo siempre 

presente en los intereses nacionales de Francia... y de Napoleón. 
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Am6rica se encontraba en plena agitación pollllca. La simultaneidad 

en el surgimiento de los movimientos independentistas de este continente 

cimbraban al sistema colonial eapaftol. 

Estados Unidos por su parte, a pesar de haber surgido de un 

movimiento independentista similar y haber estado bajo colonización inglesa 

por muchos atlos, desde sus orlgenes como nación soberana habla 

conc;eptuado ciertas ambiciones expansionistas, que de igual manera, 

provocarlan la desconfianza de los paises americanos al amenazar su 

incipiente formación y desarrollo como estados-nación. 

Estas ambiciones -aunque en un principio concebidas como una 

forma de defensa continental, de lo que tiempo después seré su esfera de 

influencia- se verlan materializadas bajo la denominación de Doctrfna 

Monroe.211 

Con estos factores en su contra, los nuevos lideras haitianos optaron 

por dar cierto aislacionismo que evitara cualquier injerencia del exterior en 

los asuntos Internos de la nueva nación. 

En un principio, la nueva sociedad haitiana no disminuyó su 

producción y exportación de mercanclas, debido a la inercia ejercida por la 

anterior clase dominante que enselló a sobreexplotar los recursos humanos 

y naturales; sin embargo, al adoptar los usos y costumbres de la vieja clase 

211 llld cap. 4. 
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privilegia:la, le nueve sociedad desgraciadamente heredó los antiguos 

modos de producción feudales que tanto tiempo imperaron dentro de la 

colonia. De este modo: 

... le mayor parte de les propiedades de los excolonos pasaron a 

manos de los integrantes de la antigua clase de los libertos, asi como a 

los nuevos caudillos negros... La masa de los exesclavos accedió a la 

condición de siervos atados a la gleba... El excedente generado por la 

producción agricola fue utilizado para el mantenimiento del aparato 

burocrético... Las instituciones socioculturales, juridicas y políticas 

heredadas de la antigua clase dominante estaban inspiradas no en la 

nueva sociedad emergente de la Revolución Francesa, sino en la anterior, 

. el ancien tégime de la metrópoli, imponiendo asi su sello feudal a la 

sociedad haitiena ... 30 

Lo anterior fue determinante para que inhibiera su desarrollo y con el 

tiempo, su participación económica seria desplazada y casi eliminada del 

concierto económico internacional. 

30 Plerre-Cha~es. ap. cit., p. 25. 



CAPITUL02 

EVOLUCION DE LA POLITICA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS 

HASTA EL GOLPE DE ESTADO DE 1H1 

La relación bilateral de Estados Unidos con Haitl ~ naturaleza 

simbiótica-, ha sufrido variaciones con el paso del tiempo. Sin embargo, 

existen constantes que desde inicios de la relación hasta nuestros dlas poco 

han cambiado. 

El intercambio desigual en su relación económica, ha generado una 

grave situación de dependencia del capital estadunidensa necesario para su 

subsistencia. Este desajuste ha encadenado su destino como nación 

independiente y soberana a la voluntad de Estados Unidos desde tiempo 

atrás a su primer Invasión en 1915. 

La adversidad de circunstancias internas y externas, y en no pocas 

ocasiones la falta de voluntad de los líderes haitianos para lograr la 

reconciliación entre el gobierno y la población ha generado una gran 

inestabilidad doméstica desde su emancipación hasta la actualidad, factor 

detenninante que ha contribuido a su fracaso para poder afrontar su crisis 
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económica, poUtica y social. Asi, Estados Unidos se ha convertido en una 

base esencial y parte de la vida cotidiana de HaiU. 

2.1 Primeros contactos entre Estados Unidos y Haltl 

A pesar de que Francia aún poseía numerosos intereses en Haiti 

durante el siglo XIX y el primer tercio del XX, Estados Unidos le arrebató su 

poder hegemónico a principios del presente siglo. Las preferencias 

comerciales qua HaiU otorgaba a Francia, estimulaban al intercambio de 

materias primas por productos manufacturados de la metrópoli. 

Esta nueva forma de dominación colonial se extenderla incluso hasta 

el presente siglo cuando el 30 de enero de 1907 se consolidarla aún más la 

privilegiada po$ición de Francia en el comercio exterior da HaiU al firmarse 

un nuevo acuerdo comercial franco-haitiano. "De renovación en renovación 

hasta 1930, no será revocado sino hasta 1936 para dar un lugar definitivo a 

la hegemonla comercial de Estados Unidos". 1 

Desde finales del s. XVIII los norteamericanos establecieron casas de 

comercio en Haitf. Para 1799, una vez que Toussaint tuvo pleno control de la 

isla, Estados Unidos ya habla fijado su atención hacia Haiti. Cuando el 

Embajador de Estados Unidos para Gran Bretalla supo del tratado secreto 

que habla firmado el General británico Maitland con Toussaint Louverture 

para evacuar las tropas británicas de esa región asl como también 

1 Plerre·Cha~es, Relaciones lntemac!onales y ... , p. 89. 
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establecer un acuerdo comercial, Inmediatamente se acercó al Ministro del 

Exterior británico, Gnmville, para conocer más al respecto. Grenville explicó 

que a pesar de que el General Maitland habla concertado dicho tratado sin 

autorización, su gobierno conaantla en tal asunto. 

Debido al hecho de que aún se reconocla la soberanla francesa en la 

isla y de que Estados Unidos habla prohibido lodo comercio con territorios 

franceses, tal acuerdo podrla significar una amenaza para los intereses 

comerciales ealadunidenses. 

Por esta razón, a principios de enero d9 1799, el Sr. King de nueva 

cuenta se acercó a Granville, esta vez para sugerir que, si la isla llegarla a 

aer independiente, una acción conjunta entre las dos potencias serla la 

política más ventajosa. Grenvlile aceptó y propuso la fonnación de una 

compallía compuesta por nacionales británicos y americanos para comerciar 

con Saint Domingue. 

Sin embargo, Rufus King tenla dudas sobre el poder del Congreso 

para crear tal compal!la, y sugirió un esquema más factible de que cada 

nación hiciera tratados con Toussaint, limitando el comercio a los 

ciudadanos de ambos paises. 

Estas propuestas también fueron presentadas ante el Presidente 

Adams, quien no obstante, temla de que la independencia de Saint 
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Domingue no fuera una completa bendición para Estados Unidos, y también 

objetó la idea de una compañia conjunta. 

A final de cuentas, la postura norteamericana fue "completamente 

asumida en una nota confidencial del Secretario de Estado, Pickering al Sr. 

King, con fecha del 12 de marzo de 1799 en la que declara: 

... Estados Unidos nunca recibirá indemnización alguna por parte de 

Francia por tos daños que nos ha hecho. Et comercio de Saint Domingue 

representa el único medio de compensación, y no tengo duda de que lo 

obtendremos. Toussaint respeta a los británicos, por lo que está vinculado 

a nosotros; él conoce nuestra (proximidad en la) posición (geográfica), 

que significa unos cuantos dias de navegación a Saint Domingue y ta 

prontitud con ta que podemos suministrarle to que él desee... si se tes 

permite continuar a los negros de Saint Domingue (en su lucha 

independentista) serán menos peligrosos que si permanecen como 

súbditos de Francia ... Por consiguiente, confidencialmente reconocemos 

la independencia de Saint Domingue ... 2 

Por tal motivo, en abril del mismo año se firmó un acuerdo entre Gran 

Bretaña y Estados Unidos, basado en el interés común de ambos paises 

para lograr un intercambio comercial con la isla. El resultado fue el 

nombramiento del Sr. Edward Stevens como Cónsul para Saint Oomingue, 

2 Lile and Conespondence of By!us Klna. Vol. 11, p 557. Cit. pos. Graham H. Stuart, l.!!lln 
Americt and the Untted States. p. 244. 
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con la consiguiente proclamación. por el Presidente, fechada el 26 de junio 

de 1799, en la cual ae p11milia el dimercio con esa isla, aunque sólo tuera 
. ! 

por los puertos de Cape Fra~is y rort-au-Prince. 

Por esta razón, la posici(¡n de Toussaint se vio reconocida y 

fortalecida, en vista de que Rigaud1 su principal rival, controlaba los puertos 

surellos de Haitl para aprovisionarse y obtener material bélico. 

Como lo muestra la carta dirigida al Presidente Adama, fechada el 14 

de agosto de 1799, Toussaint no ae encontraba satisfecho por completo. No 

obstante, en el siguiente allo, Estados Unidos le dio apoyo adicional al 

enviar varios barcos de guerra para bloquear los puertos del sur. 3 

El ametican dream se ericontraba en ascenso mientras que Francia 

debilitaba su posici6n en América por sus guerras en Europa. Al comprender 

lo anterior, Napoleón ordenó la inmediata venta de Louisiana y la retirada de 

sus tropas de Saint Domlngue. El 20 de diciembre de 1803, Estados Unidos 

tom6 posesión fonnal de Nueva Orleans y diez dias después, Saint 

Domingue fUe declarada independiente del dominio francés. 

A pesar del apoyo que otorgó Estados Unidos a la independencia de 

Haitl, éste no otorgó su reconocimiento a la misma desde un principio. 

Pasarian muchos aflos, se sucederian muchos gobiernos, y lo otorgarlan 

primero Gran Bretaña en 1826, y después Francia en 1838 antes de que 

3 Stuart, op. cit., p. 245. 
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Norteamérica hiciera lo mismo. La razón principal la constitura el 

antecedente, honroso para unos y nefasto pare otros, de la abolición de la 

esclavitud en la isla, la cual era vista en su mayoria como un indeseable 

precedente. As!, hasta 1861, el Presidente Lincoln, después de que se 

habla logrado la victoria de los estados del Norte en la Guerra de Secesión 

en Estados Unidos expuso que la independencia de Haitr deberla ser 

reconocida; el 12 de julio de 1862, Benjamín F. Whidden fue nombrado 

Comisionado y Cónsul General para Haitr. 

Dos anos después, se firmó un tratado de amistad y comercio entre 

ambos paises, y su proclamación fue hecha el 6 de julio de 1865. 

A mediados del siglo XIX, los contactos que Estados Unidos mantuvo 

con la isla, se centraron básicamente en la busqueda da una solución para 

evitar los conflictos dominico-haitianos que tantos problemas causaron en el 

interior da la isla. La causa fundamental la constitu[a el rechazo de la 

población de la parte oriental de la isla a las pretensiones imperialistas de 

reconquista que Haitr buscaba en dicha región.4 

Por tal motivo, en 1851, Estados Unidos a través de la mediación del 

enviado especial para Haitr, Robert M. Walsh, quien se dirigió a ese lugar el 

25 de enero del mismo ano para conseguir más información antes de que 

4 Durante 1822 a 1844 la parte oriental de la Isla conocida como Santo Domingo estuvo 
sometida a la anexión imperialista de los goblemos haitianos, por (o que con la renuncia de 
Boyer en 1843, la pobladón de ese lugar se rebeló, obligando a su sucesor, el Presidente 
Sou/oque, de HaHI, a preparar una gran expedición con el propóstto de fomir a los 
dominicanos regresar bajo el dominio de HaHI. 



37 

Norteamérica anunciara su polltica, ofreció ayudar junto con Gran Bretana y 

Francia en la pacificación de la isla, por fo que expuso ante el Ministro del 

Exterior haitiano que la única forma de lograrlo era mediante el 

reconocimiento de la independencia de Santo Domingo, capital de la actual 

República Dominicana. 

Haiti se rehusó, pero accedió a continuar la tregua que hasta ese 

momento exislia. El Sr. Walsh abandonó el lugar con la firme convicción de 

que la única forma para obtener el reconocimiento de la independencia de 

República Dominicana por parte de Haití era mediante el uso de la fuerza. 

DW'llllte el periodo de la Administración del Presidente U/ysses S. 

Grant, (1869-1877) las relaciones de Estados Unidos con la isla de nueva 

cuenta se centraron en la necesidad de protección de República Dominicana 

en contra de Haili, relación que llegó a tal acercamiento que si no hubiera 

sido por la negativa en la ratificación por parte del Senado norteamericano 

de un tratado de anexión que previamente ya se habla firmado, la totalidad 

del territorio de República Dominicana hubiera sido incorporado a 

Norteamérica. s 

Por un breve periodo que siguió a la Administración Grant, al parecer 

Estados Unidos perdió interés en expandir su dominio en la región del 

Caribe. Cuando en 1882, el Presidente Salomón de Haití, ofreció ceder a 

5 Stuart, op. cit., p. 251-255. 
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Estados Unidos la Isla de La Torlue Estados Unidos replicó que su polltica, 

tendla a evitar las posesiones que estuvieran desvinculadas del continente. 

Durante este periodo las relaciones diplomáticas entre Estados 

Unidos y Haill fueron excesivamente amistosas, demostradas por al rechazo 

norteamericano de dar respaldo a dos peticiones venidas por dos nacionales 

de ase pals que pedían compensaciones por dar'los y perjuicios sUfridos por 

actos de algunas autoridades haitianas en contra de ellos. 

En la década de 1880, esta relación pareció cambiar. Norteamérica 

favoreció coyunturalmente la candidatura de uno de los contendientes a 

ocupar la presidencia de Haill -debido a que una revolución en agosto de 

1888, llevada a cabo por dos contendientes rivales, una en el norte 

conducida por .la facción de Hyppolite y otra en el sur por la facción de 

Légitime, provocó la requisa de un barco norteamericano por autoridades 

haitianas, lo que llevó a la protesta del gobierno estadunidense y 

eventualmente condujo a su manifiesta simpalla por el primero en abierta 

oposición a la candidatura de Légitime apoyada por Francia. 

Con la victoria del aspirante presidencial impulsado por el Almirante 

norteamericano Gherardi, ~ue habla llegado con dos barcos de guerra para 

liberar el barco requisado- el Mole Saint Nicolás fue demandado por 

Estados Unidos en pago por los servicios prestados a la revolución de 

Hyppolite.6 Así comenzó una rivalidad entre Francia y Estados Unidos que 

6 Pierre-Cha~es, op. cit., p. 94. 
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perduraría hasta bien entrado el siglo XX, la primera por conservar su poder 

y la segunda por convertirse en nación hegemónica. 

2.1.1 Internes de Estados Unidos en la regl6n. 

Desde el siglo pasado, cuando Estados Unidos buscaba la expansión 

de sus fronteras, Haití se encontraba entre los principales temas ele su 

política exterior. El valor geoestratégico que representaba esa paquena 

nación para Norteamérica estaba comprendido dentro de un conjunto de 

elementos que EUA consideraba parte esencial de su seguridad nacional. 

Al buscar el incremento de su poderío y la consolidación ele su hegemonía 

en el Caribe, Estados Unidos encontró la vía de dominación militar para 

controlar a toda América Latina mediante la construcción del Cana/ de 

Panamá que favoreciera sus desplazamientos desde el Océano Alléntlco al 

Pacifico y viceversa. De esta manera, Estados Unidos, logró un estrecho 

acercamiento con los paises circundantes, que facilitarla las posteriores 

intervenciones en el érea. 

Para el presente siglo, Estados Unidos controlaba ya numerosas 

posesiones en el Caribe. En el caso haitiano, Norteamérica ya dominaba 

para 1907 el 67% de las importaciones de Haití y para 1936 ya se habla 

convertido en su principal cliente. 

De esta manera, Estados Unidos comenzó a controlar su economla, 

asl como la de muchos otros paises mediante una serie de inversiones y 
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empréstitos que colocaron a esa nación como la nueva potencia 

colonizadora del hemisferio occidental. 

Con la adquisición de la mano de obra més barata de todo el Caribe 

asl como de numerosas facilidades que otorgaban los distintos gobiernos de 

Haitl a los capitales extranjeros, Norteamérica consolidó su liderazgo 

económico en la región. Cebe destacar que el principal atractivo lo 

constituyó la alta rentabilidad del comercio, derivada del bajo costo de los 

fletes por vla marltima de las mercanclas provenientes de esa nación, a 

causa de su cercanla geogréfica, y de las enormes ventajas del transporte 

interno que hace posible el acceso al mar por cualquier punto de la bahía 

debido a la gran cantidad de kilómetros de costas que posee en sus 

litorales. 

Asl, grandes extensiones de terreno, recursos naturales renovables y 

no renovables, mano de obra barata, y sobre todo diversos sectores 

estratégicos de la producción fueron controlados por Estados Unidos. 

Los primeros intereses de importancia con ese país se establecieron 

con la primer inversión en 1905 "hecha por la National Central Railroad en 

los ferrocarriles. A ella siguieron la Compall/a del muelle de Puerto Príncipe, 

la Compaflfa de Tramways, y la Compafl/a de alumbrado eléctrico ... " 1 entre 

otras. 

7 /bid., p. 90. 
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Otros ejemplos los constituyen la Banque Nationale de la Republique 

d'Haiti (Banco Nacional) con ocho sucursales y un capital de 2 millones de 

dólares que pasó a formar parte de la Naliona/ City Co. de Nueva Yorlc. 

En 1923, la concesionaria llder de Estados Unidos en Haitl, la Haitian 

Corporation of America adquirió las propiedades y compallfas subsidiarias 

de la Haitian-American Corporation -poseedora de 55 millas de vlas Mmtas

-. de la Compa/lfa de alumbrado eléctrico, de la Compallfa del muelle que 

contaba con una concesión gubemamental con carécter de monopolio, de 

una compallla azucarera con 15,000 acres de terreno y de un gran molino 

de azúcar con una producción anual de 215,000 costales de 320 libras cada 

uno.' 

Un estudio publicado en.1926 por Robett W. Dunn nos Indica que 

para esa misma fecha, se encontraban en Haití las siguientes inversiones 

norteamericanas: 

• La Haitian Pineapple Co., controlada por la California Packing 

Corporalion, poseedora de 1,000 acres de tierras de cultivo, con 

opción a tener otras 8000, sin contar además una planta enlatadora. El 

total de las inversiones se aproximaba al millón de dólares; 

8 Aproximadamente 3,1111 tons. (n. a.} Moody's ~.p. 809. Cit. pos. Robelt w. 
Dunn, A!D!!lcln Foqlan lnves!ments., p. 135. 
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• la Haitian American Sugar Co. que operaba 20 millas de vías férreas 

de bajo calibre a través de las plantaciones de caña; 

• la Logwood Manufacturing Corporation vinculada estrechamente con la 

industria de materias primas haitiana; 

• la North Haiti Sugar Co., que posela una pequella inversión de 

aproximadamente 185,000 dólares; 

• la Compagnie Haitienne, con un capital de aproximadamente 300,000 

dólares propiedad de la American Dyewood Co.; 

• la United West Indias Co. comprometida con la producción de azLlcar 

de calla con aprox. 10,000 acres y una inversión en maquinaria de 

100,000 dólares. 

Durante ese periodo, existlan Llnlcamente tres ingenios azucareros -

todos posesiones estadunidenses- con una producción de 14,000 toneladas 

anuales. 

Asimismo, la Nalional Raitroad se enconlraba en manos del National 

CityBank. 
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La United Ststes snd Haití Telegreph snd Cable Co. tenla 

representantes norteamericanos en su Consejo de Directores provenientes 

de bancos eatadunidenses. 

Por último la w. R. Grace & Co. controlaba loa auminlatros de la 

SociáhJ Commerr:ia/B d'Haiti. 9 

Para 1919, la paridad de la gourde (moneda nacional) con reapecto al 

dólar se habla fijado en 20 centavoa.10 

Al poseer todas estas inversiones, Estados Unidos se vela en la 

necesidad de protegerlas ante cualquier amenaza que pudiera poner en 

peligro la estabilidad y la productividad de todos estos capitales, por lo que 

su involucramiento en los asuntos internos haitianos fue aumentando 

considerablemente. 

Por esta razón, Haití estarla bajo la mirada estadunidense a partir de 

entonces, lo que condujo a enfrentar diversos roces con las autoridades 

políticas y económicas de Haití. 

2.2 La ocupación norteamericana de 1915·1934. 

9 Ounn, op. cit., p. 135-138. 
10 Plemi-Chartes, op. cit., p. 90. 
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Como ya se ha visto, a partir de 1899 hasta 1910, Estados Unidos 

entró en una fase de desplazamiento ~e ta hegemonla fnmcesa, ~.' competir 

con ese pals mediante la ocupación progresiva y sistemática de la isla a 

través del establecimiento de intereses económicos. De 1911 a la fecha, es 

indiscutible la inserción del poder norteamericano en el proceso de toma de 

decisiones de los diferentes gobiemos haitianos. 

Sin embargo, desde 1908, se observa una mayor participación de 

Estados Unidos en tos asuntos internos de ta isla al suceder grandes 

agilaciones pollticas al interior de ese país, cuando después de varios 

enfrentamientos violentos entre facciones civiles y militares que 

desembocaron en el desplazamiento de varios de los gobiemos existentes 

de la "época de los sátrapas" (como se le conoce en Haiti) como el del 

General NorrJ A/exis, por las tropas del General Antaine Simon -a su vez, 

derrocado tres atios después por otra nueva insurrección-, Norteamérica 

decidió ocupar militarmente Haiti en 1915. 

Los problemas polfticos que enfrentaba Haili no eran recientes. La 

transmisión del poder en ese pals durante todo el siglo XIX y principios del s. 

XX estuvo caracterizado por la intensidad de sus manifestaciones. Desde 

1843 hasta 1915 Haiti tuvo 22 diferentes mandatarios, de los cuales, dos 

fueron asesinados, uno cometió suicidio, seis fueron exiliados, y varios más 

fueron desplazados u obligados a renunciar. Del 4 de mayo de 1913 al 27 de 

julio de 1915 cuatro gobiernos diferentes se sucedieron (ver anexo 3). 
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Con todDS estos nefastos acontecimientos pollticos, la 1ituaeión 

financiera llegó a un punto tan decadente para el allo 1914, que, Gran 

Bretalla canucla de aer aplazada por moratoria• en 101 pagos, envió un 

ullimétum demandando una inderMización por 62,000 dólares. Poco tiempo 

después Alemania y Francia por razones parecidas demandaron el control 

de las aduanaa.11 

Asimismo, las condiciones polilicas intemu 18 hablan agravado tanto 

que el 28 de julio ele 1915, Estados Unidos invadió militarmente Haitl .bajo 

las órdenes del Contraalmirante C11perton al desembarcar con la infanterla 

de marina en Puerto Prlnclpe para ocupar Cabo Haitiano, tomar posesión de 

laa aduanas, de algunas instituciones públicas e inmediatamente controlar la 

totalidad del territorio haitiano. El Presidente Theodore habla sido 

asesinado, y el Presidente Guiitaume Sam se habla mantenido en el poder 

con mucha dificultad. Para protegerse, éste último habla ordenado arrestar a 

173 ciudadanos Influyentes y opositores politicos, y cuando 18 efectuó un 

ataque al palacio, él orden6 asesinarlos. Esto enardeció tanto a la población, 

que, obligado a huir hecia la legación francesa junto con el jefe da la cérc:el 

de Puerto Prlncipe -horas antes de la ocupeción nocteamericana- fue 

arrebatado para fusilarlo y su cuerpo descuartizado fue esparcido por la 

cludad.12 

11 stuart, op. ar .• p. 273. 
12 BeOO!t of !be Se!D!lry of tbt Nlyy 1!!15, pp. 15-17. Cit. pos. Slualt, op. ar., p. 274. 
Apud Pien'9-Ch811es, porft!ct y soc!olgqll ... p. 43. 
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Al mismo tianipo, las tropas del Dr. Rosa/vo Bobo tomaron posesión 

del palacio y ocuparon la capital. Como las condiciones eran tan inestables, 

Caperton ordenó establecer inmediatamente la ley marcial en toda la isla. 

De esta manera, la ocupación norteamericana se prolongaría por 

muchos ellos hasta la retirada de los "marines" en 1934. 

Desde finales de 1914 Estados Unidos había propuesto una 

convencíón binacional en la que se acordara la creación de un síndico 

aduanero (norteamericano) que saneara las finanzas y las pusiera en orden. 

El gobierno haitiano rechazó tal propuesta y en mayo de 1915 el Sr. Paul 

Fu/ter, Jr. llegó a la isla con una nueva proposición. En esta ocasión, 

Estados Unidos ofrecía proteger a Haití en contra de cualquier ataque 

extranjero y para ayudar a suprimir cualquier insurrección Interna, a cambio 

de que esa nación acordara que no otorgaría ningún privilegio o derecho a 

nación alguna relativo a la ocupación del Mole Saint Nicolás, así como dar 

solución mediante arbitrio a aquellos reclamos que hiciera cualquier 

ciudadano norteamericano. Haitf aceptó lo anterior como base de futuras 

negociaciones y a principios de junio hizo una contrapropuesta que no pudo 

madurar debido a la invasión. 

Bajo el control estadunidense, el 12 de agosto se efectuó una 

elección presidencial en la que resultó triunfador Dartiguenave. Bajo el 

. nuevo gobierno, el 16 de septiembre del mismo ello se concertó un tratado 

donde Estados Unidos establecía un virtual protectorado. El tratado fue 
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ratificado por el Senado haitiano el 11 de noviembre. Los prlnclpalea puntos 

acordados fueron los siguientes: 

El establecimiento de una sindicatura haitiana bajo el control 

norteamericano. 

El nombramiento de un consejero financiero norteamericano para 

asistir en la liquidaci6n de la deuda extranjera y en otros asuntos 

financieros y comerciales. 

• La organización de un cuerpo de policia haitiano bajo el mando de 

oficiales estlldunidenses. 

El desarme de todas las fuerzas revolucionarias. 

Una garantia haitiana de no cesión de territorio a ninguna nación 

excepto a Estados Unidos. '3 

La vigencia de este tratado fue estipulado en un término de diez ellos, 

y podia ser prolongado por un periodo semejante, si los objetivos no se 

cumplian por completo dentro del periodo original. De hecho, el 28 de marzo 

de 1918, el tratado fue prolongado por otros diez atlos más (1936), no 

obstante la legalidad de la extensión del mismo resulta cuestionable, debido 

13 Stuart, op. cit., p. 275. 
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a que no fue aprobado por el Congreso haitiano ni por el Senedo de Estados 

Unidos. 

Bajo este acuerdo, Haili estuvo gobernado bajo dominio 

eatadunidense por el Consejero en Finanzas, Dr. W. W. Cumbertand, 

nombrado por el Presidente de Estados Unidos de Americe, asl como por un 

Alto Comisionado Norteamericano, General Brigadier John H. Russell, el 

cual controlaba todos los asuntos poilticos de ese pals y que era 

responsable ante el Departamento de Estado de todo lo que ocurriera ahi. 

Otro de los instrumentos legales que surgieron a raiz de la ocupación 

fue la Constitución de 1918, la cual fue escrita por el que tiempo después se 

convirtiera en Presidente de Estados Unidos, Franklin De/ano Roosavelt 

(1933-1945) vigente por varios atlos. 

Mediante esta dominación, se sucedieron varios gobiernos títeres bajo 

órdenes de Estados Unidos, que, apoyados por las élites gobernantes, 

satisficieron gran parte de las peticiones norteamericanas. Incluso, el estado 

de derecho se vio claramente alterado debido a la disolución del poder 

legislativo en 1918 para crear un Consejo de Estado compuesto por 21 

miembros. 

Se instauró un verdadero régimen absolutista que censuró muchos de 

los derechos de le población: se establecieron tribunales militares, se 

cerraron muchos de los medios de comunicación y sobre todo, se creó una 
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Gendarmerie bajo órdeneS de oficiales estadunidenses encargada de velar 

por la politice del gran garrote, la cual fue acusada de asesinar 

indiscriminadamente a muchos haitianos y de emplear auel e 

inhumanamente a los nativos en el establecimiento del corvée (trabajo 

forzado). 

Además fueron eliminados todos los impedimentos legales a la 

apertura a las inversiones extranjeras, incluso la cesi6n de más de 100,000 

hectáreas a compallias norteamericanas. 

El 6 de octubre de 1922 se concedió un préstamo del First National 

City Bank al gobierno haitiano por 22,000,000 de d61ares14 mediante un 

contrato leonino que astablecla una serie de fechas determinadas para 

pagar anualmente cantidedes estratosféricas (Ver anexo 2). El adelanto de 

pagos hecho por algunos gobiernos que siguieron frenaron 

considerablemente el proceso industrializador en Haiti, dejando a este pais 

en el mismo sistema de producción quasi-feudal en que se encontraba 

desde sus ralees coloniales. 

Con la apertura de la economia se vio mermado el incipiente sector 

productivo nacional; la entrada de productos norteamericanos a esa nación, 

eliminó casi toda oportunidad de expansión de la industria e incluso, una de 

las más productivas como lo era la tabacalera, desapareció con la 

importación de cigarros norteamericanos. 

14 Dunn op. cit., p. 299 
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En términos generales, la ocupación generó una modernización que 

por sus características sólo puede considerarse como superficial, debido a 

que no contribuyó a crear un verdadero desarrollo que sacara a flote la 

economía haitiana a causa de las propias recesiones estadunidenses de 

1921 y 1929. A raíz de la ocupación, se incrementó la concentración de la 

propiedad; gran parte de la infraestructura haitiana permaneció inalterada; 

sólo se construyeron unos cuantos kilómetros de caminos locales; no 

desarrolló la agricultura ni tampoco pudo generar un mercado al interior de 

Haití que estimulara la producción. Todo lo anterior reduce la participación 

de Estados Unidos a la búsqueda de ganancias provenientes de las riquezas 

haitianas, dando un supuesto marco de legalidad a través de los acuerdos 

logrados con los gobiernos haitianos que surgieron al amparo 

estadunidense;. un matiz progresista debido a la ficticia modernización de 

Haitl; y una concepción idealista por la búsqueda del establecimiento de los 

valores democráticos a través de la ocupación, valores que, Estados Unidos 

-cuando ve amenazados sus intereses- desea recordar a todo el mundo. 

Sin embargo, diversos análisis profundos indican que los aspectos 

negativos de esta ocupación no fueron de semejante magnitud. De acuerdo 

con lo anterior, cuando algún elemento de la marina abusaba de su poder, 

era de inmediato sentenciado y si era hallado culpable era retirado de su 

servicio. En lo que respecta a la recaudación por concepto de aranceles, los 

ingresos provenientes de las aduanas se incrementaron a raíz de esta 

ocupación: para el ano fiscal que terminó el 30 de septiembre de 1920 se 
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recolectaron 6,500,000 dólares, lo que excedla por mú de 1,000,000 al 

generado en cualquiera de los cinco allos anteriores a la intervención. De 

igual manera, las condiciones de vida también se vieron mejoradas. Según 

esta concepción, el Indice de criminalidad bajó considerablemente; 18 

redujeron las epidemias al instalarse sistemas sanitarios, 18 crearon 

hospitales, se construyeron caminos y se Introdujeron proyectos de 

irrigación. 15 

A pesar de lo anterior, quadan las interrogantes sobre si · era 

realmente necesaria tal intervención y si también lo fue para que 18 

prolongara por tan largo tiempo. Si se enfoca desde el punto de vista 

haitiano quizés no se encuentren respuestas aflnnativas debido a las 

paupérrimas condiciones que aún privan en ese pals; sin embargo, desde el 

punto de vista norteamericano, es evidente que generó beneficios que 

reportaron altos ingresos a compalllas estadunldenses, sin mencionar 

ademés la Inserción de su hegemonfa polftica y militar en el Caribe. Una· 

declaración hecha en 1921 por el Senador McCormick de la LXVII 

Legislatura da un breve panorama de la necesidad de la intervención 

estadunidense en Haitl: 

... los miembros del comité tienen la creencia unánime de que la 

continua presencia de la fuerza norteamericana en Haitl es tan necesaria 

para la paz y el desarrollo del pals como son los servicios al gobierno 

haitiano por los oficiales estadunidenses nombrados bajo el acuerdo de 

15 Stu1rt, ap. cit., p. 2711-279. 
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1915. Por consiguiente, no puede efectuarse una abrogación del tratado, 

y hasta el momento no puede disminuir la peque/fa fuerza de los 

marines"18 

La retirada de los marines fue provocada en cierta manera, por las 

agitaciones internas de Haití. La Unión Patriotique fue determinante para lo 

anterior. Desde 1926 el Senador King ya se habla percatado del perjuicio 

que Estados Unidos originaba para Haití por la nefasta politice injerencista y 

el año siguiente intentó viajar a ese pais para analizar las condiciones de la 

ocupación. El resultado fue la negativa del beneficiado gobierno haitiano 

para su ingreso a esa nación debido a que su presencia provocarla grandes 

alteraciones politices al interior de esa nación que efectarian directamente el 

status quo derivado de la ocupación. 

Con la intervención, Haití perdió toda caracteristica de soberania que 

pudiese haber tenido, además de truncar su propio desarrollo histórico. 

Nadie puede conocer con exactitud lo que pudo haber sucedido si se le 

hubiera dado a ese pais la posibilidad de haber formado las condiciones 

sociales internas para la formación de una burguesía, que pudo dar cauce a 

los requerimientos políticos y en consecuencia dar paso a la consolidación 

de un proyecto nacional no importado del extranjero. 

Mientras tanto, Estados Unidos mediante el ejercicio de su política 

exterior hacia ese país -reconocimiento de los nuevos gobiernos, 

18 New YodJ 77mes. diciembre 25, 1921. 
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disminución y cese del flujo turistico, suspensión y supresión del flujo de la 

ayuda, enojo y boicot da algunas organizaciones internacionales, supresión 

de inversiones o intercambios comerciales, incitación al adversario politico, 

conflictos con el vecino dominicano, despliegue de la fuerza militar como 

demostración y advertencia para intimidar o prevenir, intrigas y golpes de 

Estado, o a la inversa, adopción da una actitud positiva y de medidas 

amistosas o generosas para alentar a un gobierno amigo, testimoniéndola el 

aprecio de su fidelidad a la causa de los interesas y de la politice de Estados 

Unidos- ha fortalecido el papel de su Embajada, convirtiéndola en el centro 

de toma de decisiones de todos los gobiernos que se han sucedido desde el 

inicio de la invasión hasta la actualidad.17 

2.3 Duvallertamo en Hlltl. 

Una vez que finaliza la ocupación estadunidensa en Haiti en 1934, la 

economla haitiana cae en una aguda crisis debido al establecimiento de 

gobiernos titares, autoritarios y la mayoria de las veces corruptos que 

conformaron el panorama politico de Haití hasta 1957. El disgusto en la 

población fUe cada vez más creciente y los grupos de pc¡der, así como los 

terratenientes aumentaron cada vez más su presión. 

En septiembre de 1957, el Dr. Fran~is Duvalier derrocó al gobierno 

existente mediante un golpe de estado con el que obtendrla anos más tarde, 

poder absoluto sobre el destino haitiano durante 14 anos los que a su vez, 

17 Plene cna~es. Relaciones 1memacton11ts y ..• p. 93-94. 
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se extenderían 15 anos más con el ascenso a la presidencia de su hijo Jean 

Claude Duvalier. 

El gobierno de Fran~is Duvalier (1957-1971), ha sido uno de los más 

autoritarios que ha tenido esa nación desde su independencia. Desde su 

arribo a la presidencia, Duvalier implantó un régimen que se caracterizó por 

la "implantación de un terrorismo de Estado, una dictadura de carácter 

personalista con rasgos fascistoides y un sistema de poder basado en la 

violencia institucionalizada". te 

Una vez que llega a la presidencia, Fran~is Duvalier abrogó la 

Constitución existente y convoca a las Cámaras Legislativas para el voto de 

una nueva Constitución. La nueva Constitución daba poder al Presidente 

durante seis a~os, al término de los cuales debía convocar a elecciones y 

elegir a un nuevo mandatario. 

Antes de que terminara el sexenio, en 1961 dio un auto-golpe de 

Estado al disolver el Congreso (conformado por Cámara Alta y Baja) y 

convocó a nuevas elecciones legislativas para elegir a uno nuevo 

(conformado por una sóla Cámara). De esta manera, renovó su mandato 

presidencial por seis anos más. 

18 Suzy Castor, "Dominación duvaller1sta y resistencia campesina en Haitl", en ~ 
~. núm. 11. p. 1007. Respecto al carácter fascista del duvallerismo, Héctor Cary, 
elabora un serio anéllsls, donde expone una serie de avertencias que restr1ngen fa 
posibilidad de aplicar en strlctu sensu el ténnlno "fascista" respecto al gobierno de Duvalier 
al carecer de ,oda la articulación polltico-económlca caracteristlca de la coyuntura fascista 
cldslca". Héctor Cary, "Fascismo y subdesarrollo: El caso de Haltl", en Plerre-Char1es, 
Polltlca v socjoloala ... pp. 144-169 
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En 1964, ordenó una nueva revisión a la Constitución que él mismo 

habla creado y se creó otra Ley Suprema conformada por 201 artlculos 

.donde se establecla la presidencia vitalicia para el Dr. Fran90is Duvalier: 

Article 196.- La Chambra Législative constituée au sctutin du 30 

Avril 1961, exercera la Puissance legislativa jusqu au deuxi6me Lundi d' 

Avril 1967, date de l'expiration du mandat des actuels Députés ... En 

rocurrence, le Citoyen Docteur Fran90is DUVALIER, chef Suprtme de la 

Natlon Haitienne ayant provoqué pour la premi6re fOis depuis 1804 une 

prisa de Conscience Nationale a travers un changement radical au point 

de vue politique, économique, llOCial, culture! et religieux en Haitl est élu 

Prflsident ~ Vie afln d'assurer les Conquétes et la Permanence de la 

Révolution Duvaliériste, sousl'élendard de l'Unilé Nationale.19 

La Fracción segunda del Mlculo 91 de esta Constitución deflnla 

como edad mlnima para ser elegido presidente, 40 ai'los cumplidos al dla de 

la elección: 

Artic/e 91.- Pour étre Président de la République, il faut: 

19 Articulo 19e.- La camara LeglSlatlva constttulda por escrutinio el 30 de abfll ele 1981, 
ejerceré el POder legislativo hasta el segundo lunes del mes de abr11 de 1987, fecha de 
expiración del mandato de los actuales Diputados ... En la ocurrencia, el Ciudadano Doctor 
Fran(:Ois Ouvalier, jefe Supremo de la Nación Haitiana al provocar en Haill por primera vez 
desde 1804 una toma de Conciencia Nacional a través de un cambio radical desde el punto 
de vista pollUco, económico, social, cultural, y religioso, es elegido Presidente Vllalicio a fin 
de asegurar las Conquistas y la Pennanencia de la Revolución Ouvallerista, bajo el 
estandarte de la Unidad NadOnal. Constltution de la Republique d'Haitl. 19114. 
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1. Etre Ha'itien d'origine et n'avoir jamais renoncé asa nationalité; 

2. Etre 4gé de quarante ans accomp/i; 

3. Jouir de ses droits civils et politiques; 

4. Avoir son domicile dans le Pays; 

5. Avoir déja ~ décharge de sa geslion quand on a été comptable de 

deniers Publics ... 20 

En enero de 1971, al percatarse de lo avanzado de su enfermedad, 

anunció públicamente su voluntad de nombrar a un sucesor. Por supuesto, 

él ya había elegido a éste y quién mejor que su hijo Jean-Claude. Para esto, 

tuvo que enmendar la Constitución para poder nombrar a su heredero 

ademés de la Fracción arriba mencionada, al reducir la edad mínima 

requerida para ser elegido Presidente, de 40 a 18 al'\os cumplidos. 

De esta manera, tras el deceso del Dr. Fran~is Duvalier el 22 de abril 

de 1971, su hijo Jean Claude de apenas 20 años de edad asumió la 

presidencia ese mismo dfa, adquiriendo las mismas atribuciones que le 

fueron concedidas a su padre por el Artículo 196 Constitucional. 

El régimen de Duvalier padre, se caracterizó en un principio por el 

repudio del Presidente Kennedy a su gobierno y el congelamiento de 

20 Articulo 91.· Para ser Presidente de la Repliblica, se necesita: 1. Ser Halllano de origen y 
no haber renunciado jamés a su nacionalidad; Tener cuarenta anos cumplidos; Gozar de sus 
derechos civiles y polltlcos; Tener su domlclllo en el pals; Haber sido librado de su gestión 
cuando se ha sido responsable de landas publicas. /bid. 
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relaciones. Con la ascención de Lyndon B. Johnaon, Estados Unidos utilizó 

una politica ambivalente, la cual consistla, por una parte, en alentar a los 

grupos opositores al régimen, y por la otra, en buscar un mayor 

acercamiento con ese gobierno. A finales de los sesenta, Nixon sube al 

poder y termina con esta porrtlca dando su pleno apoyo a Duvaller; poco 

después, sin embargo, vendrla la muerte del Presidente vitalicio y 

transmitiría el poder a su hijo, bajo una apariencia legal y constitucional. 

Este cambio resultó favorable para la politice del Presidente Nixon, 

quien no deseaba encarar presiones al interior de Estados Unidos debido a 

la aguda critica de la prensa internacional, dando asl, una nueva apariencia 

al goblemo de Jean-Claude Duvalier difundiendo la versión de que el 

régimen haitiano se habla democratizado.21 

Fueron varias las acciones del gobierno de Fran~is Duvalier que lo 

caracterizaron como uno de los más fieles a Washington, ya que en 

repelidas ocasiones, buscó atraer la atención norteamericana a través de la 

concesión de grandes privilegios y prevendas a los inversionistas 

norteamericanos. Al respecto, se tiene que, la soberanía, que defendía 

teóricamente el artículo 1 Conslitucional22 fue completamente mancillada 

21 Suzy Castor, 'HaHI', en Daniel de la Pedraja, El control con511tuclonal de I• ooH!!ca 
exterior en Am6rica Lallna. p. 134-135. 
22 Attlcle fer.- Haill est une Républlque lndlvlslble, souveraine, lndépendante, démocrallque 
et soclale. Port-au-Prlnce, sa Capl!ale, est le slége de son Gouvemement. Ce slbge peut
étre transporté allleurs en cas de force majeure. Toufes /es //es qui se trouvent dans les 
llmltes consacrées par le Drolt des Gens et don! les principales sont: La Tortue, la Gonlve, 
l"lle il Vaciles, les Csyemllles, la Nevase, la Grande Csye, font patlle lnléganfe du 
Ten1toke de la Rdpub/lque, /equel est iflviolab/e et ne peuf.11118 81/dné par eucun TraJta ni 
Cotlventton. 
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- 1 

cuando en abril de 1961, Duvalier Ofreció la cesión completa a Estados 

Unidos del MOIJ, SI. Nicolás. Debido a que la generosa cesión del gobiamo 

haitiano püdo 
1

haber levantado una fuerte censure intemaclonal, el 

Departamento d~ Estado se vió obligado a rechazarla, al contravenir la 
1 

propia sugerendia da Duvalier, da usarla corno bahía estratégica que 

sustituyera a la base de Guantánamo. 
' 

De nueva'' cuenta, el gobierno haitiano Ofreció ceder parta da su 

territorio. En esti. ocasión fue más lejos cuando al 5 de abril de 1971 fue 
1 

cedida la isla ~ la Tortuga23 a la companra norteamericana "Dupont 

Caribbean lncori)orated".2• 

Sin embargo, esta cesión no significarla nada a comparación de la 

que se hizo en febrero da 1"972 a la companra 'Wendell Phillips Oil 
' 

Company" por una duración de 35 anos. "Esta concesión abarca unos 
¡ 

66,000 kilómetros cuadrados, o sea más del doble del territorio de la 

República que e~ de 27 500 kilómetros cuadrados incluyendo la plataforma 
1 

marítima y las islas adyacentes. Viene a ser la mayor concesión petrolífera 
1 

otorgada a una companra extranjera en el mundo.•'25 

23 La Isla de la Tort.Joa esté situada al noroeste de la República de Haltl con una longltud 
de 37 kilómetros de! largo y aproximadamente 5 de ancho. "La Isla de la Tortuga esté 
separada de la costa noroeste por un canal cuya profundidad més grande es de 1,287 
metros. Es una planicie desigualmente dividida cuyas costas son modificadas por una 
emersión reciente y ~ya altltud alcanza 325 metros por encima del nivel del mal" John S. 
Brown, Wllbur S. Bufbank y Wendell P. Woodring Géoloale de la Réoubl!gue d'Haltl, cit. 
pos. Bellegarde, op. Cft .. p. 25 . 
24 Castor, op. cit., p. 132·133 
25 /bid. '1 

1 
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Durante la mayor parte de todo su período gobierno, la economia 

haitiana permaneció estancada (véase cuadro 1); en la década de los 60's el 

PIB a precios corrientes creció a una tasa anual de sólo 0.6% derivado de la 

baja producción del campo a su vez provocada por la insuficiente 

infraestructura en las técnicas de cultivo. El desempleo afectaba al 50% de 

la población económicamente activa. Durante este periodo, se generó una 

fuerte concentración de la riqueza. t>ebido a que su régimen militar no se 

preocupó por desarrollar el sector secundario, el fortalecimiento de la 

economia de subsistencia se acentuó, el que perdura hasta la actualidad.29 

Cuadro 1 

BALANZA COMERCIAL 

(en millones de gourdes) 

Periodo Periodo Periodo 

1950-51 +25393 1957-58 -16 394 1964-65 + 3272 

1951-52 +11145 1958-59 - 39,537 1965-66 +11 827 

1952-53 -36805 1959-60 -11,480 1966-67 -27 901 

1953-54 +39,880 1960-61 - 12 635 1967-68 - 4 292 

1954-55 -21660 1961-62 +18,309 1968-69 -32.561 

1955-56 + 1,120 1962-63 +35,988 i'.iMg~'<A ·:·~ :v;:w11·>.1:·;• 

1956-57 -26827 1963-64 +10,304 fF~ UfI~ff:~{;?'.~' 
Fuente: l. H. s., Guldf •cononmu• 1p11, p. 225 en Georges Anglade, L 'esnace Ham«n, p. 174. 

29 "Halti" en Comerojc>Exte!jo!, núm. 11. pp. 1007-1008. 
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En ese mismo período, el volúmen de las exportaciones disminuyó 

2.3% anualmente, en comparación al de las importaciones, el cual tuvo un 

aumento promedio de 0.4%. El saldo de la balanza de pagos anualizado 

demostró una actividad muy irregular durante el mismo periodo (véase figura 

1). El saldo negativo de la cuenta corriente ascendió a 5.2 millones de 

dólares anuales, el cual se cubrió fundamentalmente con financiamiento 

estadunidense.21 

Fram;ois Duvalier heredó a su hijo un pals con una economía en 

crisis, una soberanía y un estado de derecho completamente violados 

además de legar una sociedad completamente subyugada por el 

totalitarismo. 

Desde finales del s. XVIII hasta la época reciente (véase cuadro 2) 

Haití ha disminuido considerablemente su influencia económica y polltica en 

el mundo. Como ya se dijo, era el primer productor de azúcar de cana en el 

mundo. Para 1970 diflcilmente exportó 20,000 toneladas cuando Cuba 

produjo 7 millones de toneladas aproximadamente. Producia el 60% de la 

producción mundial de café, ocupando el primer puesto. Para 1970 Haitl 

exportó 16,187 toneladas, cuando Brasil produjo 983,460. En 1820, sus 

exportaciones hacia Estados Unidos ocuparon el sexto lugar en las 

importaciones estadunidenses, representando el 5.2% del total de las 

27 /bid, pp. 1007-1008. 
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exportaciones norteamericanas. En 1970 las exportaciones representaron 

menos del 0.08% del total de importaciones norteamericana y sus 

importaciones provenientes de Estados Unidos tuvieron el mismo porcentaje, 

ocupando el septuagésimo quinto lugar de las exportaciones 

norteamericanas y en el sexagésimo octavo en sus importaciones. a 

eu.dro2 

INDICADORES DE LA PRODUCCION AGRICOLA 191Cl-1111 
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28 G6nlnl PlenB-Challes Re!IC!onn 1n1em1C1ona!es y estructuru SOC!onouucu IO el 
l<l!l!2§. p. 77-7S. 
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Este sistema feudal continuaría hasta bien entrado el siglo XX. Uno 

de. los gobiernos más representativos del sistema feudal sería el · que 

·caracterizó Fran90is Duvalier el cual apenas si se preocuparla por 

desarrollar el sector secundario. Al darle prioridad al sector de producción 

primario, este Gobierno instrumentarla el antiguo sistema conocido como 

corvée, con el que se obligaba a los trabajadores agrlcolas a laborar uno o 

más dlas a la semana sin remuneración y en condiciones infrahumanas. 

En 1970, la contribución del sector secundario -limitado sólo a la 

industria manufacturera- al PIB promediaría alrededor del 15%. Por el 

contrario, la minerla crecerla anualmente 43.2% explotándose 656,800 

toneladas al final del decenio. 211 

La economla informal o de subsistencia que surgió a ralz de la 

independencia haitiana, no le permitió entrar al capitalismo mundial ni 

siquiera a principios del presente siglo. Durante el siglo pasado, sus 

principales cultivos de exportación se mantuvieron en cantidades mlnimas. 

Además se redujo la inversión de los capitales foráneos, enfocándose 

solamente en el sector de servicios (bancos, finanzas, comercio) y no de 

producción. 

Lo anterior determinó la posterior apertura de la economía haitiana al 

capital extranjero que a su vez, generaría una nueva dominación por medio 

211 'Hailf" en Comercio Ex!e~or, núm. 11. p. 1007-1008. 
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de préstamos e intercambio de bienes industriales por materias primas. 

HaiU se convertirla en una nación precapitalista dependiente del capitalismo 

mundial.30 

Durante el periodo gubamamental de su hijo, la economla haitiana 

creció durante la década de los setentas en un promedio anual de 4.2% a 

precios de mercado, pero este crecimiento desgraciadamente no pudo 

sostenerse, debido a la carencia de infraestructura modema. En 1981 se 

agudizó la crisis de la economía haitiana lo que provocó tensiones polllicas y 

disgustos en la población y consecuentemente provocó la calda del régimen 

duvalierista en 1986 tras 29 atlos da haberse mantenido en el poder.31 

Como ya se ha mencionado, la economía haitiana mostró un alto 

porcentaje de crecimiento, debido en gran medida, al Incremento en los 

precios del café en el mercado mundial, lo que estimuló su producción 

(lléase cuadro 2). Ademés, el gobierno dio impulso a la industria 

maquiladora al ofrecer incentivos para la atracción de inversiones 

extranjeras (en su mayor parte norteamericanas) y dar salida al desempleo 

existente. "Desde 1971, Estados Unidos habla disellado un plan de 

desarrollo de maquiladoras en HaiU, basado en la 'paz social' que exisUa en 

el país, la cual junto con la política de franquicias fiscales, hacían de 

esa nación oprimida y paupérrima el paraíso de Jos inversionistas".32 

30 Plerre-Chalfes, f'olllica y soclo!oola ... p. 27. 
3t CommfoE.wfW!ar. núm.11. p.1007. 
32 Geranl Plemi-Ch1lfes, "El fin del duvallerismo en HaHI", en Et C«ll!t Co!!t!!tnocQm!o, 
núm. 12, M6ldco, Junio de 1888, p.111. 
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Las ventajas comparativas que ofrecía esa nación la convertían en un 

verdadero centro de atracción para los inversionistas norteamericanos, al 

poseer mano de obra barata, una gran cercanía geográfica con respecto a 

Norteamérica pero sobre todo, por sus grandes incentivos fiscales, aunado 

al ambiente de paz "artificial" que el gobierno, con sus políticas represoras, 

había fortalecido en contra de su población. 

----

Figura 1 

BALANZA COMERCIAL 1951-1969 
EN MILES DE GOURDES 

0-f--+--\+--f..--<\,....-.~1211-+-+--+--+--/.--+--t>--+-::!:~\¡--+--+--< -----
Estados Unidos durante la década de los setenta otorgó una gran 

ayuda financiera a Haití, que junto con la asistencia concedida por Francia y 
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la República Federal de Alemania, esl como por el FMI, el BM y el BID 

sumaron al final del decenio más de 1,000 millones de dólares.33 

Es importante destacar, que Haití no sólo ofrecla la exención de 

impuestos a las empresas maqulladoras durante los primeros 15 al\os, sino 

que ademés, daba la oportunidad de repatriar en su totalidad, las utilidades 

obtenidas. Al no reinvertir las ganancias en ese pals y debido a la carencia 

de Ingresos por concepto de recaudación fiscal respecto a estas empresss, 

no se pudieron crear fuentes de trabajo alternas (creación de empresas 

paraestatales y/o impulso a la pequena y mediana empresa) que pudieran 

sustituir eventualmente a las empresas transnacionales, las cuales, hicieron 

uso de los beneficios otorgados durante todo el gobierno de Jean-Claude 

Duvalier. 

Durante la década de los setenta, se acrecentó el consumo de la 

población -originado principalmente por el incremento en la captación de 

remesas de haitianos en el exterior-, lo que generó un incremento de los 

precios y en consecuencia derivó en inflación; además de esto, la instalación 

desmesurada de maquiladoras contribuyó en su mayor parte, a elevar el 

déficit de la balanza comercial (véase figura 2) que en 1970 era de 16.7 

millones de dólares a 178.2 millones en 1980.34 

33 "Haltren C9m«r;toEJdw!oc, núm.11. p.1009. 
34 /bid. 
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El auge económico de los setenta sólo benefició a la reducida 

burguesía comercial e industrial del país. El desempleo afectó a més del 

50% de la población económicamente activa; esta situación obligó a emigrar 

a cientos de técnicos y profeslonistas a otras naciones, principalmente a 

Estados Unidos. Miles de campesinos se unieron al éxodo, lo que originó la 

emigración de los balseros. 

Clllldro3 
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A principios de la década de los ochenta, Haití sufrió una severa crisis 

económica, la cual repercutió en todos los sectores de la producción y a su 

vez, en el PIB. A su vez, el descenso de los precios internacionales del café, 

incidieron directamente en la economía haitiana, al depender un gran 

porcentaje del PIB de ese sector. 

... 
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BALANZA COMERCIAL 1960·1987 
(en mlllones de dólares) 
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Todo lo anterior contribuyó a acrecentar el descontento de la 

población, y en 1985 por vez primera desde la instauración del régimen 

duvalerista, la población desafío el poder de los tontons macoutes quienes 

habían ejercido la dominación del pueblo desde su creación con Fran~is 

Duvalier. Una huelga nacional paralizó la actividad económica del país y el 

retiro temporal del apoyo financiero de Estados Unidos. El 7 de febrero de 

1986, Jean-Claude Duvalier abandonó Haili terminando con seis lustros de 

dictadura y dejando un pals donde 78% de la población rural vive en la 

pobreza absoluta.35 

De esta forma, la dependencia haitiana de Estados Unidos, además 

de ser económica, fue transformándose en una imperiosa necesidad de 

protección ante cualquier amenaza interna o externa, donde los mismos 

gobiernos de Fran~is y de Jean Claude Duvalier pidieron la intervención 

estadunidense, tal como sucedió también con el gobierno más reciente del 

actual Presidente Jean-Bertrand Aristide. 

2.4 Evolución del proyecto democrático haitiano. 

Tras la huida de Duvalier, se constituyó el Consejo Nacional de 

Gobierno (CNG) integrado por tres civiles y tres militares para gobernar el 

país por dos al'los. El Consejo fue dominado por el General Henry Namphy, 

el cual aplicó una política económica tendiente a reactivar el crecimiento 

35 Rocl Prince, Hal!I FamUv Bysjoe55, Lalln American Bureau, Londres, 1985, p. 43, cit. pos. 
Cometpio E!d!rlqc, núm. 11. p. 1011. 
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mediante incentivos y garantlas a empresas maquilacloras y el saneamiento 

a las finanzas públicas. 

Desde un principio, el CNG careció del apoyo y la aceptación popular, 

debido a que entre sus miembros se encontraban militares que hablan 

participado activamente con el régimen Duvalier. 

El CNG trató de ganarse la simpatla del pueblo al convocar a 

elecciones para formar una asamblea constituyente. El resultado se reflejó 

en la creación de la Constitución de 1987 en la que se cumpllan exigencias 

populares de democracia y libertad, asi como la formación de partidos 

politicos, los cuales hablan sido suprimidos durante el gobierno de Frar190is 

Duvalier. Entre otras innovaciones, se formó también el Consejo Electoral 

Provisional (CEP) encargado de supervisar y organizar las elecciones 

presidenciales del 29 de noviembre del mismo ano. 

El repudio al gobiemo de facto de Namphy fue incrementéndose, lo 

que provocó el descontento de éste y la disolución del CEP. El rechazo 

popular de nueva cuenta se manifestó, lo que obligó a la reinstauraci6n del 

CEP. 

La fecha de la elección presidencial llegó, pero diversas 

manifestaciones violentas irrumpieron en el escenario polltico de Haitl 

obligando a que la elección tuviera que ser cancelada. 



70 

El 17 de enero de 1968 se realizaron nuevas elecciones 

presidenciales en la que resultó electo Leslie F. Manigat del Partido Acción 

Nacional Progresista Democrático, asumiendo el poder el 7 de febrero del 

mismoallo. 

El nuevo gobiemo se encontró sin recursos económicos tras la 

cancelación de la ayuda estadunidense y de los préstamos del BM y del 

FMl.38 

Sin embargo, el 19 de junio, un golpe de estado encabezado por el 

General Namphy derrocó a Manigat autoproclamándose presidente y 

reinstaurando el terror Institucionalizado. 

En vista de tales acontecimiento-;, un grupo de soldados de bajo nivel · 

encabezados por un joven de 17 al\os, Joseph Heubreux derrocaron a 

Namphy al 17 de saptiembre y designaron como presidente provisional al 

Teniente General Prosper Avril. 

Esta rebelión de los saiyentos --como se le conoce en Haiti

condicion6 su apoyo al nuevo mandatario al cumplimiento de una serie de 

reinvindicaciones populares y democráticas. El nuevo gobierno tuvo un 

fuerte apoyo del sector popular, el cual respaldó la politica del Presidente 

Avril, llegando incluso a ejercer la justicia por su propia cuenta al cometer 

38 lbld. p. 1012. 
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diversos linchamientos de miembros del grupo represivo de los tontona 

macoutes. 

Al reafinnar el carécter provisional de su gobierno y convocar a los 

partidos a participar en un diélogo de reconciliación nacional, propició una 

búsqueda en el pueblo haitiano para establecer la anhelada democracia, la 

cual comenzarla a verse como una realidad a ralz del ascenso a la 

presidencia de Jean Bertrand Aristide, electo democrétlcamente despu6s de 

varias décadas de caudillismo. 

A pesar de este triunfo de la democracia, ras instituciones civiles no 

pudieron subordinar completamente al ejército, el cual conservarla muchas 

prerrogativas adquiridas a lo largo de mucho tiempo de represión, ademés 

de seguir constituyendo un poder real que continuarla afectando todos los 

procesos de toma de decisiones. 

De esta manera, este débil inicio de la democracia se verla 

interrumpido por el golpe militar que derrocara al Presidente Arislide el 30 de 

septiembre de 1991. No obstante, éste se desarrollarla en condiciones 

polllicas muy distintas a las que generaron los anteriores derrocamientos 

debido en gran parte a la polilización y toma de conciencia del pueblo 

haitiano, pero sobre todo por haber surgido paralelamente a un nuevo 

escenario internacional dominado por la única superpotencia de Posguerra 

Fría: Estados Unidos. 



CAPITUL03 

LA POLITICA EXTERIOR DE LA ADMINISTRACION CLINTON . 

FRENTE A LA CRISIS POLITICA EN HAITI 

En los capltulos anteriores se ha planteado cual ha sido el desarrollo 

polltico, económico y social del pueblo haitiano hasta dar un esbozo general 

de la evolución del proyecto democrático haitiano. 

El Presidente Aristide heredó un país en crisis en su toma de 

posesión. Los gobiernos que se sucedieron después del período de la 

dinastia Duvalier fueron lo bastante cortos y enfrentaron bastantes 

problemas como para poder delinear un proyecto nacional. Salvo la 

Constitución de 1987 y la toma de conciencia del pueblo haitiano 

(expresadas en numerosas movilizaciones y agitaciones), et pais no obtuvo 

ningún avance real. 

Desde el gobierno de Henry Namphy hasta el de Ertha Pascal 

funcionarios, autoridades y hasta los mismos mandatarios se vieron 

involucrados en escándalos relacionados con el narcotráfico y la corrupción. 
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Cuando se liberó el comercio en algunas zonas importantes de Haiti 

durante el gobierno del General Namphy n relajaron todas las inspecciones 

aduaneras dando oportunidad a la instalación de negocios illcitos que 

prosperaron en un corto periodo de tiempo. 

Fue esta época la que aprovecharon los capos de importantes 

cárteles del narcotráfico para edificar su imperio de terror, en parte porque 

los mismos Estados Unidos, en noviembre de 1987, retiraron su apoyo 

económico al gobiemo haitiano de manera que se ejerciera presión y se 

reinstaurara el orden civil. 

Ya se ha visto el importante rol que la posición estratégica de Haiti ha 

ejercido desde su época colonial hasta los anos 60's. A finales de la década 

de los BO's hasta nuestros dlas, la posición geográfica de la isla ha sido 

revalorada en ocasión a que ese pals ha sido utilizado como puente para 

efectuar cargamentos de cocalna desde algunos paises productores de 

América del Sur hasta Estados Unidos. 

Antes de que asumiera el poder Namphy por segunda ocasión, Leslie 

F. Manigat habla sido presionado por funcionarios norteamericanos para que 

expulsara de su gobierno a militares involucrados en el tráfico de drogas. 

Para combatir el tráfico de estupefacientes, la CIA habla creado en Haiti el 

Servicio de Inteligencia Nacional encargado de combatir el narcotráfico. No 

obstante, en vez de erradicarlo, sus integrantes participaban en dicho 

comercio. De esta manera, Estados Unidos facilitó indirectamente las 
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actividades del comercio .de narcóticos al mismo tiempo que fortalecía la 

influencia da jefes militares haitianos que se beneficiaban de éste. 

Cuando sucede la rebelión de los sargentos y sube a la presidencia el 

Teniente General Prosper Avril, Estados Unidos volvió a presionar al 

gobierno haitiano pidiendo cuatro condiciones básicas para renovar la ayuda 

económica: 

• Elección de un gobierno civil; 

• Respeto a los derechos humanos; 

• Mejoras económicas; y 

• Cooperación en la lucha contra el narcotráfico. 

Cuando el General Avril se ve obligado a renunciar y la Juez de la 

Suprema Corte de Justicia, Ertha Pascal Trouillot asume la Presidencia 

provisional de Haitl el 13 de marzo de 1990, las situación politica de Haitl no 

pareció mejorar. 

Para ese entonces, se hacían preparativos para las futuras elecciones 

del 16 de diciembre de 1990 que corrian el peligro de ser canceladas debido 

a que carecían por completo del apoyo popular. 

El Macoutismo daba conatos de resurgimiento cuando en octubre de 

1990 se celebró una convención de las fuerzas duvalieristas para apoyar la 



75 

pre-candidatura de Roger Lafontant que finalmente sería rechazada por el 

CEP. 

Por otro lado, se conformó una nueva agrupación política surgida del 

Acuerdo de Unión Patriótica elaborado por el Frente Nacional por el Cambio 

y la Democracia, el Movimiento de Organización del País y el Partido 

Popular Nacional Haitiano. 

En un principio se tenía contemplado como candidato presidencial a 

Vlctor Benoit. Poco después fue sustituido por el ex-sacerdote Jean Bertrand 

Aristlde. 

El motivo de este cambio se debía a que Aristide era el llder más 

popular de Haití. Fue apoyado por la mayoría de la población que 

consideraba a su candidato como un símbolo antiduvalierista y principal 

bastión opositor del "imperialismo yanqui". 

Su plataforma fue conocida como Proyecto Lavalas1 orientado a 

lograr la reconciliación ge la sociedad con el Estado. 

Entre algunos de los candidatos que contendieron en las elecciones 

figuraban Marr; Bazin de la Coalición Socialcentrista de la Alianza Nacional 

para la Democracia y el Progreso (apoyado por Estados Unidos); Sylvio 

Claude del Partido Democristiano Haitiano; Thomas Desulme del Partido 

1 Que en lengua nallva significa "Al/ll/anctra". 
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Nacional del Trabajo; Louls Dejoie del Partido Agrícola industrial Nacional; 

Hubert de Ronceray del Partido de Movilización para el Desarrollo Nacional, 

entre otros. 

Una vez que la Presidenta Pascal se vio envuelta en un escándalo 

polltico por haber permitido el regreso de Roger Lafontant -exiliado en 

República Dominicana por sus crímenes cometidos durante el duvalierismo

' se vio obligada a dar mayor importancia a las elecciones de diciembre. 

Este fue el principal motivo por el cual invitó a los observadores de Naciones 

Unidas a supervisar los comicios electorales. 

De esta manera, el ex-Presidente Carter -conocido ampliamente 

durante la presente Administración por su gestión como negociador en 

diversas crisis politicas- resolvió viajar hasta ese pals para encabezar una 

delegación que supervisaría el desarrollo de las elecciones y dar legitimidad 

a los sufragios. 

El 23 de diciembre, el CEP anunciaba oficialmente la victoria de 

Aristide por mayoría de votos. Cuando aún era Presidente electo, Rogar 

Lafontant pretendió dar un golpe de Estado en enero de 1991. Para 

entonces, la Presidenta Pascal habla renunciado. El 7 de enero, fue 

arrestado Lafontant y sus compañeros golpistas. Pero la turbulencia 

continuó y fue decretado el toque de queda. La Presidenta Pascal fue 

acusada de conocer con anterioridad el movimiento. 
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Cuando Aristide tomó posesión el 7 de febrero de 1991 pronunció un 

discurso un tanto nacionalista con un matiz eminentemente populista.2 

Mientras Aristide estuvo al frente del nuevo gobierno, la situación 

social, económica y política no mejoró, sino que por el contrario, tendió a 

empeorar. Recobraron importancia grupos paramilitares macoutlstas; la 

corrupción, el narcotráfico y el poder de los militares también aumentaron. 

Desde inicios de su gobierno, el Presidente Aristide no pudo evitar la 

inercia en que los demás gobiernos cayeron. El poder de los militares 

duvalieristas estaba muy arraigado en el gobierno y aunque realizó 

importantes cambios en las Fuerzas Armadas, permitió la permanencia de 

otros más, entre los que se encontraba Raoul CfJdras3, nombrado Jefe del 

Estado Mayor General. 

El 2 de julio de 1991, Cédres fue nombrado Comandante Interino de 

las Fuerzas Armadas en sustitución del General Herald Abraham. No 

pasaría mucho tiempo antes de que Cédras, junto con el Director de la 

Policía, Micha/ Franr;ois y el Jefe del Estado Mayor, Phi//ipe Biamby dieran 

un golpe de Estado el 30 de septiembre de ese mismo ano. 

El golpe de Estado fue una aparente respuesta a un emotivo discurso 

que Aristide pronunció el 5 de agosto de 1991 ante un numeroso grupo de 

2 Entre algunos de los puntos que toc:ó se encontraba el de su salarlo, el cual según sus 
palabras, no cobnlrfa. 
3 Quien fonnó parte de la misma generación que el ex-dictador Jean Claude Duvaller. 
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seguidores des ués de que fuera sentenciado a cadena perpetua Roger 

Lafontant acus~do de los hechos de principios de año. El discurso 
1 

comenzaba as!: : 

... Cuando la gente escucho: cadena perpetua, la gente olvido su 

poca gasolin. y el pere lebrun4 • ¿Fue el pere lebrun usado ese dla? [La 

audiencia gri\a no). Si no hubiera ocurrido lo anterior, ¿la gente hubiera 

usado el P8'f' lebrun? (La audiencia grita si). Por lo tanto, cuando por 

medio de la educación uno aprende cómo escribir pere /ebrun y pensar en 

pere lebrun, uno no lo usa cuando es innecesario. Uno aprende cómo no 

se debe usar; dónde no se debe usar... La gente tenla cerillos en sus 

manos. Tenía gasolina. ¿Acaso la usaron? [La audiencia grita no). Eso 

significa que'la gente respeta (La audiencia grita /a Constitución] ¿Acaso 

la Constituci?n dice a la gente olvidar el pere lebrun? [La audiencia grita 

no] ... La ge~te es la ley, lo que significa que /o que ellos hagan es 

const11ucionat (sic).5 

Aristide ; volvió a dar otro fuerte discurso ante seguidores del 

movimiento La'{alas en Palacio Nacional después de regresar de una visita a 

Estados Unido?. Los rumores de un golpe de Estado ya se habían extendido 

4 'Pere lebrun' [padre Lebrun] es el nombre de un popular comerciante de neumáticos 
haitiano. La referencia es un eufemismo para la práctica de colocar una llanla alrededor del 
cuello, un métod~ ampliamente usado para asesinar en Haltl. La victima es atada, sus 
brazos son mutilados y un neumático lleno de gasolina es enredado en su cuello listo para 
ser encendido. ¡ 
5 Discurso dirigido ante una congregación juvenil . Radio Metropole, Pon-au-prince. Agosto 
5, 1991. En FBl~LAT-91-153. Agosto 8. 1991, p. 5. Cit. pos. Lawrence T. Di Rita 'Aristlde In 
HlsOwn Words" en E 'ti Il!e Herilaae foundation. Septiembre 16, 1994, p. 5. 

¡ 
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por todo el pals. El golpe que lo derrocaría tomarla lugar tres dlas después. 

Por su importancia se reproduce parte de éste: 

... Les pido que tomen esta oportunidad, porque no tendrán una 

segunda o una tercera, sólo una. De otra manera, no será bueno para 

ustedes (la burguesla]... [aplausos). Si les hablo de esta manera, no 

significa que desconozco mi poder para lograr obtener la justificación 

pública ... Si atrapan a alguien que no merece estar donde se encuentra, 

no duden en darle lo que merece. [la multitud grita). ¡No duden en darle lo 

que merece .. .! [Repite la frase 2 veces más) ... ¡Qué linda herramienta! [el 

ahorcamiento) ¡Qué lindo instrumento! [Fuertes gritos da la multitud). 

¡Qué lindo aparato!ª pa multitud grita] Es muy bonito. Es elegante, 

atractivo, esplendoroso, gracioso, y deslumbrante. Huele bien. Donde 

vayan, sentirán que lo huelen. [la multitud grita) Está proporcionado por 

la Constitución, la cual prohibe a los macoutes participar en la escena 

polltica ... Lo que les suceda es su problema ... recibiremos debido respeto 

-el tipo de respeto que comparto con ustedes- y cumpliremos 

aspiraciones comunes de justicia. Las palabras cesarán da ser 

simplemente palabras y serán traducidas en acciones ... Z 

Como ya se mencionó, durante el Gobierno de Aristida, la situación 

política empeoró. El poder legislativo representado por dos cámaras se 

6 Las referenelas a una linda herramienta; un lindo Instrumento, etc se Interpretan como 
otra alusión al pere /ebnJn, o asesinato por estrangulamiento. 
7 Discurso dirigido en Palaelo Nacional. Radio Nallonale, Port-au-Prfnce. Septiembre 27, 
1991. En FBIS-LAT-91-194. OcluDre 7, 1991, pp. 17-19. Cit. pos. Lllwrence T. DI Rita. Op. 
~~~ . 
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encontraba dividido to que provocó la rivalidad entre las distintas facciones 

pollticas. Su intento de reconciliar al Estado con la sociedad no funcionó. 

Los organismos financieros internacionales y los inversionistas no 

participaron en el gobierno de Aristide. 

Todos los elementos enumerados provocaron el alzamiento de los 

militares obligando a Aristide a salir del país por la Embajada de Francia con 

rumbo hacia Venezuela donde hizo un llamado a la ONU, la OEA y a la 

comunidad internacional para que fuera restituido en el poder. 

Como se menciona en el anexo 1, el entonces Presidente Bush cortó 

la ayuda financiera que previamente había anunciado obligando a Aristide a 

acercarse a Estados Unidos. 

3.1 Arlstlde ¿sacerdote y/o polltlco? 

El Presidente Clinton invadió Haití para "restaurar la democracia" en 

un país que no ha conocido la democracia desde hace casi 200 ailos de vida 

independiente. No obstante esto, la Administración Clinton ha ligado la 

democracia haitiana con la persona de Jean Bertrand Aristide. A pesar de 

ser verdadera su victoria en las elecciones de 1990, su carrera tan 

controversial, ~ue condujo a su derrocamiento en 1991- crea serias dudas 

sobre si Estados Unidos estuvo en lo correcto de interceder por él. 
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Aristide, sacerdote católico, apostólico y •romano• fue expulsado de la 

Orden Salesiana en 1988 por "incitamiento al odio y la violencia ... y por 

profanación da la liturgia.'ª Aristide se hizo político en el otollo de 1990. A 

pesar de qua fue electo democráticamente, Aristide no gobernó 

democráticamente. La serie de acciones antidemocráticas que llevaron a 

cabo miembros influyentes de su movimiento Lavalas han sido bien 

documentadas. 

Entre algunos da los nombramientos que Aristide hizo figuran los 

jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo al Presidente da ésta, 

sin buscar la aprobeción del Senado que habla sido democráticamente 

electo. También remplazó a Alcaldes democráticamente electos da 

importantes ciudades haitianas con miembros de su movimiento Lavalas. En 

el momento del golpe da Estado, el periodista Howard French9 observó que 

"Levalas era concebido tanto como un filtro como un agente ideológico da su 

Gobierno, guiando desde las decisiones personales hasta las cada vez más 

controversiales relaciones del Ejecutivo con el Parlamento.10 

La postura controversia! de Aristide frente a diversos temas ha 

desatado las más álgidas criticas con sobrada razón. Intelectuales, pollticos 

y sociedad en general tanto haitiana como internacional han cuestionado la 

capacidad de Aristide para gobernar ese país. 

6 Notas de Arlstlde sobre su expulsión de la Orden en su libro • Jean Bertrand Aristlde: An 
Aulobiography". lbíd, p. 1 
9 Conesponsel del Nlwt Yorlc 7imes en Hattl. 
1º Howard W. French. "Ex-Backers of Ousted Hailian Sey He Allenated Hls Allles" en llll! 
New YO!I! Times, Oc:tullle 22, 1991. 
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Antes de enaltecer la ayuda que Estados Unidos le brindarla para 

reinstalarlo en octubre de 1994, ya se ha mencionado que Aristide era un 

enconado opositor del "imperialismo yanqui'. El 17 de octubre de 1987 en 

una carta abierta dirigida a Peter Whaley11 , Aristide culpaba a Estados 

Unidos por su apoyo al CNG después de la salida de Ouvalier. La carta 

seftala: 

... El Gobierno de Estados Unidos no tiene derecho de entrometerse 

en las elecciones haitianas... Estados Unidos es responsable por los 

actos criminales del CNG -porque su Gobierno lo tolera, dándole dinero y 

armas... El Gobierno de Estados Unidos es responsable por esta 

miserable y desalentadora política por la cual nunca seremos capaces de 

liberamos ... El Gobierno de Estados Unidos es completamente culpable 

porque apoya a un Ejército el cual inspira miedo y terror y que asesina 

gente tanto de noche como de dla ... Si su gobierno es la causa de nuestra 

muerte, las generaciones que florecerán en nuestros cadáveres no 

tolerarán a los imperialistas estadunidenses que vienen a broncearse en 

el sol de Haiti para corrompernos ... 

• En otra ocasión y antes de ser candidato presidencial, Aristide 

concedió una entrevista para la radio local de Haití. En ese tiempo, 

Nicaragua habla sostenido elecciones libres y democráticas en las cuales el 

11 Segundo Secretarto de la Embajada de Estados Unidos en Haitl. La carta fue revelada 
en el Forelgn Broadcast lnformallon Servlce LAT-87·203 el 21 de octubre de 1987, pp 2·3. 
Cit. pos. Lawrence T. DI Rita, Op. Cit. p. 2. 
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gobiemo Sandinista fue ampliamente derrotado por Violeta Chamorro, lo que 

significó una clara victoria para la política de Estados Unidos en 

Centroamérica. En aquella ocasión declaró: 

... Ahora, ¿cuáles son los objetivos de Estados Unidos en Haití? ... 

América para los americanos; el Caribe, las Antillas también para los 

americanos. Ellos quieren continuar la explotación a través de la industria 

maquiladora ... Un gobiemo instalado sin la ayuda norteamericana puede 

tener la fuerza del pueblo y por consiguiente puede resistir futuras 

presiones de Estados Unidos. De este modo, se tiene que Instalar un 

gobiemo que no tenga el apoyo popular. Ahí lo tienen. Ellos (los 

estadunidenses) pueden obtener esclavos que trabajarán en sus fábricas 

por una simple canción. Los norteamericanos también tienen a Haití como 

un ejemplo de la gente que es incapaz de gobemarse por si mismos. Uno 

ve de reojo un complejo de superioridad en esta política norteamericana ... 

Los estadunidenses quieren tener nuestros destinos siempre en sus 

manos. Por consiguiente, seremos económica, política y culturalmente 

dependientes. Nosotros rechazamos esto ... Así, después de Nicaragua, 

los estadunidenses quieren poner fin a la política de Cuba. Su política a 

mediano plazo está encaminada para estropear totalmente la política de 

Castro ... 12 

12 Enlrevlsta con Nancy Roe. Radio Metropole, Port-au-Prince. Abril 3, 1990. En FBIB-LAT· 
90-066, Abril 5,1990, p. 21. /bid. 
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En su libro "En la parroquia de los pobres: Escritos desde Haitf' afirma 

que Haití tenia que probar que se movla hacia la democracia de manera que 

Estados Unidos y otros paises enviaran más dinero y alimentos. Sin 

embargo, agrega que ese dinero y esa comida corrompían a la sociedad 

haitiana: "El dinero ayuda a mantener una fuerza armada en contra del 

pueblo; la comida ayuda a arruinar la economía nacional; tanto dinero como 

comida mantienen a Haití en una situación de dependencia de las antiguas 

potencias colonizadoras".13 

3.2 Los 1111 dlas del exilio de Aristlde. 

Ante los acontecimientos suscitados, el 3 de octubre de 1991 la OEA 

rechazó una iniciativa para intervenir militarmente en Haitl enviando en su 

lugar, una delegación de funcionarios encabezada por el entonces 

Secretario General, Joao Baena Soares para disuadir a los golpistas, asi 

como para condenar los hechos. El Presidente Bush, durante su gestión, 

también denunció el golpe pero se alineó a las directrices de la OEA. 

Entre lo.s desmanes ocurridos la noche anterior al golpe, surgió el 

asesinato de Roger Lafontant, el cual, según declaraciones de Cédras, 

habla sido ejecutado por órdenes de Aristide. 

Una semana después, el Parlamento haitiano designó al Juez Joseph 

Nerette como presidente interino, lo que provocó la irritación de la OEA e 

13 Jean Bertrand Aristlde. !nthe Partsh ofthe Poor. Writlngs From Hattl, p. 47. 
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impus0 el 8 de octubre un embargo comercial a la vez que desconoció a 

este gobierno. El nuevo presidente haría la promesa de convocar a 

elecciones lo más pronto posible. 

Durante el gobierno espurio, se efectuaron elecciones parlamentarias 

donde resultaron electos 9 senadores quienes eran partidarios de los 

golpistas. Ellos prometieron colocar a un nuevo presidente: Emite Jonassaint 

sería electo en abril de 1994 careciendo de todo raconocimiento 

internacional. 

En junio de 1994, a más de un ano de su toma de posesión, el nuevo 

Presidente de Estados Unidos, William Clinton ordenó congelar las cuentas 

bancarias de todos los participantes, colaboradores y vinculados con el 

régimen militar golpista que residieran en la isla. 14 

3.2.1 El Acuerdo de Isla de Gobernadores. 

A finales de junio de 1993, bajo convocatoria de Estados Unidos, se 

reunieron en Isla de Gobernadores, Nueva York, el mandatario exiliado, 

Jean Bertrand Aristide y el líder de la junta militar, Raoul Cédras. En aquella 

ocasión, Arislide exigió la renuncia del líder militar así como de los demás 

sublevados accediendo a cambio a las peticiones que éstos le hicieran. 

14 Con anterioridad ya habla aplicado un bloqueo de bienes, asl como la cancelación de 
visas para viajar a Estados Unidos. 
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Mediante tal acuerdo, Aristide debía ser reinstalado el 30 de octubre 

del mismo año ofreciendo amnistía a los golpistas, así como la formación de 

un nuevo gobierno bajo anuencia de los partidos políticos.15 

El acuerdo parecía ser respetado ya que el 18 de agosto, bajo 

designación de Aristide, Robert Malva/ fue ratificado por el Senado haitiano 

como Primer Ministro. La ONU por su parte y conforme al acuerdo suspendió 

las sanciones impuestas en junio el día 27 de agosto. 

Mientras tanto, diversos grupos civiles y militares expresaron su 

repudio hacia el retomo del mandatario exiliado.16 El punto máximo de este 

rechazo se presentó cuando turbas de manifestantes desafiaron al 

Presidente Clinton el 11 de octubre de ese afio. En aquella ocasión, el 

Presidente Clinton ordenó a la embarcación norteamericana SS Harlan 

Country con 200 soldados estadunidenses y canadienses de la misión de 

observadores militares de la ONU a bordo retirarse después de que 

manifestantes protestaron en el muelle impidiendo al buque atracar en 

Puerto Principe. Esta acción provocó la salida del pais de un grupo de 

monitores de derechos humanos de Naciones Unidas. 

En tal virtud, las manifestaciones de rechazo continuaron de manera 

tal que el Presidente Clinton amenazó a los militares de actuar 

unilateralmente si persistía la obstrucción al retorno de Aristide. De la misma 

15 Entre los puntos acordados lambién figuraba la designación de un nuevo Primer Ministro. 
16 Tal es el caso del Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso en Haitl (FRAPH). 
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manera, el 16 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

aprobó la resolución 875 que imponía un bloqueo naval contra Haití, a fin de 

que se cumplieran las sanciones destinadas a restablecer la democracia. 

Estados Unidos emplazó soldados y seis buques de guerra desde 

Guantánamo. No obstante la aplicación de semejantes medidas disuasivas, 

el 29, el Presidente Clinton reconoció que Aristide no podrra regresar a la 

presidencia en la fecha acordada acusando a los militares haitianos de 

impedir el regreso de la democracia a ese pars. 

3.2.2 Endurecimiento de las Hnclones 

Casi dos meses después de que los militares se negaran a dejar el 

poder en la fecha estipulada, el Departamento de Estado advirtió a éstos 

que debian cumplir con el plan de paz para restablecer la democracia e 

instalar en el poder al Presidente Aristide a más tardar el 15 de enero. En 

caso contrario, -afirmaba- se endurecerían las sanciones económicas 

intemacionales contra ese país. 

Al rehusarse una vez más a dejar el poder, el 26 de enero Estados 

Unidos aumentó su presión contra los militares haitianos al revocar visas a 

500 oficiales militares y congelar sus valores en Estados Unidos. Esta acción 

coincidió con una iniciativa de Francia en la que proponfa a Canadá, 

Venezuela y Norteamérica solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU 

imponer un embargo comercial total a la isla. Mientras tanto, Aristide · 
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calificaba al embargo petrolero y de armamento decretado por Ja ONU como 

"fingido". 

El reforzamiento de las sanciones comenzó el 6 de mayo de 1994 

cuando el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución para 

congelar las cuentas de los funcionarios haitianos implicados en el golpe de 

Estado. Conjuntamente, se prohibieron todos los vuelos privados excepto las 

aerolíneas programadas con destino o provenientes de Haití'7 . Estas 

sanciones serian anunciadas el 10 de junio18 por el Presidente Clinton con 

la particularidad de que Estados Unidos impuso unilateralmente graves 

restricciones a las operaciones financieras a toda la población haitiana.19 

Una de las características de esa resolución la constituía la flagrante 

violación al principio de la no extraterritorialidad de las leyes, ya que se 

amenazaba con extender el embargo a todos aquellos paises que 

permitieran la entrada en su territorio a los golpistas.20 

A partir de esa fecha, la presión de Estados Unidos sobre la Isla fue 

en aumento, ya que el tema iba cobrando mayor importancia entre la 

comunidad internacional. La prensa norteamericana así como la 

17 El embargo excluía comida, medicinas, libros, periódicos y equipo de periodJslas. 
18 El embargo sobre los vuelos comerciares inició hasta el 25. 
19 No obstanle, se hizo una excepción a aquellos haillanos que vivieran en Estados Unidos 
al perrnftJr el envio de hasta 50 dólares mensuales a sus parientes en Ja Isla que no 
pertenecieran al ejército con el fin de no afectar a los más necesitados. 
20 La vJolaclón ar Derecho Internacional hubiera sido mayor en caso de que se hubiera 
Invadido la Isla de no haber obtenido la aprobación del Presidente Aristide, ya que el 18 de 
Julio, el Secretario de Estado, Warren Chrlstopher, senaló que Estados Unidos podía recurrir 
a Ja fuerza si fas sanciones no eran suficientes, incluso sin el apoyo del Presidente Arislide. 
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internacional enfocaron el punto del debate sobre la posibilidad de una 

intervención militar en Haitf. 

Mientras tanto, el 11 de mayo tomó posesión Emile Jonassaint como 

presidente provisional. Su nombramiento fue condenado por la comunidad 

internacional asl como de Estados Unidos quienes no reconocieron a su 

gobierno. 

El 19 el Presidente Clinton indicó la posibilidad de una intervención 

militar en la isla. Las justificaciones que el mandatario estadunidense 

esgrimió en aquella ocasión se pueden resumir en 5 puntos bésicos: 

1. La ubicación estratégica de Haitf al encontrarse en el •traspatio" (sic) 

de Estados Unidos; 

2. La existencia de un promedio de un millón de haitiano-estadunidenses 

y de miles de ciudadanos estadunidenses en HaiU; 

3. La significativa cantidad de droga procedente de ese pals; 

4. La creciente migración haitiana a Estados Unidos; y 

5. El hecho de que Haitl y Cuba constituían los últimos reductos de los 

gobiernos antidemocrélicos en todo el continente. 



90 

Poco tiempo después de su declaración et Comité de Relaciones 

Exteriores de la Cámara Baja celebró una audiencia donde se evaluaron los 

pros y los contras de una invasión armada. En aquella ocasión, trascendió 

que no existía un sustento jurídico en la OEA para una invasión armada; que 

et embargo comercial no representaba ningún tipo de inconveniencia ni 

aislamiento militar; y que la invasión armada acarrearla altos costos 

económicos y humanos. 21 

Una vez que el Presidente Jonassaint estableció el estado de 

emergencia, Estados Unidos comenzó a utilizar métodos disuasivos para 

obligar a los golpistas a dejar el poder: 1) El 17 de junio comenzó a transmitir 

mensajes propagandísticos a través de una estación fuera de Haití conocida 

como 'Radio Democracia' con el fin de causar disidencia al interior de la 

Isla; 2) El 20,. intentó persuadir a los militares· al indicarles que no los 

perseguirla en tribunales internacionales ni se opondria a que obtuvieran un 

cómodo asilo en otro país si se retiraban voluntariamente22; 3) El 5 de julio, 

el Departamento de Defensa anunció el envio de cuatro buques con 2,000 

efectivos a las costas haitianas; y 4) El 14 de septiembre, dos portaaviones y 

otros 22 navíos salieron rumbo a Haití. 

21 Audiencia del COmtté de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Junio 
8, 1994. 
22 El 14 de septiembre, el Presidente Clinton aprobó un plan dirigido a los tres lideres 
haitianos que lnclula: 1) visas; 2) transpone; 3) refugios seguros en terceros paises; 4) 
facilldlldes para retirar sus acciones de sus cuentas bancarias congeladas; y 5) garantlas de 
que no serian juzgados ni en Hattl ni en el pals que accediera acogerlos. Al mismo tiempo, 
autortzaba emprender actividades encublenas para debllttarios. 
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De acuerdo con declaraciones del Secretario de Estado, Warren 

Chriatopher, a mediados de julio Clinton aún no definfa si los intereses da 

Estados Unidos en la isla justificaban una invasión. No obstante, reiteró 

algunos de los puntos que Clinton ya habla expresado con anterioridad.23 

Mientras tanto, Estados Unidos buscaba consenso entre la comunidad 

internacional para formar una fuerza multinacional para invadir Hailf. En 

tanto que algunos paises apoyaron Incondicionalmente dicha proposición, 

otros la repudiaron pronunciándose por la integración de un "contingente de 

paz". 

De esta manera, el 31 de julio, el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas adoptó la resolución 940 donde autorizaba el empleo de todos los 

medios necesarios para establ&cer un enlomo estable y seguro en Puerto 

Prlncipe mediante la integración de una fuerza multinacional lidereada por 

Estados Unidos para expulsar a los líderes militares. 

La Invasión fue delineada en dos fases: la primera consistirla en el 

uso de la fuerza militar bajo mandato de Estados Unidos. La segunda 

implicaba el relevo del mando a la misión civil de la ONU. 

Las reacciones de la comunidad internacional fueron diversas, por lo 

que no se logró obtener un apoyo total a la decisión de la ONU. México 

23 
a) Apoyar el reslableclmlento de la democracia en el heml5ferlo; b) mantener la 

es1811111dad en la ragl6n; y, e) proteger a los 3.500 ciudadanos estadunldenses en Hattl. 
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deploró la resolución y junto con Brasil, Cuba, China y Uruguay expresaron 

sus reservas acerca da cualquier operación militar en Haitl; Espal'\a sellaló 

que no enviarla tropas a Haitl e Israel rechazó el pedido de Estados Unidos 

para contribuir con tropas. Por su parte, algunos gobiernos incondicionales a 

Estados Unidos así como algunos marcadamente intervencionistas se 

sumaron a esta resolución. Honduras expresó su apoyo a la decisión del 

CSNU y Argentina dijo que enviaría tropas a Centroamérica y el Caribe en 

dos semanas. 

3.2.3 Las 30 horas milla tensas de HalU: El acuerdo Carter • Jonassalnt. 

El 15 de septiembre, el Presidente Clinton dio un nuevo discurso a la 

nación transmitido por televisión. En aquella ocasión sellaló que el General 

Cédras tenía que irse, que su tiempo se había acabado y que toda la 

diplomacia se habla agotado. Un par de horas más tarde, decidió reanudar 

la diplomacia. Cerca de las 21:30 horas locales hizo un telefonema al ex· 

Presidente James Carter pidiéndole que reiniciara la negociación. Carter 

accedió y pidió que le acompal'\aran dos importantes funcionarios quienes -

como Carter- habían sido enconados opositores de la política de Clinton en 

Haití: el General Colin Powell y el Senador Sam Nunn (Presidente del 

Comité de Servicios Armados). 

El Departamento de Estado se manejaba con mucha cautela respecto 

al involucramiento de Carter en el asunto. Fuentes cercanas a Carter 
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hicieron declaraciones a la revista Newsweek24 donde setlalaban que el 

Secretario Adjunto de Estado, Strobe Talbott, discutió enérgicamente en 

contra de enviar a Cartera Haitf.:zs 

Cuando Carter salió hacia Haití, voceros de la Administración Clinton 

dijeron a reporteros que el equipo del ex-Presidente iba a ese lugar sólo 

para discutir las "modalidades" de la salida de Cédras y sus aliados. Unas 

horas más tarde, Carter pidió al Presidente Clinton más "flexibilidad" a Jo que 

él aceptó. En una entrevista conoedida a reporteros, Carter declaró 

escuetamente que su única instrucción era la de acordar la salida de Cédras 

y de la junta militar. Sin embargo, su verdadera intención era decir que los 

militares sólo tenfan que dejar el poder, no que tuvieran que salir del pafs. 

En las primeras reuniones celebradas en Puerto Príncipe, existía la 

impresión de que los militares no dejarfan el poder. Desanimado, Carter 

telefoneó a su esposa Rosalynn al amanecer del domingo 18. Ella le recordó 

la importancia de contactar a la esposa de Cédras, Yannick:zs. En su 

entrevista de la noche anterior, el General Cédras se habla quejado de 

permanecer en vela la noche del viernes, para asegurarse de que Estados 

24 "Under the Gun• en~. Oc:lubre 3, 1994. 
25 Como su Jefe, el Secretarlo de Estado Warren Christopher, Talbott considera al ex
Presidente como un entrometido. Las Pf80CUpaciones de Talbolt pueden no carecer de 
fundamento: En el Centro Carter de Atlanta, Carter ha sido escuchado cha~ando por 
teléfono con Fldel Castro asl como ha conversado plicidamente con delegaelones 
norcoreanas. Aunque esto no represente un delito, es motivo de preocupación sunciente 
para quienes han sido fuertemente c1111cados por su gestión al frente del Departamento de 
Estado. 
28 Era ampliamente rumorado que Yannlek e111 el "poder detnls del trono• ademés de ser la 
concubina del Jefe del Estado Mayor, Gene1111 Phlllppe Biamby. 



94 

Unidos no bombardearla la ciudad, y de que habla perdido la oportunidad de 

ver a su hijo en su décimo cumpleal\os. 

El domingo Carter aceptó una invitación para desayunar en la 

residencia de Cédras en Pétionville, el suburbio de la clase dirigente de 

Puerto Prlncipe. Alll, la sel\ora Cédras se encontraba de mal humor. En 

aquella ocasión declaró que ella y su hijo habían prometido morir antes de 

darse por vencidos. Carter se desmoralizó según sus propias declaraciones. 

No obstante, el pequel\o hijo de Cédras rondaba por ahl y Carter se lo llevó 

a su rodilla y le dió un obsequio con propaganda de su centro académico. 

Mientras tanto, el General Powell hizo una breve intervención sobre el honor 

de los soldados. Según advirtieron los negociadores, la sel\ora Cédras se 

suavizó un poco. 

Carter habla fijado el anochecer del domingo como tiempo limite de 

espera para que él y su equipo abandonaran el pals ya fuera con acuerdo o 

sin él. Lo que Carter ignoraba era que la invasión norteamericana estaba 

programada para comenzar un minuto después de la media noche. Carter 

pidió y recibió de Clinton una prórroga de tres horas más. Mientras tanto, en 

la Casa Blanca a la 13:00 horas locales, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, 

General John Shalikashvili informó al Presidente que si la 02• Flota Aérea 

iba a ser la primera en invadir Haitl esa noche, tenla que comenzar a alistar 

su equipo. Con frialdad en su respuesta el mandatario ordenó que la 

prepararan. El Presidente Clinton no se dio cuenta que al obstinarse a 
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emprender una invasión programada se estaba encajonando él mismo en un 

rincón. 

Pocos minutos después de que dispuso el alistamiento del 

Pentágono, el Presidente Clinton recibió un fax donde se proponla un 

acuerdo de paz. El acuerdo estaba Heno de imprecisiones. En él se 

estipulaba que Cédras y la junta militar haitiana accedfan a dejar el poder, 

pero sólo con le condición de que se les otorgare la amnistfa. El Sacretario 

Christopher y el mandatario estadunidense insistieron en una fecha lfmite 

para su salida. Encolerizado, el Subsecretario Talbott elaboró la 

modificación del acuerdo propuesto fijando como fecha lfmite para su salida 

el 15 de octubre. 

Cerca de las 16:00 horas, el General Powall llamó a Clinton. Le dijo 

que no se preocupara acerca de los términos del acuerdo, ya que una vez 

que las tropas norteamericanas desembarcaran en la isla, su oficial en 

comando, Teniente General Henry H. Shelton, serla "el rey de la isla". No 

obstante, el tiempo continuó transcurriendo; en el Fuerte Bragg, Carolina del 

Norte, los paracaidistas subieron a sus aviones. Cerca de las 17:30 horas, el 

General Biamby irrumpió violentamente en las instalaciones donde se 

celebraban las negociaciones para advertir sobre una trampa. Mediante un 

fax enviado por informantes suyos en Carolina del Norte supo de la 

movilización de esa base militar. Media hora después, el Presidente Clinton 

se comunicó con Carter y le ordenó que rompiera las negociaciones y 

partiera en 30 minutos. El mandelario estadunidense no le mencionó a 
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Carter de que existía un alto riesgo de que podía ser tomada la delegación 

estadunidense como rehén en la confusión que predeciera a la invasión. En 

una nave estadunidense situada a corta distancia de la costa, un equipo de 

la Fuerza Delta preparó en secreto una operación de rescate. 

La entrevista entre los generales estadunidenses y los haitianos tuvo 

lugar en la oficina del Presidente Emile Jonassaint. A pesar de que 

Jonassaint sólo aparentaba ostentar el poder fué él quién concilió a los 

generales.21 Cédras y Biamby sólo se miraron y se rehusaron a firmar el 

acuerdo. Por insistencia del General Powell, dieron su palabra como 

soldados de que sostendrían el acuerdo. 

En la Casa Blanca, el Presidente Clinton y sus asistentes no se 

alegraron de que Cédras se rehusara a firmar. Ellos consideraban a 

Jonassaint como un presidente ilegitimo. La Casa Blanca sabía que Aristide 

se sentirla vendido. Pero con los aviones dirigiéndose a Haití, no había otra 

altemativa. Deseando creer que Cédras y sus aliados fueran hombres de 

palabra, Clinton accedió al acuerdo. 

Los militares a bordo del USS Mount Whitney tuvieron que abortar la 

orden para comenzar la invasión. Los 61 aviones de la 82" Flota Aérea que 

despegaron desde Carolina del Norte tuvieron que regresar a su base. En la 

Casa Blanca las declaraciones a los reporteros comenzaban. Por medio de 

27 Jonassalnt finalmente dedaro: iendremos paz, no guerra•. 
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la televisión, el Vice-Presidente Al Gore setlaló que se esperaba que Cédras 

dejara el pals. 

Como era de esperarse, esta noticia conmocionó al mismo Cédras. La 

mallana del lúnes 19 llamó a Carter, quien le aseguró que no se encontraba 

en la obligación de dejar Haití. Al hablar con los reporteros, Carter sellaló 

que serla una violación a los derechos humanos enviarlo al exilio. En su 

oportunidad, también sellaló que estaba •apenado" por la politice de la 

Administración Clinton en Haití y de que habla sugerido a Cédras de que 

fuera a Atlante a dar algunas clases. 

Al mismo tiempo, Aristide se encontraba malhumorado en su 

departamento de Washington, rehusándose a hablar públicamente. Como 

era de esperarse, no confió en el acuerdo de Cédras y temió por la 

seguridad de su vida si regresaba a la Isla con los miembros de la junta aún 

diseminados en Haití. Tuvieron que hacerse varios intentos por el Presidente 

Clinton, por el Consejero de Seguridad Nacional, Anthony Lake, y por otros 

más para convencer a Aristide de que no habla sido traicionado. Finalmente, 

el miércoles 21, Aristide agradeció tres veces después de un saludo de 21 

salvas en el Pentágono. 

Los •marine:i' norteamericanos tenlan una nueva misión vagamente 

definida. En Puerto Prlncipe, la 10" División de Montana salla de sus 

helicópteros y patrullaba las calles. La Operación "Restore Democracy"28 se 

:zs Res1au111r 11 Democnlclll. 
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convirtió en la Operación "Uphold Democracy•211. En altos círculos militares 

del Pentágono se hizo alusión a la invasión de Panamá de 1989 conocida 

como Operación 'Just Cause• mediante un sarcástico juego de palabras al 

renombrar la nueva intervención militar en Haití como Operación "Just 

Because·. 

No obstante, es un hecho que el General Shalikashvili se preocupó 

sobre el futuro y la finalidad de la misión. En Somalía, las tropas 

estadunidenses pasaron de ser simples prestadores de ayuda humanitaria a 

constructores de esa nación terminando en enconados combates con ambos 

líderes de las facciones opositoras. Por esta experiencia, ordenó a los 

soldados norteamericanos que no intervinieran en asuntos violentos internos 

a menos que pusieran en peligro intereses estadunidenses. 

No obstante, esta política duró menos de 48 horas. El martes 20, 

multitudes haitianas leales a Aristide salieron a las calles procedentes de los 

barrios de Cité Soleil para vitorear la llegada de las tropas norteamericanas 

y mofarse de la policía. Eso fue "provocación' suficiente. Usando una amplia 

variedad de armas -que iban desde ramas de árboles, cascos de metal, 

palos, y varas- la policía arremetió contra la muchedumbre.30 

Por lo anterior, la Casa Blanca supo inmediatamente que la política 

tenía que cambiar; no se necesitarían muchas filmaciones de CNN para 

29 Sostener la Democracia. 
30 Un pintor de casas llamado Benykel D6d6 no creyO necesario correr y fue golpeado hasta 
ser derribado. Su cadéver adornarla la primera plana del New York Times al dia siguiente. 
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persuadir al Congreso de que se tenla que cortar la operación por completo. 

El miércoles 21, las instrucciones para las tropas norteamericanas fueron 

cambiadas: estaban en la libertad de int81Venir y proteger a los haitianos que 

fueran agredidos por revueltas internas. Los soldados, fuertemente armados 

y entrenados, no pudieron aguantar a quedarse simplemente como 

espectadores viendo cómo la policla golpeaba a nlllos y mujeres. 

Las filas norteamericanas se iban engrosando. Mil elementos de la 

Policla Militar llegaron a patrullar, en apoyo a la policla haitiana. De esta 

manera, se llegó a triplicar el número de efectivos policiacos con soldados 

estadunldenses. La estación más escuchada en Puerto Príncipe, Radio 

Métropole, reprodujo constantemente una cinta del vocero de la Embajada 

de Estados Unidos, Stanley Schrager, que decla: "No somos socios. Somos 

nosotros quienes decimos lo que esperamos de ellos. Somos nosotros 

quienes tenemos 15,000 efectivos en la isla.• 

En una junta privada el miércoles 21 por la manana, el General 

Shellon, advirtió a Cédras que ordenara a sus grupos de choque que se 

tranquilizaran. La CIA siempre dudó que Cédras fuera quien los controlara. 

Fuentes de inteligencia revelaron después que la violencia desatada por la 

policla el martes 20 fue probablemente ordenada por el Director de la 

Policla, Michel Franc;ois. 



CAPITUL04 

SEGURIDAD NACIONAL Y PANORAMA MUNDIAL DE LA POLITICA 

EXTERIOR DE LA ADMINtSTRACION CLINTON 

Desde la conformación de Estados Unidos como nación 

independiente, el mundo ha visto cómo es que esta nación se ha involucrado 

en diferentes cuestiones en el ámbito internacional. En no pocas ocasiones, 

Norteamérica ha participado en situaciones que deberían competir 

únicamente al ámbito intemo de una nación. Sin embargo, cuando ha 

considerado que sus intereses nacionales se han visto en peligro, ha 

buscado cualquier pretexto para intervenir en una forma polrtica, económica 

o incluso militar. 

Desde tiempo antes al 2 de diciembre de 1823, cuando el entonces 

Presidente James Monroe dio a conocer al Congreso lo que tiempo después 

serla conocida como "Doctrina Monroe"1 , Estados Unidos ya habla 

delineado ciertas aspiraciones que guiarían su conducta para obtener su 

óptimo desarrollo como nación. Al ver atacados sus intereses nacionales y 

por ende su seguridad nacional por potencias europeas que buscaban 

1 A pesar de que no Interesa su expllcaclOn para los fines del presente estudio, es 
Importante aclarar que no debe considerarse como doelrina, al mismo tiempo que debe 
seftalarse que tampoco fue él quien la desarrolló para poder darie su nombre. 
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recolonizar antiguas posesiones en América, Estados Unidos se vio en la 

necesidad de proteger su independencia a través de la protección contra 

cualquier injerencia en los asuntos intemos de los paises del Continente 

Americano por alguna potencia europea. De esta manera, tenemos que: 

... La Doctrina Monroe es una doctrina defensiva. Surge en el siglo 

XIX ante el temor de que Estados Unidos resultasen los primeros en una 

confrontación. No hacia más de diez anos que Washington había sido 

dirigido por tropas británicas y el tratado de paz que concluyó la guerra 

apenas reconocía la soberanía nacional e independencia de Estados 

Unidos. Durante esa época, la política exterior de Estados Unidos refleja 

perfectamente ese sentir defensivo.2 

Con el paso del tiempo, se considero que la Doctrina Monroe 

comenzaba a ser respetada por las potencias extranjeras cuando en 1865 se 

restableció la independencia Dominicana y en 1866 se retiraron los 

franceses de México .• 

En 1895, el Presidente Grover Cleveland invocó la doctrina cuando 

demandó a Gran Bretaila que sometiera a arbitrio una disputa sobre los 

límites entre su colonia de la Guayana y Venezuela. Su Secretario de 

Estado, Richard Olney declaró "Estados Unidos es prácticamente soberano 

en este continente, y su mandato es legislar sobre los asuntos a los cuales 

2 Joseph Tulchln, "Para comprender la polltlca exterior de Estados Unidos• en Paz 
Consuelo Mjrquez Padilla et al. La A!lmlnls!rac!ón Busb. p. 157. 
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confina su Interposición" Cuando Gran Bretana protestó, al parecer todas las 

grandes potencias reconocieron esta petición. 3 

De esta manera, la caracterfstica de la polflica exterior vigente hasta 

fines del siglo XIX fue la de mantener el aislamiento de las prácticas de 

guerra y corrupción europeas, y la conducción de la polftica intema y externa 

según los estándares morales más altos. En este sentido, resultaba 

imprescindible conformar una polftica exterior hacia el Caribe, puesto que 

era la zona de influencia más cercana. El Almirante Alfred T. Mahan delineó 

tres principios básicos que predominarfan en la toma de decisiones de los 

futuros lideres de EUA: 

• Mantenimiento de bases militares que permitieran la defensa del futuro 

Canal de f'anamá. 

• Protección de las tres principales rutas comerciales marftimas de 

Estados Unidos. 

• Defensa de la entrada del Mississipi y del Golfo de México. 

Entre 1904 y 1905, el Presidente Theodore Roosevelt desarrolló lo 

que vino a conocerse como "Corolario Roosevelt" a la doctrina: 

3 EncicJopedta Amertcon•, p.385. 
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... tal Corolario tuvo un émbito geogréfico limitado al Caribe, 

Centroam6rica y el Norte de Sudamérica. Se caracterizó por 

intervenciones militares unilaterales por divlll'IOI motivos, incluyendo la 

protección de ciudadano• de Estados Unidos. Se caracterizó también por 

la extensión de facto de la legialaclón civil y criminal norteamericana para 

asf perseguir, aprehender y castigar a "criminales" en estos pal1e1 

vecinos. Fue consecuencia de ese Corolario también la disposición de 

Estados Unidos a derrocar gobiernos. Y, desde luego, no se consultaba a 

los gobiernos latinoamericanos. Buscaba el Corolario también el 

saneamiento de las finanzas públicas de estos paises. Llegó a su 

culminación bajo Woodrow Wiison, quien buscó también promover 

regímenes dernocrétlcos a través de la intervención estadunidenae.4 

Rooaevelt y sus sucesores aplicaron este Corolario hasta 1929 

cuando el Ejecutivo declaró que la Doctrina Monroe garantizaba únicamente 

oposición a una acción europea en contra de naciones hemisféricas, no una 

intervención estadunidense en los asuntos internos de estos estados. Esta 

interpretación se convirtió en perle de la polltica de "Buena Vecindad" del 

Presidente Franklin D. Roosevelt. 

A pesar de que la Doctrina Monroe fue invocada en ocasión de la 

Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Fria, en realidad se hizo anacrónica 

desde la Primera Guerra Mundial cuando EUA se hizo tan poderoso que no 

4 Jorge 1 Domlnguez, "Lll polfUca da la Admlnlslraci6n Bush hacia América Latlna• en 
Wirquez Padilla et al. op. di. p. 148. 
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pudo confinar su influencia sólo al Continente Americano, ya que la práctica 

aislacionista de política exterior vigente hasta finales del siglo XIX fue 

cuestionada desde 1898 hasta 1941 al surgir la necesidad de mantener el 

balance de poder mundial y la seguridad nacional, asi como luchar por la 

permanencia de instituciones democráticas, con lo cual Estados Unidos 

seleccionó áreas sobre las que establece un paraguas protector y de 

contención al comunismo. De este modo, creció la presencia militar 

estadunidense bajo la justificación de que el mundo era un lugar inseguro 

que necesitaba el mantenimiento de poderosas fuerzas intervencionistas de 

Estados Unidos bajo un esquema de seguridad colectiva. 

Es por esto que, a lo largo del siglo XX y particularmente en el 

contexto de la Guerra Fria, Estados Unidos se ha involucrado en una serie 

de conflictos en los que ha visto amenazados sus intereses y por ende su 

seguridad nacional. 

Sin embargo, no siempre estos intereses han encontrado un 

verdadero sentido para considerarse como tales. En un mundo tan complejo 

en el que los acontecimientos internacionales van cambiando de un dia para 

otro, en no pocas ocasiones, Estados Unidos ha divagado en la definición de 

sus objetivos a perseguir, razón tal, por la que ha tenido que pagar costos 

extraordinariamente altos en función de su desarrollo nacional. Posiblemente 

uno de los casos que mejor ejemplifique lo anterior sea el conflicto en 

Vietnam. 
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Con el término de la Guerra Fria, serla lógico pensar que el número, 

la intensidad y la complejidad de los conflictos ha disminuido. El resultado 

contrario es bien conocido. El vaclo de poder que dejó la Unión Soviética 

con su desaparición, el debilitamiento de la economla estadunidense por su 

enorme déficit en su balanza de pagos (originado por sus propios excesos), 

la disminución de la capacidad de mantenimiento de la paz de ta 

Organización de Naciones Unidas, el recrudecimiento de luchas tribales en 

naciones subdesarrolladas y el resurgimiento de un nacionalismo xenof6bico 

en Europa del Este que amenaza con expandirse fuera de sus fronteras, han 

dejado vislumbrar un panorama desolador no sólo para el pueblo 

norteamericano, sino particularmente para todos los habitantes de palsas 

subdesarrollados y en vlas de desarrollo. 

No obstante que algunos autores han sellalado que Estados Unidos 

ha salido victorioso como la única superpotencia de pos-Guerra Fria, su 

capacidad de liderazgo se ha reducido de una manera presurosa. En 

contraste y de manera curiosa, dos naciones que fueron reducidas a 

escombros al término de la Segunda Guerra Mundial por el poder 

estadunidense han resurgido como paradigmas a seguir en sus respectivas 

zonas de influencia. Tales son los casos de Alemania y Japón. 

La inercia que dejaron las tradicionales políticas de Guerra Fria no 

han desaparecido del todo en la toma de decisiones de la actual 

Administración del Presidente Clinton. 
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Mas aún, la incapacidad de poder definir sus intereses nacionales se 

han agudizado al generar incoherencias en la actual política del mandatario 

estadunidense. Por si esto no fuera poco, con la conformación de un nuevo 

Congreso dominado mayoritariamente por miembros del Partido Republicano 

-quienes llegaron al poder por medio del voto de castigo de la población 

estadunidense al Partido Demócrata el 8 de noviembre de 19945 como una 

manera de mostrar su inconformidad por la forma en que el Presidente 

Clinton ha conducido la polltica exterior y que sólo ha contribuido a acelerar 

la decadencia del imperio de Estados Unidos-, el panorama no parece 

mejorar. En el denominado "Contract With America• (de iniciativa 

republicana) los nuevos legisladores se ufanan de conocer los errores del 

Presidente Clinton en materia de política exterior. El nuevo Presidente del 

Comité de Relaciones Internacionales (reestructurado a iniciativa 

republicana) de. la Cámara Baja, Benjamin Gilman (R-N.Y.) en una ocasión 

señaló: 

... lnstead of a strong, steady signa! on foreign policy coming from 

the nation's capital, regrettably the world has heard a series of wavering 

notes sounded by an uncertain trumpet, leaving our allies concemed and 

our adversarias confused.e 

5 Se sometieron a elección 38 Gubematuras, 35 escaftos al senado y la totalidad de las 435 
curules de la Cémara de Representantes, obteniendo una abrumadora mayorla republicana 
en las tres éreas, donde resatta su victoria en la Cémara Baja, la cual no era controlada por 
ese partido desde 1954, lo que deja al Presidente Clinton en un enfrentamiento directo con 
un Congreso dividido. 
11 En lugar de [tener) una fuerte y firme seftal en polltlca exterior que viniera de la capttal, 
lamentablemente el mundo ha oldo una serie de notas onduleantes emanadas por una 
Incierta trompeta, dejando a nuestros aliados preocupados y a nuestros adversarios 
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Al plasmar -en primera instancia- su voluntad de alejarse 

indiscriminadamente da operaciones de mantenimiento da la paz bajo 

auspicio da Naciones Unidas y reducir an el presupuesto el financiamiento 

para ayuda al exterior que distribuye la Agencia lntemaclonal para al 

Desarrollo (AID),7 al parecer sólo han demostrado un conocimiento 

superficial -salvo sus honrosas excepciones- del origen y la naturaleza de 

los conflictos que aquejan al mundo. 

Al reducir la ayuda al exterior, se verán afectados una serie de paises 

que dependen en gran parte de ésta, al debilitar su seguridad nacional y por 

ende, generar inestabilidad y en algunos casos situaciones de crisis. Tal es 

el caso de Rusia, que en el actual contexto de crisis económica y de 

dependencia de la ayuda estadunidense, ve afectada su capacidad da 

manejo de situaciones como el conflicto en Chechenia. Esto repercutirá an el 

deterioro de las relaciones rusCHtstadunidenses que ya se ha manifestado 

en cierta forma, en las distintas posturas que sostienen ambos paises 

respecto a cuestiones internacionales como el conflicto en Bosnia. 

Debido a lo anterior, han surgido ya varios roces8 , lo que ha 

propiciado un contraste de enfoques para dar solución al conflicto en los 

confundidos. Steven Greenhouse. "The House Republlcans· New Volee On Forelgn Pollcy: 
Very Sofl-Spoken• en The New Yoñ< 71mes, diciembre 25, 1994. 
7 Vid slntesls del Contrato con América en el anexo 4. 
8 El 5 de diciembre de 1994, Rusia colocó a EUA en una situación dificil cuando rechazó la 
propuesta norteamericana para Ingresar a 11 "Asociación para la paz• de la OTAN en una 
severa critica a la polltlca exterior estadunldense en el marco de la Conferencia de 
Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Steven Greenhouse. "U.S. Seeking To Ufl 
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Balcanes, además de generar posiciones antagónicas en países europeos 

considerados aliados. Sin embargo, lo más trascendental de este deterioro 

de relaciones ruso estadunidenses, es que ha dado la pauta a estados que 

tradicionalmente han representado una amenaza al mundo occidental, 

desafíen el orden establecido, al no observar suficiente cohesión y consenso 

en Naciones Unidas y la OTAN.9 

Por otro lado, al buscar el alejamiento de las operaciones de 

mantenimiento de la paz bajo auspicio de Naciones Unidas, el Partido 

Republicano busca restaurar la capacidad de liderazgo militar de Estados 

Unidos mediante una forma de actuación unilateral. Lo anterior sólo 

propiciará un debilitamiento más rápido de las organizaciones 

internacionales encargadas del mantenimiento de la seguridad y la paz 

Cloud Over Rapport Wlth Moscow" en Tl!e New Yod! Times. diciembre 8, 1994. Adem6s, el 
nuevo Presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, Jesse Helms (R-C.N.), 
ha promovido una linea de acción més severa contra Rusia, ya que favorece la rápida 
expansión de la OTAN a ras Repúblicas Bélllcas y a otros antiguos paises que formaban 
parte de su zona de influencia como Polonia, plan al que Moscú se ha opuesto 
enérgicamente. Steven E~anger. "The Election and the Kremlln" en Tl!e New Yod! Times, 
noviembre 13, 1994. 
9 Tal como sucedió con los recientes desplazamientos de tropas iraquies en octubre de 
1994 a su frontera con Kuwait como una forma de presión a Naciones Unidas para que 
retirara el embargo económico que sobre esa nación pesa desde que se Inició la guerra del 
Golfo Pérsico en enero de 1991. Anle este acontecimiento, el Presidente Clinton aplicó su 
auto-denominada dlp/omllCla de coeroión (inslltucionalizada por él en el marco de la Cumbre 
de las Américas en Diciembre de 1994) y no dudó en enviar a Ja región 38,000 efectivos, asi 
como alertar a otros 155,000 més para que el mandatario Jraqui, Saddam Hussein desistiera 
de sus amenazas. En Somalia ocurrió un caso slmliar cuando los lideres de ambas partes 
beligerantes desafiaron la voluntad estadunidense obligando a las tropas estadunldenses a 
retirarse después de provocartes 26 bajas. Corea del Norte también desafió a Estados 
Unidos con su programa nuelear y según los criticos, obtuvo demasiadas concesiones; 
asimismo, la reciente crisis de los balseros cubanos también obtuvo la mayor parte de sus 
peticiones. Uno de los casos més sobresalienles fue el de China, la cual a pesar de las 
prolestas estadunldenses respecto al deterioro de los derechos humanos en esa nación, 
obtuvo la renovación de la Clllusula de Nación Mlls Favorecida (MFN) después de un élgido 
debate. 
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internacionales como la ONU, OEA, OTAN, y es E en una primera 

instancia. 

1 

1 

En resumen, las dos medidas que busca ins1rumentar el Partido 

Republicano, s61o pueden considerarse como paliativjs que no darén una 

soluci6n verdadera a los problemas que enfrenta EU, ya que en el corto 

plazo, indudablemente reducirán los gastos presupuestales que representa 

la disminuci6n en el financiamiento para ayuda al exterior, pero en raz6n de 

tiempo, debilitarán la estructura de naciones que pueden ser consideradas 

una amenaza a los intereses nacionales de EUA tal co~o el caso haitiano. 

1 

Por todo lo anterior, es necesario que Estados Unidos revalorice sus 

prioridades y en esa medida redefina cuáles son sus1 intereses nacionales 
. ¡ 

para salvaguardar por sobre todo a su seguridad nacio!lal. 

4.1 Definición de seguridad nacional. 

Antes de proceder a dar una definici6n de lo que representa la 
1 

seguridad nacional para una naci6n, es necesario Comprender en primer 

lugar el significado y el valor que todo pais deb~ dar a sus objetivos 

nacionales .. 

Tal como al ser humano le es inherente la ,necesidad de obtener 

seguridad para poder alcanzar un desarrollo plen~. también lo es para 

cualquier naci6n. Bajo el entendido de que est~ seguridad no debe 

1 

1 

1 
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considerarse como un medio, sino como un fin en sí mismo, es menester 

trazar una línea de acción para podar obtenerla. 

La búsqueda por satisfacer las necesidades primarias y secundarias 

de una nación, se convierte en una búsqueda de interés nacional. Estos se 

clasifican en distintos tipos: 1) de sobrevivencia; 2) de expansión; 3) de 

cohesión; 4) de protección; 5) de influencia; 6) de integración, etc.10 De esta 

manera se tiene que los intereses nacionales: 

... son asf la expresión de deseos colectivos despertados por las 

necesidades primarias o secundarias de toda la nación ... cuando estos 

intereses nacionales se proyectan en la conciencia nacional pasan a la 

categoría de aspiraciones nacionales y, por ende, contribuyen al 

fortalecimiento de la identidad nacional. El surgimiento de los objetivos 

nacionales se vincula a la evolución histórico-cultural a través de un 

proceso abierto a la participación de toda la comunidad nacional. Así, los 

objetivos nacionales representan la cristalización de los intereses y 

aspiraciones que, en determinada fase de su evolución histórico-cultural, 

la nación busca satisfacer.11 

Debido a la complejidad de elementos que conforman las relaciones 

internacionales, cada país debe dar su propia importancia a sus propios 

intereses nacionales. En el caso particular de Estados Unidos, algunos 

10 José Thlago Cintra. Seauridld Nacional, Poder Nacional v Desarrollo p. 2 
1t lbldem. 
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autores refieren que Norteamérica tiene un deber especial de apoyar la 

democracia y la libertad en el mundo como una prioridSd12 • 

Por el contrario, existen otros con tendencias más ·~ecnócratas", pero 

menos pollticas, que esquematizan como prioridad los aspectos económicos 

y comerciales de una nación.13 

No obstante, existen algunos que han adoptado un realismo polftlco 

respecto a la definición de los intereses de seguridad nacional al adoptar 

una postura más objetiva y una concepto de defensa más realista de los 

intereses nacionales estadunidenses para poder alcanzar la seguridad de 

Estados Unidos y por ende, fortalecer el desarrollo de esa nación. 

Dado el carácter de relatividad que adquieren los diferentes intereses 

de una nación respecto a otra, no es posible elaborar una escala de valores 

universal para todo el mundo. En el caso concreto de Estados Unidos existe 

una gran cantidad de objetivos que en función de su importancia, algunos 

parecen irrelevantes en comparación con otros. Sin embargo, puede 

afirmarse sin temor a caer en la dogmatización, que Estados Unidos debe 

velar por la promoción y defensa de su libertad, de su seguridad, y de su 

prosperidad como nación. 

12 Tal es el caso de JOShua Muravehlk, en Expo!!lng Oemocracy. donde sostiene que "la 
democracia es la piedra angular de la pollllca exterior estadunldense• al seftalar que "lo que 
es bueno pare la democracia es bueno para Estados Unidos". 
13 Tal fue y sigue Siendo la postura del Presidente Clinton respecto a estos temas desde el 
periodo que coroprenell6 su campana pcesidenclal haSla la fecha, al darles mayor 
Importancia en detrimento ele elementos restantes que conforman su polfllca doméstica y 
elClerior que reportan Igual relevancla. 
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No obstante, aún en el caso de que la definición de los Intereses 

nacionales de un pals sea errónea, existe un sentido común que siempre 

apuntará hacia un objetivo específico: la seguridad nacional. 

Se entiende a la seguridad nacional como aquella que el Estado 

proporciona a su población por medio de acciones polfticas, económicas, 

psicosociales y militares para que se pueda lograr un ambiente estable que 

contribuya a la obtención de los intereses y aspiraciones nacionales. 

A pesar de que comúnmente se relaciona a la seguridad nacional con 

la acción militar (operativa o coercitiva), ésta se apoya en otros elementos 

que la mayor parte del tiempo, contribuyen a alcanzarla. Asl se tiene que 

además de la acción operativa, existen también las acciones polrticas

económicas (preventivas) y militares con predominio poUtico-económico 

(represivas). 

En base a lo anterior, se puede derivar que una política exterior 

pasiva no tiene por qué ignorar los acontecimientos mundiales y reportar una 

falla de acción. Por el contrario, antes de ejercer presiones y/o hacer uso de 

la fuerza en contra de una polllica que afecta los intereses nacionales de un 

determinado pals ejercida por una nación extranjera, previamente se deben 

haber agotado todos los recursos políticos y encauzar en la medida de lo 

posible, los esfuerzos económicos para evitar un posible derroche del 

recurso militar. 
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Por todo lo antes citado, es importante definir claramente los intereses 

nacionales de un pais, ya que de fijar situaciones de poco valor como una 

prioridad, se provocarla una erosión de la infraestructura y superestructura 

da una nación, lo que resulta inaceptable para el Desarrollo Nacional. 

4'.1.1 Deflnlct6n de Intereses de ngurtdad nacional de Estados Unidos. 

Aún cuando varia el origen y la naturaleza de los intereses 

nacionales, en base a su importancia se deben clasificar. Por tanto, estos 

intereses en función de su necesidad pueden ser vita/es, importantes, o 

matgina/es. 

Los intereses vitales son.aquellos que se clasifican al principio da la 

lista de prioridades por orden de importancia. De acuerdo con su necesidad, 

los que deciden la politica exterior de Estados Unidos no deben dudar en 

hacer uso de la fuerza e incluso llevar a cabo una guerra mundial para 

asegurarlos. Sin embargo, existe la salvedad de que cuando los intereses 

vitales sean básicamente económicos, el uso de la fuerza debe ser usado 

solamente en las circunstancias más extremas. No obstante, "si resulta 

inapropiado usar la fuerza para castigar una potencia extranjera por cerrar 

sus mercados a los productos estadunidenses, puede resultar apropiado si 

un gobierno extranjero amenaza los suministros de petróleo estadunidenses, 

ataca los negocios norteamericanos, o hace uso de la fuerza o por cualquier 
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otro medio para interrumpir o dallar el sistema comercial intemacional en 

una forma catastrófica" 14 

Una amenaza a los intereses vitales de un pais invariablemente 

entratla una marcada actitud agresiva de una potencia extranjera hacia una 

determinada nación. No obstante y teniendo en cuenta de que una amenaza 

de semejante nivel seguramente no le serán suficientes los recursos de 

solución pacifica de las controversias, es prioritario que antes de proceder a 

actuar de una manera extremista, deben agotarse todos estos mecanismos. 

Si se agota la fase persuasiva -que caracteriza en un sentido amplio a la 

acción politica- y lo mismo sucede con la segunda instancia de fase 

disuasiva -que va más allá de la simple diplomacia al emplear presiones 

directas e Indirectas-, entonces, de acuerdo a la concepción arriba citada, 

es preciso que .cualquier amenaza a los intereses vitales estadunldenses se 

encaren incluso, con una actitud operativa -de coacción-. 

El estudio hecho por el profesor Holmes15 clasifica estos intereses 

vitales conforme a su nivel de importancia. 

INTERESES VITALES: 

• INTERES VITAL No. 1: Proteger el territorio estadunidense, fronteras y 

espacio aéreo. 

14 Klm R. Holmes et 111. A Sare 8Dd AQsperous Amettca· A u s fqi8/q! 8Dd Detlwse fpllcy 
lliJllllit1. p. 8-9. 
11 lbldem. p. 8-111 



Amenaza: Misiles ele largo alcance con cabezas nucleares. 

Amenaza: Inestabilidad en las fronteras estadunielenses. 
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• INTERES VITAL No. 2: Prevenir una fuerte amenaza a Europa, Asia 

Oriental, o el Golfo ~rsico. 

Amenaza: Relnstauración ele hostilidades con el imperio ruso. 

Amenaza: Expansión de lrak o lnln. 

Amenaza: Corea del Norte, República Popular ele China, y otras 

amenazas a la seguridad en Asia Oriental. 

• INTERES VITAL No. 3: Prevenir una interferencia hostil por una 

potencia extranjera en el hemisferio occidental. 

Amenaza: Con la calda ele ta Unión Soviética, no existen actualmente 

amenazas a la seguridad nacional de EUA. 

• INTERES VITAL No. 4: ACC8$0 al comercio exterior. 

Amenaza: Proteccionismo, guerras comerciales, bloques comerciales, 

guerra comercial global. 

• INTERES VITAL No. 5: Proteger a los estadunidenses en contra de 

amenazas a sus vidas y su bienestar. 

Amenaza: Terrorismo. 

• INTERES VITAL No. 6: Acceso a los recursos. 

Amenaza: Incertidumbre del suministro petrolero. 
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En acto seguido a los intereses vitales se encuentran los intereses 

· importantes que de acuerdo a su definición, son "aquellos intereses que son 

menores a los vitales, pero lo suficientemente importantes para garantizar 

una fuerte acción diplomática o incluso una operación militar limitada por las 

fuerzas armadas estadunidenses".18 

Algunas de las medidas disuasivas que comúnmente caracterizan a 

los mecanismos de solución en contra de una agresión a los intereses 

importantes son "las restricciones económicas -bloqueo económico o 

embargo comercial-; presiones directas e indirectas que incidan sobre los 

proyectos de desarrollo de una nación; incentivos a la disensión interna; 

apoyo a facciones pollticas, militares o revolucionarias, incluyendo entrega 

de armas, apoyo a guerrillas, demostraciones de fuerza, rearticulación de 

fuerzas estratégicas y bloqueos navales". 17 

INTERESES IMPORTANTES: 

• INTERES IMPORTANTE No. 1: Estabilidad en Europa. 

Amenaza: El conllicto en Bosnia. 

• INTERES IMPORTANTE No. 2: Estabilidad en Medio Oriente. 

Amenaza: Rompimiento de las pláticas árabe-israelies. 

18 lbldem p. 13. 
17 Thll1go Cintra, op. cit. p. 51. 



• INTERES IMPORTANTE No. 3: Una mayor apertura en Japón. 

Amenaza: Guerra comercial con Japón. 

• INTERES IMPORTANTE No. 4: Una apertura de China. 

Amenaza: Reacción comunista por el gobierno chino. 
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• INTERES IMPORTANTE No. 5: Promoción de /a democracia y del 

orden intemaciOnal. 

Amenaza: Nacionalismo, fundamentalismo islámico radical, y otros 

movimientos antidemocráticos 

• INTERES IMPORTANTE No. 6: Estabilidad en /as fronteras de 'ª ex

Unión Sovl61ica. 

Amenaza: Guerras en Armenia, Georgia, Tadjikistán y Moldavia. 

• INTERES IMPORTANTE No. 7: Mantener a Estados Unidos libre de 

cárteles de la droga y de narcóticos ilegales. 

Amenaza: Cárteles de la droga Internacionales. 

Por último, se tienen a los intereses marginales, los cuales no carecen 

de importancia, pero su valor no se compara con los dos anteriores. Estos 

intereses no merecen el uso de recursos o de esfuerzos costosos, pero no 

por ello deben ser ignorados, no obstante, dabe remarcarse que el Ejecutivo 

no debe considerarlos como prioritarios para la seguridad nacional: 
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El mecanismo de solución a una disputa da interés marginal involucra 

a tocias las expresiones del coder nacional en donde predomina la expresión 

política. 18 Este mecanismo de solución a las controversias es característica 

de los países en vías de desarrollo y subdesarrollo. Su estrategia se basa en 

una línea de acción doctrinaria a través del uso de la diplomacia. 

INTERESES MABGINALES: 

• INTERES MARGINAL No. 1: Estabilidad en Asia Sur Oriental. 

Amenaza: Renovación del conflicto an Camboya. 

Amenaza: Conflicto sobre los territorios marítimos del Sur de China. 

• INTERES MARGINAL No. 2: Estabilidad en Asia del Sur. 

Amenaza: El.conflicto Indo-pakistaní. 

• INTERES MARGINAL No. 3: Causas humanitarias. 

Amenaza: Abusos a los derechos humanos. 

• INTERES MARGINAL No. 4: Desarrollo económico en reglones pobres 

como Africa. 

Amenaza: Pobreza en el mundo. 

• INTERES MARGINAL No. 5: Umpieza del Medio ambiente. 

Amenaza: Contaminación. 

18 lbfdem. 
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4.2 Estnltegl• de segurld•d nsclonsl del Pnisldente Cllnton 

Desde inicios de su toma de posesión, el Presidente Clinton no 

realizó acciones sobresalientes en el émbito intemacional, sino que se 

concretó a dar continuidad a los compromisos que Estados Unidos adquirió 

en los anos previos. 

Los objetivos de campalla y las estrategias en tomo a la seguridad 

nacional propuestos por el Presidente Clinton evidenciaron la intención y el 

propósito de operar un cambio en la politice exterior que condujera a la 

consolidación de ta hegemonfa estadunldense en el escenario internacional, 

tanto en el plano politico como económico. Sin embargo, tas circunstancias 

mundiales y la agenda interna' ie impidieron que Instrumentara iniciativas 

propias en la mayor!a de los temas de polrtica exterior. 

La complejidad de algunos eventos intemacionales, le obligaron a 

romper sus promesas de campana y en la medida en que fueron 

desarrolléndose los recientes acontecimientos en la esfera mundial, le 

obligaron a replantear los intereses estadunidenses, por lo que en algunos 

casos reorientó su politlca, lo que generó grandes incoherencias en su 

polltica exterior. 
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En este sentido, a inicios de su administración buscó dar un profundo 

matiz económico a su polltica exterior.1g Por esta razón, los primeros días de 

su gobierno se caracterizaron por la determinación con que la Oficina del 

Representante Comercial manejó los asuntos comerciales. Estados Unidos 

buscó que sus socios comerciales adoptaran cuotas de importación en 

sectores especificas para incrementar las ventas de los productos 

estadunidenses y anunció sanciones económicas que la comunidad 

internacional calificó como proteccionistas y sin fundamento en las normas 

internacionales de comercio. 

De esta manera, su estrategia de política exterior en general, definió 

tres retos significativos en el contexto de las nuevas circunstancias 

mundiales: 1) mantener la seguridad estadunidense frente a amenazas 

externas, 2) promover el crecimiento económico y la democracia; y 3) el 

respeto a los derechos humanos. Su postura como candidato presidencial 

frente a cuestiones internacionales contrastaba con la de sus opositores en 

algunos casos (vl§ase cuadro 4). 

Desde un principio, el Presidente Clinton reconoció la importancia que 

tiene la polltica exterior para la consecución de los objetivos de la seguridad 

nacional. Su estrategia para alcanzarlos adoptó tres principios para 

19 ReneJado en Cinco objetivos báSicos: 1) aumentar la Inversión a futuro y reducir el déficit 
fiscal, 2) h-r del comercio un elemento prioritario de la segwldad estadunldense, 3) 
mejolllr la coordinación lntemaclonal a favor del creelmlenlo económico global, 4) promover 
el creelmlento en los paises en desarrollo y 5) apoyar la democraela en Rusia y otros paises. 
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garantizar el protagonismo estadunidense en la construcción del nuevo 

orden mundial: 

• Reconstruir la fortaleza económica; 

• Mantener a Estados Unidos en el escenario Internacional; y 

• Utilizar los valores estadunldenses en la configuración del mundo de 

la Posguerra Fria. 

De estos principios, derivó a su vez cuatro objetivos bésicos: 

Restablecer el liderazgo económico; 

Aumentar la inversión a futuro y reducir el déficit fiscal; 

Alentar la difusión y fortalecimiento de la democracia; y 

• Adecuar las fuerzas armadas y las agencias de Inteligencia a las 

nuevas circunstancias internacionales. 

Su voluntad de participar més activamente con la Organización de Naciones 

Unidas, se manifestó desde la XLVIII Asamblea General al establecer tres de 

sus principales directrices en materia e politice exterior: democracia, 

comercio y desarme. En su intervención, destacó a los pequenos conflictos 

como problemas potenciales que atentan contra la paz y seguridad 

mundiales. En este sentido, pidió a la ONU actuar con cautela en el envio 

de misiones de paz, ademés de efectuar una reforma a las mismas. Al 

respecto estableció tres criterios por los cuales Estados Unidos decidirla su 

participación en misionas de paz: 
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• Si se. trata de una respuesta a una amenaza real contra la paz 

internacional; 

Si los objetivos de la misión son claros; y 

Si éstos son compartidos por todos los paises interesados. 

Estos criterios se consolidarlan a nivel interno con la Presidential 

Decision Directiva No. 25 On Reforming Multilateral Peace Operations (PDD-

25) la cual reformó la participación estadunidense en misiones de 

mantenimiento de la paz firmada por el Presidente Clinton el 3 de mayo de 

1994. Ella establece que: 

1. Se fijarán estándares para revisar el involucramiento tanto financiero 

como militar antes de ser votado en el Consejo de Seguridad. 

2. Busca reducir la contribución de Estados Unidos a diversas 

operaciones de un 30.4% actual hasta un 25% para el 1 de enero de 

1996. 

3. Clarifica la postura de Estados Unidos respecto al comando y control 

de fuerzas estadunidenses involucradas en operaciones de paz. 
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4. La PDD-25 recomienda una serie de pasos para mejorar el manejo de 

las operaciones de paz de Naciones Unidas. 

5. La directiva crea una nueva repartición de responsabilidades entre los 

Departamentos de Defensa y de Estado para administrar y financiar el 

lnvolucramiento de Estados Unidos en tales operaciones. 

6. Finalmente, busca mejorar el clima de cooperación entre la 

Administración y el Congreso, y por consiguiente, mejorar la percepción 

pública del involucramiento de Estados Unidos en misiones de paz de 

Naciones Unidas. 

Respecto al primer punto (referente a la evaluación de un posible 

involucramiento. en una operación de paz de Naciones Unidas) se establece 

la consideración de factores circunscritos en esencia a los intereses 

nacionales de Estados Unidos. De esta manera, se tomará en cuenta la 

naturaleza de la supuesta amenaza a la paz y seguridad internacionales; la 

claridad de los objetivos de la misión propuestos; si el consentimiento de las 

partes ha sido obtenido (para operaciones del Capítulo VI de la Carta de 

Naciones Unidas); los medios -fuerzas y financiamiento- disponibles para 

llevar a cabo la misión; las consecuencias de la in~cción; y la posible 

duración de la operación hasta que se logren los objetivos previstos. Si el 

resultado de uno sólo de estos puntos de la evaluación resultara 

desfavorable para Estados Unidos, se cancelarla automáticamente su 

participación. 
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Referente al involucramiento de personal estadunidenae en 

operaciones de paz de Naciones Unidas, le Administraci6n deberé 

considerar: la relevancia para los intereses nacionales de Estados Unidos; la 

disponibilidad de personal, fondos y otros recursos; la necesidad de au 

involucramiento para asegurar el triunfo de la operaci6n; la identiflcaci6n del 

final de la participaci6n de Estados Unidos; el grado de apoyo del Congreso 

y del público; y la naturaleza de los acuerdos sobre el comando y control de 

las tropas. Ademés, se consideraran factores adicionales incluyendo: el nivel 

de fuerzas necesitadas para conseguir los objetivos de la operaci6n; la 

capacidad de conseguir los objetivos de una manera decisiva; y la capacidad 

de poder reevaluar el tamafto, composici6n y disposici6n de las fuerzas para 

lograr sus objetivos. 

Reconociendo la reticencia del Congreso para aprobar presupuestos 

para misiones de paz de Naciones Unidas, la PDD establece una reducci6n 

del financiamiento estadunidense a tales operaciones al 25% para 1996. En 

suma, se sellala una serie de iniciativas diseftaclas para realzar los costos

beneficios de las operaciones, incluyendo el establecimieato de una oficina 

independiente de Inspector General; un presupuesto unificado para tocias 

las operaciones de paz que incluya un fondo de contingencias; asistencia 

para desarrollar presupuestos més precisos; incremento del tamafto del 

fondo revoivente de las operaciones pacificadoras a 500 millones de d61area 

por medio de contribuciones voluntarias; entre otras. 
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No obstante la voluntad original c!el Presidente Clinton de reorientar la 

política exterior de Estados Unidos, se evidencia claramente que el proceso 

de identificación selectiva de conflictos potenciales y la manera de 

prevenirlos ha sido deficiente. 

A diferencia de otras regiones del mundo, como Europa o Asia, en 

América Latina Estados Unidos no enfrenta conflictos comerciales o 

problemas de colaboración en materia de seguridad, por lo que la invasión a 

Haiti no puede justificarse en aras de la democracia. 

En el caso concreto del Caribe, Estados Unidos actualmente no 

enfrenta ninguna amenaza a su seguridad nacional -mucho menos por un 

país pobre como Haití-. A pesar de lo polémico que puede resultar el caso 

cubano, éste fue revalorizado con motivo de la reciente crisis de los balseros 

de 1994 al reconocer que la migración es originada principalmente por 

motivos económicos y no políticos, negando así, la entrada de refugiados 

cubanos a territorio estadunidense. 

Esta tendencia a repetir los acontecimientos vividos previamente,20 

evidenció aún més su error en la conducción de la política exterior hacia esa 

país desde qua impuso el embargo comercial que pesa sobre asa nación 

desde hace més da treinta anos -y que hoy día es anacrónico-, por lo qua 

20 Cuyo antecedente Inmediato se encuentra en la emigración del Puerto Mariel en 1880 
cuando por vez primera, Fldel Castro liberó sus fronteras y permttló la salida de todo aquel 
que asl lo deseara y que nipllló en 1894 al ver una notable niducclón paulatina de visas que 
el Gobierno de Estados Unldos tiene acordado con esa nación. 
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al aplicar la misma estrategia en el caso haitiano, ae demuestra que Estado• 

UnidÓs ea quien ha conlribuido a generar sus propias cri1i1 polltica1 que de 

esa región ae han originado y por consecuencia lógica, ha tenido que 

enfrentar. 21 

4.3 Conlnlcllcclones e lndellnlcl6n de la politice exterior de la 

Admlnlstracl6n Clinton. 

De IJ'l8 manera irónica, la critica que el entonces candidato a la 

Presidencia de Elltadol Unidos del Partido Demócrata, William Clinton, hizo 

en su campalla proselitista a la politlca exterior del Presidente George Bulh, 

es la misma que actualmente ae aplica en contra de 61. Un articulo publicado 

en T11e Economilt, da un ejemplo de lo anterior: 

.•. [t)he central problem 11 Mr. Clinton himself. He keeps changing 

course, and hal had a tendency to reveal bits of hls foreign pollcy thlnklng 

In reactlon to r&poftllr·s quealiona.22 

Las crltic:U que ha recibido la Administración Clinton ae daaarTollan 

en un periodo dificil para ésta, ya que el manejo de loa asuntos 

21 Debklo • que • 1111 compn>bado, que los embargos comerciales y navales, sólo afllCtan 
•la~ de la polJlld6iJ de esc:&SOS 18CUl90S, ya que las alta esferas de la soc:ledad no 
V8l'I 8flld8dl su economla puesto que el contrabando se fOftlllece beneficiando a aste 
llldor. 
22 ... el problemm c:ennr es el propio Sr. Clinton. Mantiene cambiando el curso, y ha tenido 
una tendenclll • nMllar trozos de su polltlca exterior pensando en las consecuenciu (que 
QlllW las llllpllllllas) a las pn1gunlas de los repoflelOS. "Beached" en TI!! Economllt 
junio 11, 11184, p. 21. 
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internacionales no ha sido del todo eficiente y ha puesto en tela de juicio el 

desempello de su equipo de polltica exterior integrado por el Secretario de 

Estado, Warren Christopher; el Secretario de Defensa, William Perry (quien 

sucedió a Les Aspln); y el Consejero de Seguridad Nacional, Anthony Lake, 

por lo que ha llagado a ser demandada una reorganización del mismo, 

sugiriendo nombrar en sustitución de algunos de estos funcionarios, a 

personas con mayor experiencia y habilidad para concretizar los objetivos e 

intereses de Estados Unidos en el exterior para consolidar su liderazgo 

internacional. 

Asimismo, ha sido criticada la autoridad difusa del Jefe de Asesores 

de la Casa Blanca, Thomas Mclarhty, para darle seguimiento a la totalidad 

de los asuntos de politica exterior, darles solución e imponer un orden. 

Un estudio elaborado por le Heritage Foundatlon23 , recopila algunas 

de las propias declaraciones en referencia al caso haitiano y otras 

cuestiones internacionales en las que el Presidente Clinton se ha llegado a 

contradecir desde inicios de su campana proselitista hasta los eventos més 

importantes ocurridos en los últimos meses. 

Entre algunos de los temas en cuestión se encuentran ademés del 

tema que nos ocupa el conflicto en Bosnia, Ja relación comercial con China, 

la intervención de Estados Unidos en Somalía y algunas cuestiones de 

defensa. 

23 lbldem. 
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HAITI: 
... / thlnk that ... Nlld/nQ [f81ugeeS} bflCk /o HBllJ... was an emir, end so I wlll mod/fy tll8t 
ptOCess. rm not In a ~ /o ter you exactly how,. .. but I can ten you rm llOinll /o 
dl8nge the pollcy. 24 

Noviembre 12, 1992, confef8ncl• da P19nsa • 

... 111e P18C1Jt:e of retum/ng lhose wllo /lee Haitl by boa/ wlU contlnu&... atrer I become 
f118s/dent. 111ose wrro 1e1we Hllitl by boat ror /he Un/ted States w111 be lnteroepted anc1 
""""'8d to Ha/ti by tira U.S. Coast GUlllTI. 25 

Enero 14, 1993, transmisión de radio . 

... / have no lntenlion ol askJng oc.r young peop/9 In unlfonn ... to go In thef8 to do any/hlnQ 
otllarlhan /mpllmant a P8W» ~ ... 20 

Octubre 13, 1993, comentarlos de la c ... Blanca • 

... 1 thlnk lhan 11111 cannot etrotd to dlscount the pmspact of a mntlwy opt#on [In Heltl}. 21 
Mayo 3, 1994, conferencia de nn1nsa. 

Como se indica en el anexo 1, una vez que toma posesión como 

Presidente de Estados Unidos, Clinton tuvo que cambiar su postura en 

referencia a la situación de los refugiados haitianos que hulan de su pals, 

incluso antes de que asumiera el poder, al tiempo que los haitianos 

preparaban un éxodo masivo para cuando Clinton llegara a la Casa Blanca, 

debido a que sus declaraciones superficiales sobre el can:ibio de polltica en 

24 ... Yo pienso que ... enviar a los rafuglmdos de regreso• Hllttl ... fue un error, y por lo gnto 
modlbr6 - proceso. No me enc:uentro en la posición de decirles exactamente cómo,. .. 
pero puedo decirles que voy a camblmr esa polhlca. Noviembre 12, 11192, Conferenclll da 
Pnlnsa. 
25 ... U. prKtlca da regresar a aquellos que huyen de Haltl por bote contlnuarll ... despu6s d'.1 
que sea presidente. Aquellos que dejen Hattl por bote [que se dirijan) a Estados Unidos 
Mdn lnteroepllldos y ragnesados a Hattl por la Guardia Costera de Estados Unidos. 
211 ... No tengo Intención de pedir a nueslros jóvenes unlfonnados ... para que vayan a -
lugar a hlClll' migo m6s que Instrumentar un acuenlo de paz. .. 
27 ... Pienso que no podemos descontmr la poslbllldad de una opción mllttar [en Hattl). 
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relación a la repatriación forzosa de los balseros, generó grandes 

expectativas entre aquellos haitianos que buscaban mejorar su nivel de vida. 

BOSNIA: 
... We wtn make the u.s. the catalyst far a cotlective stand against aggression, thfJ act/on I 
haw utged In respon1e to SerlJ/an aggresSion In Bosnia ... 28 

Agosto 13, 1992, discurso ante el L.A. World Affalrs Councll . 

... Tite United Nal/ons con/rols what happens In Bosnia. 29 
Junio 15, 1993, conferencia de prensa . 

.. .1 thlnk wa shou/d act. we should tead. The United States should tead. 30 

Abril 23, 1993, conferencia de prensa . 

.. .1 cannot unllaterally lift thfJ anns embargo {on Bosnia]... Our all/es dfJCided that they 
weran •t preparad to go that far thls tima. 31 

Junio 15, 1993, conferencia de prensa . 

... Thls Idea of ethnic c/easlng Is an idea that needs to be nlpped In tha bud. 32 

Enero 19, 1993, entrevista portelevlslón . 

... Our abll/ty to stop peop/a withln nat/onal boundar/es trom kllling each other Is somewhat 
/Imitad en wHI be ror the roreseeable futUta. 33 

Noviembre 7, 1993, entrevista por televisión. 

En este caso, el cambio de política ha dallado a la credibilidad de 

Estados Unidos en el exterior, lo que ha provocado que se provoque una 

tensión con algunos de sus aliados de la OTAN. 

28 ... Haremos de Estados Unidos el catalizador para [crear) una postura colectiva en contra 
de la agresión, la acción que por la que he abogado en respuesta a la agresión serbia en 
Bosnia. 
29 ... Naciones Unidas controla lo que sucede en Bosnia. 
30 ... Pienso que debemos actuar. Debemos dirigir. Estados Unidos debe dirigir. 
31 ... No puedo levantar unllaterelmente el embargo de armas [a Bosnia) ... Nuestros aliados 
decidieron que no estaban preparados para Ir tan lejos esta vez. 
32 ... Esta Idea de limpieza étnica es una Idea que necesita ser cortada de ralz. 
33 ... Nuestra habilidad para que la gente pare de matarse unos a otros dentro de los limites 
nacionales es algo limltada y lo seguiré siendo por un futuro previsible. 
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CHINA: 
•.• Tlle (BulhJ admln/SfTatiOn ootlllnues to oaddle ChlnlJ, desp/te /Is oonlinu/ng c:niclldown 
on drHnoctllllc 18/bnn ..• 34 

Diciembre 12, 1991, discurso en la Universidad de Georgetown . 

.. ./ lhlnk anybody stroutd be f8/uctlllll to /so/ate a country es blQ es China, wltll the 
polenlJal lt has for good. 35 

Noviembre 19, 1993, observaciones en la Conferencia de la APEC • 

... Wll wlll link Chlna·s trsding ptivi/eges to lts human lights record and /Is oonduct on 
tnJdlJ and waapons sa/es. 38 

Agosto 13, 1992, discurso ante el L.A. Wortd Affalrs Councll . 

.. ./ am moWlg, thtlrefora, to de6nk human rl(1rts ltom the annual extens/on ar moat· 
favorad nation tradlng atatus for China. 37 

Mayo 28, 19114, conferencia de Prensa. 

En 1992, el tema de China fue abordado por el entonces candidato a 

la presidencia W. Clinton donde atacó severamente la forma en que el Sr. 

Bush llevaba a cabo dicha polltlca. Para 1993 y 1994, el Prasldente Clinton 

renovó la cléusula de NMF, baséndose en el beneficio que provocaba para 

Estados Unidos el intenso intercambio comercial entre esas dos naciones. 

Su polltica de derachos humanos simplemente fue desplaz,ada. 

Actualmente China goza de los derechos que otorga dicha cláusula, lo 

que deja en evidencia el 'realismo económico' del Presidente Clinton, 

34 .•• Le administración Bush persiste en consentir a China, a pesar de sus continuas 
reprensiones a la refonna democratlca. 
35 ••• Yo pienso que cualquiera podrte rehusarse en aislar a un pals tan grande como China, 
con el potencial que tiene para bien. 
311 

••• Vincularemos los pfivtlegios comerciales de China a su récord de derechos humanos y 
su conducta en referencia al comerdo y 111 venta de armas. 
S7 •.. Estoy tratando, por lo tanto, de desvlnculllr a los derechos humanos de la extenSlón 
anual del estatus de nación més fav0f9cida pan¡ Chine .•• 
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dejando en cuestlonamlento la capacidad que Estados Unidos tiene para 

ejercer presión en determinada circunstancia. 

SOMALIA: 
•.. Tire u/limD 11041 Is to l1llllllt sr.ru lhat tire Unlted Nat/ons can fulflll lts mlsslon th«9 lllld 
oantinue to WDf1< wllh tire Sama/is toWlld natlon bu/Jdlng. :IB 

Junio 16, 1993, Declaraciones a reporteros • 

... Tire u.s. millt8fy mlss/on Is not now nor was lt ever ono of "nBtion buUd/ng". 39 

Odubnl 13, 1993, Reporte al ConglllSO • 

•.• Tire purpose of tire opemtlon was to undemllne the cepecity of Aldeed to wmak mllll8')' 
havoc: In lllogatlShu. 40 

Junio 17, 1993, Declaraciones a reporteros • 

... rwie--. .. llnd gettJng rld of Ndtted as ono of our ob}ectftles. 41 
Junio 17, 11193, Declaraclones a rennrteros. 

Al respecto, las decisiones graduales del Presidente Clinton de 

inaementar la participación de Estados Unidos cuando ésta era sólo 

humanitaria (entrega de alimentos y medicamentos a la población) hasta 

convertirse en inteivencionista, provocó un gran desastre militar que culminó 

con la muerte de més de veinte soldados nortea~icanos muertos 

obligando al gobierno estadunidense a retirar sus tropas sin haber 

restablecido el orden y la paz. Actualmente Somalia enfrenta una de sus 

peores crisis politlcas, fortalecida en parte, por la acción militar 

norteamericana. La lucha tribal ha llegado a sus últimas consecuencias 

311 ... El objellvo final es el de asegurarse de que Naciones Unidas pueda llevar a cabo su 
misión lhl 'f continuar trabajando con los somalles hacia la construc:Ción de esa nación. 
• ... La misión mnnarde Estados Unidos no es ni fue nunca le de construir una nación. 
40 ... El prop6aito de la oplll8Ción fue la de socavar la capacidad de Akleed para aminorar 
los eslragos mllilanls en Mogadlsco. 
41 ... Nosotros nUllCll ... reglltramos como uno de nueslnls objetivos el llbramos de Aldeed. 
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dejando miles de muertos y heridos provocando además el desplazamiento 

de miles de refugiados. 

DEFENSA: 
... /W]a stlll must set lhe leve/ of dellmse spend/ng based on what we naed to protect our 
/nl8rests lllOund lhe globe ••• 71ren we cen teJlc aboul defense sallÍllf1S. 42 

Diciembre 12, 1891, discurso en la Universidad de Georgetown . 

•.. As a shanJ of [Gtoss Domestic Procluct, Defensa J spending will fe// from 3. 7 percent In 
1895 to 2.B petOent In 1089. Th/s COtnPllf&S toan average ..• of B.5 percent ... durlng the 
mld 1oso·s to mld 1oeo·s. 43 

Presupuesto del Gobierno de Eslados Unidos para el Ano Fiscal 1995 . 

.•• [AJ Clinlon-GOID admlnlstratlon wlll not pennlt American lfnns 11g11/n to sel/ key 
technologles to outlaw stlltlJs lil<e Iraq. 44 

Agosto 13, 1892, discurso ante el L.A. World Affalrs CouncU . 

... /W]a will worl< wtlfl our pwtners to n1mow ouldllted [!echno/ogy eiipott¡ controls thllt 
unfalrly burden... c:omen:e and unduly rastra/n QIOWlh and opportunlty ali owr lhe 
WOflcl.45 

SeDllembre 27, 1993, discurso a la Asamblea General de Naciones Unidas. 

La incoherencia en la política exterior de la Administración Clinton, ha 

demostrado que en muchos casos, su visión hacia el mundo ha siclo mal 

orientada. Su error más serio ha sido el ver a la polltica exterior como una 

mera extensión de su política doméstica (entiéndase económica). Clinton ha 

repetido en varias ocasiones que la prioridad de su política exterior es 

42 •.. Aún debemos fijar el limite al gasto de la defensa en base a lo que necesitamos para 
proteger nuestros lnlereses alrededor del mundo .•. Entonces podemos hablar de ahorTOs en 
defensa. 
43 •.. Como parte del [Produdo Interno Bruto,) el gasto para la defensa bajan! del 3.7 
porclento en 1995 a 2.8 porclento en 19119. Esto se compara con el promedio ... de 8.5 
porclento ... de mediados de los so·s a mediados de los eo·s. 
44 ... [Una) admlnlst!11ción Cllnton-Gore no pennltlnl que las flnnas americanas vendan de 
nueva cuenta tecnologla clave a estados fuera de la ley como Iraq. 
o4S ••• Trabajaremos con nuestros socios para remover contJOles [de exportación de 
tecnologla) 



133 

dejando miles de muertos y heridos provocando además el desplazamiento 

de miles de refugiados. 

DEFENSA: 
... [W]e stlll mll# nt the lflwl of defense spending based on what we need to ptOtect our 
inllNests BIDund lhe g/obe ... Tllen we can tell< about defenn savlngs. 42 

Diciembre 12, 1991, dlSCllrso en la Universidad de Georgetown . 

... As a Shal9 of {Gloss Domestic Product, Defensa J spending will fall from 3. 7 percent In 
1995 to 2.8 perr;enl In 1m. 7hls compares to en average ... of 8.5 petCent ... durfng the 
mld 1eso·s to mld 1960's. 43 

Presupuesto del Goblamo de Estados Unidos para el Ano Fiscal 1995 . 

... [AJ Cllnlon-G018 admlnistnllon wlll not petmit ~ lfnns llflllln to sel/ key 
techno/Ogles to oullaw stllllls tille Iraq." 

Agosto 13, 111112, dlSCllrso ante el L.A. WO!ld Alfalrs Councll . 

... [W]e wlll warll wllh our Pllffners to IWllOWI outdllled {lechnotogy eii.pott¡ controts thet 
unfairly bun:ten... QOll18R:e end unduly testre/n growth end opportunity 1111 º""' the 
world.4a 

SeDllembre 27, 1993, dlScurso a la Asamblea General de Naciones Unidas. 

La incoherencia en la politica exterior de la Administración Clinton, ha 

demostrado que en muchos casos, su visión hacia el mundo ha siclo mal 

orientada. Su error més serio ha sido el ver a la política exterior como una 

mera extensión de su politica doméstica (entiéndase económica). Clinton ha 

repetido en varias ocasiones que la prioridad de su politice exterior es 

42 ... Aún debemos fijar el lfmlte al gasto de la defensa en base a lo que necesitamos para 
proteger nuestros Intereses alrededor del mundo ... Entonces podemos hablar de ahorros en 
defenaa. 
43 ... Como parte del [Pruducto Interno Bruto,] el gasto para la defensa bajan! del 3.7 
pon:lento en 1995 • 2.8 porclento en 191111. Esto se compara con el promedio ... de 8.5 
porelento ... de mediados de los 50's a medllldos de los eo·s. 
44 ... [Una) edmlnlstlllClón Cllnton-Gont no permltlnl que las firmas amertcanas vendan de 
nueva cuent• tecnologla clave• estl<!os fuera de la ley como Iraq. 
45 ... Trabaj8remos con nuestros socios para remover controles [de exportaelón de 
tecnologla] 
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•revivir la economía de Estados Unidos". Desde un punto de vista personal, 

el Interés de méxima prioridad debiera ser la promoción y la defensa de la 

seguridad nacional, los intereses y sus valores en el exterior. La política 

exterior no debe elaborarse como una reacción de la opinión pública.«1 

4.4 Escenario actual y perspectivas de la politlca exterior del Presidente 

Clinton ante la nueva mayorta republicana en el Congreso. 

Con la llegada de los republicanos al Congreso, el Ejecutivo buscará 

obtener ventaja en asuntos de política exterior en los próximos dos atlas que 

restan de su Administración, al esperar que los legisladores dominen todos 

los temas concernientes al ámbito doméstico. 

La política exterior del Presidente Clinton ha arrojado algunos 

resultados positivos que unos los consideran triunfos, mientras que otros no 

lo ven así. 

Dentro de estos, se encuentren algunos de carácter político, pero 

sobre todo destacan aquellos dentro del ámbito económico. 

Al respecto, el proceso de pacificación en Medio Oriente impulsado 

por el Presidente Clinton, abre un nuevo fUturo para esa región. El 

acercamiento logrado entre Israelíes y palestinos sentó un precedente para 

411 Apud Lawrence T. DIRllll "Read My Fllps: Cllnton's Forelgn Pollcy Reversals In Hls Own 
Wonls" en E >: t 71!t Htóttae Fouodtlfon, junio 20, 1984. 
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que Jordania e Israel hicieran lo propio, no obstante de que aún quedan 

grupos de presión que intentan sabotear tales acuerdos, como la 

organización extremista Hamas. Para que dicho proceso sea completado, 

aún requiere qua Siria e Israel elaboren un acuerdo de paz respecto a la 

devolución de los territorios de las alturas del Golén, asr como levantar el 

embargo comercial qua pasa sobre Israel por parte de los estados árabes. 

Otro de los triunfos pollticos del Presidente Clinton se ha reflejado en 

el apoyo dado a la reciente voluntad del Ejército Republicano Irlandés (IRA) 

para deponer las armas y lograr una solución poHtica al conflicto en ese 

país, después de que sus actividades terroristas han cobrado numerosas 

victimas. 

Sus logros en el aspecto comercial se observan desde inicios de su 

gobierno cuando apoyó la liberelización de los mercados de América del 

Norte (TLCAN) con su ratificación respectiva; la apertura de los mercados da 

los paises integrantes del foro de la APEC en noviembre pasado; su 

participación a fines de 1994 en la Cumbre de las Américas para formar la 

Zona de Libre Comercio de las Américas (ZLCA); y su gestión con el nuevo 

Congreso pare obtener la ratificación de la Ronda Uruguay del Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio (GATI). 

En atención a lo anterior, el Secretario de Estado, Warren 

Christopher, delineó seis prioridades máximas de la Administración para 

1995: 



1. Mantener lazos constructivos con las potencias económicas y militares\ 

claves del mundo como Rusia, China, Japón, Gran Bretana, Francia y\ 
Alemania. 

2. Fortalecer las Instituciones de la seguridad europea y extender sus 

beneficios hacia el Este, principalmente ideando un plan de expansión 

de la Organización del Tratado del Atléntico Norte (OTAN). 

3. Mantener el ímpetu hacia la liberalización comercial regional y global, 

ba8'ndose en la aprobación por parte del Congreso del Tratado de 

Libre Comercio y el nuevo acuerdo comercial global que crearé una 

nueva Organizaci6n Mundial de Libre Comercio (OMC) como sucesora 

delGATT. 

4. Ayudar a Orienta Cercano a lograr un acuerdo amplio, consolidando 

los acuerdos que Israel ya ha alcanzado con la OLP y Jordania e 

impulsando el progreso en los diflclles senderos de Siria y Líbano. 

5. Combatir la proliferación de annas de destrucción masiva, obteniendo 

la ratificaci6n congresional de un acuerdo de reducción de annas 

alcanzado hace tres anos, consiguiendo la aprobación internacional 

de una extensión del Tratado de No Proliferación Nuclear y 

negociando un tratado de proscripción de ensayos nucleares. 
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6. Comb911r las amenaza a la seguridad 1111C1onal planteados por el 

crimen internacional, el tréfico de drogas y el terrorismo. 

Ademés, la Administración espera hacer progresos hacia la reducción 

de las barreras comerciales con Latlnoamérica y la reglón del Asia Pacifico. 

No obstante la dimensión de estos triunfos, las criticas que giran en 

tomo a su polltica exterior los superan en fonna cuantitativa y cualitativa. 

El nuevo Congreso dominado por los Republicanos obligaré 

invariablemente al Presidente Clinton a cambiar una vez m6s su polltlcll 

exterior ante el enfoque distinto que poseen los nuevos legisladores frente a 

detenninadas cuestiones internacionales que han recobrado importancia en 

los actuales debates de su Administración. 

Al respecto, diversos analistas coinciden en que el perfil actual de los 

Legisladores Republicanos parece inclinarse por una visi6n més 

aislacionista y utilitarista de la polltica exterior. 

Con la Presidencia del calificado "ullraconservador" Jesse Helms (R

C.N.) del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado y del "moderado" 

Benjamin Gilman (R-N.Y.) en el Comité de Relaciones Internacionales en la 

Cémara de Repres.itantes, el financiamiento estadunidense a las 

operaciones de paz de la ONU, se reducirá del 30% al 25%, debido a que 

una de las criticas que ha sostenido el Partido Republicano a la polltlca 
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exterior de Estados Unidos es que la Administración Clinton debe frenar el 

uso de la fuerza alrededor del mundo en operaciones de mantenimiento de 

la paz en las que sea cuestionable su importancia para el interés nacional. 

Otro argumento que refuerza lo anterior, es que debido al renovado 

involucramiento de la Administración Clinton en operaciones de 

mantenimiento de la paz en diversas situaciones, Estados Unidos ha visto 

mennada su capacidad para alistar rápidamente a las tropas estadunidenses 

en operaciones que ver!!aderamente requieren su Inmediato 

desplazamiento, como la reciente crisis politice ocasionada por lrak en 

octubre de 1994. 

Dado lo anterior, los republicanos buscaran agregar 8 MMD anuales 

más a los 4 MMD que 11nicamente pedirá el Ejecutivo al Congreso (48 MMD 

en total para los próximos cuatro anos) para mejorar el alistamiento de las 

tropas así como dar solución a otras necesidades de defensa, por lo que 

podrían reiniciar el proyecto de "Guerra de las Galaxias" contemplado dentro 

del "G.O.P:s National Security RestorationAct". No obstante que el Contract 

With Americe busca reforzar cuestiones relativas a la defensa, no establece 

ninguna cantidad para tal incremento, por lo que será difícil alcanzar mejoras 

en cuestiones militares. 

Algunos análisis sellalan que el gasto generado por las recientes 

operaciones militares llevadas a cabo durante la Administración Clinton (ver 

anexo 5) -las cuales han desviado parte del presupuesto que estaba 
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destinado para el 111W1tenimiento y compra de equipo militar-, ocasionaré un 

desgaste de su infraestructura de defttnsa, pc.r lo que Estados Unidos vivirla 

una situación semejante a la sufrida a fines de los 70's despu6s de que 

Estados Unidos se involucrara en asuntos intemos de los Estados en los 

que era cuestionable su interés nacional como en el caso de Vietnam. 

Asimismo, durante el allo fiscal 1995 la ayuda al extranjero 1191'6 

reducida a menos de 14,800 MD (la cual ya ha sido disminuida desde hace 

10 allos). 

Tiempo atrás a las Elecciones Federales de 1994, el Presidente 

Clinton ya enfrentaba ciertas criticas de su mismo partido ademé& de los 

Republicanos, debido principalmente a que -c:omo ya se ha visto- ha 

comprometido en varias ocasiones a sus fuerzas armadas en misiones de 

ultramar sin consultar primero y ampliamente la opinión del Congreso, por lo 

que se ha cuestionado su polltlca hacia Bosnia, Somalia, Rusia, y 

especialmente hacia Haitl, ademés del reciente acuerdo nuclear con 

Pyongyang del 21 de octubre pasado y la reciente ayuda financiera otorgada 

a México en 1995. 

Por todo lo anterior, el Senador Mitch McConel, quien dirige la 

Subcomisión de Asignaciones Presupuestales, ha manifestado su interés de 

desaparecer la AID encargada de distribuir la ayuda estadunidense al 

extranjero. 
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Por otro lado, no obstante que el Senador Dole ha demostrado una 

actitud conciliadora con la reciente negociación con el Ejecutivo para otorgar 

el apoyo de su partido a la aprobación de los acuerdos derivados de la 

Ronda Uruguay del GAlT (lo que era de esperarse, debido a que la 

tradicional postura del Partido Republicano ha sido la de promover el libre 

comercio) es casi un hecho que durante su estancia en el Congreso evitará 

las críticas de sus companeros de partido al distanciar su colaboración con 

un Presidente de extracción demócrata debido a su interés de obtener la 

candidatura Republicana por la presidencia de Estados Unidos en 1996. 

Asimismo, el nuevo Congreso estará menos inclinado en proyectar su 

poder militar en apoyo a la diplomacia. Por esto, los retos que podrla encarar 

el Presidente Clinton ante la nueva Legislatura se traducirán en la dificultad 

de llevar a cabQ su polltica exterior. Así lo demuestra la posibilidad de que el 

Congreso apruebe el levantamiento unilateral del embargo de armas a 

Bosnia, lo que debilitarla la credibilidad de Estados Unidos frente a la 

comunidad internacional, al poseer dos pollticas distintas hacia los Balcanes 

y a su vez, complicaría la polllica del Ejecutivo hacia las naciones que 

integran el Grupo de Contacto asl como de Rusia. 

No obstante lo anterior, diversos estudios consideran que las 

dificultades que existen para obtener un consenso bipartidista en cuestiones 

de política exterior no se circunscriben únicamente a la influencia de las 

posturas de los lideres Republicanos. Más allá de los diferentes enfoques de 

ambos partidos, estas dificultades han sido originadas fundamentalmente 
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por la inconsistencia derivada de cambios de postura del Presidente Clinton 

en el manejo de su polltica exterior. 

Al no producir los logros esperados y al mismo tiempo generar 

confusión entre los mismos congresistas debido a los constantes cambios en 

su postura respecto a los casos previamente senalados se demuestran 

claramente la incapacidad de poder definir las actuales amenazas a su 

seguridad nacional y de continuar ejerciendo influencia la polltica creada por 

y para fa guerra fria. 

La actual tendencia de ta Administración Clinton intenta erróneamente 

llenar el vaclo que provocó la calda de la amenaza soviética al "deambular" · 

por et mundo buscando amenazas a sus intereses nacionales. Esto ha 

influido negativamente en su capecldad para satisfacer las actuales 

demandas de su sociedad. 

De acuerdo con un documento que el ex-Secretario de Estado James 

Baker leyó ante el pleno del comité de Relaciones Internacionales de la 

Cémara de Representantes y que fue preparado hace uo par de anos por 

Henry Klssinger, "Estados Unidos debe partir ele una evaluación de 

prioridades, buscar que las po/llicas sean consecuentes y proporciona/es con 

esos objetivos, y mantener una flexibilidad de respuesta•. 41 

"' Testimonio de James Baker del 12 de enero de 1995 ante et ComHé de Relaciones 
Internacionales de la Cimara de Representantes. Memoréndum de la Embajada de México 
en Estados Unidos a la Dlrecd6n General para América del NOlle, S.R.E. Enero 12, 111115. 
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Si a tocio lo anterior se suma qua la actual voluntad da la población 

aatadunldanse busca conducir una polltlca exterior manos injarencista y más 

aislacionista -que el partido Republicano supo promover en la campaña 

proselitista para los comicios federales de 1994- manifestada claramente en 

su rechazo al incremento de la migración indocumentada mediante la Ley 

187 -suspendida por un fallo da una corte en contra de su aplicación por 

violar derechos humanos- y da frenar el envío da tropas al extranjero en 

misiones de cuestionable defensa a los derechos humanos. Por esta razón, 

la reelección para el Presidente Clinton en 1996 se complicará, ya que los 

republicanos buscarán capitalizar los errores del Ejecutivo y llevar a cabo 

una política exterior con una llnea más dura que la de sus predecesores. 



CONCLUSIONES 

El estudio ciantlfico da las ciencias sociales nos obliga a buscar la 

mayor objetividad en la medida da lo posible. Es por esto, qua, al resultado 

del involucramianto da Estados Unidos en la complejidad da los diferentes 

problemas Internacionales no pueda resumirse en un calificativo que denote 

un éxito total o un fracaso rotundo. 

1. A lo largo del presenta trabajo se ha mostrado la importancia que tiene 

Haiti para los interesas de seguridad nacional de Estados Unidos. Se ha 

explicado la fonna en qua Estados Unidos y Haiti han creado una relación 

simbiótica desda sus orlganas Independentistas hasta al momento &C'.IU&I. 

2. En asta sentido, se han estudiado los orlgenes del pueblo haitiano como 

un factor condicionante para la posterior confonnación da gobiernos 

antidamocráticos y oportunistas que en asa lugar se han sucedido como 

antacedantas para las dos intervenciones militaras da Estados Unidos . 
.4 

3. Se ha analizado al aumento y disminución en al valor acon6mico

financiaro, gaopolltico y estratégico-militar que ha poseldo Haitl en 
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diferentes periodos de su historia. De lo anterior se denotan cinco 

grandes periodos: 

• Perloc!o colonjal: Desde su descubrimiento en diciembre de 1492, el 

aHntamiento de población europea y africana con sus posteriores 

mixturas hasta finales del s. XVIII. Ha sido durante este periodo 

cuando Haitl cobró su mayor importancia. Su valoración era tal, que 

sobrepasaba a la de todas las demás posesiones de Ultramar -

incluyendo a la Nueva Espalla y las 13 Colonias-. En este sentido, se 

ha explicado la forma en que fue aprovechada su privilegiada posición 

estratégica -primero por Espalla y después por Francia- al tener 

como caraderlstica primordial su posición insular a la entrada del mar 

Caribe. De lo anterior se entiende que funcionó principalmente como 

punto ~ partida para efectuar otras expediciones y colonizaciones. 

También se demostró, que /as ganancias derivadas de la explotación 

de sus recursos naturales y humanos patrocinaron y promovieron las 

condiciones económicas, sociales y politices que gestaron la 

Revolución Francesa de 1789. 

• periodo jndeoendjente: En cuyo contexto internacional se sitúan las 

derrotas napoleónicas europeas, la consagración naval británica y la 

conquista del Oeste por las 13 ex-colonias en Estados Unidos. Esta 

serie de fuerzas centrlpetas ds todas las potencias contraldas al 

interior de las propias esferas de influencia distrajo la atención 

anterionnente otorgada a Haitl -y a otras regiones de América-. Lo 
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anterior provocó que su valor disminuyera notablemente al punto de 

haber sido Ignorado. Aunque esta condición le permitía promover su 

delafTOllO intemo para la formación de IUI goblemoa y IUI 

inatitucionea, el legado colonial fue determinante para que se 

copiaran vicios del modelo europeo de producción y de gobierno 

como el feudalismo y la monarqula cuyos efectos aún aon mentidos 

por el pueblo haitiano. 

• pertodo de expansión colonial en Mica y Asia. Situado entre· doa 

épocas de gran agilización imperialista de las metrópolis: comienza 

con la etapa en la que se localiza el despegue de Italia y Alemania 

una vez que se unificaron como estado-nación en 1870-71 

respectivamente hasta la culminación de la Primera Guerra Mundial. 

Durante este periodo Hattf l9CObnS su valor siendo aprovectlada su 

ubicación geográfica de nueva cuenta como punto de apoyo pare 

impulsar la búsqueda de nuevas rutas marltimas y asegurar su 

control. El momerito crucial de esta etapa se encuentra en el 

desarrollo de la rivalidad germano-norteamericana en Mesoamérica 

en la transición del siglo XIX al XX cuando Alemania con Guillermo 11 

(y su We/tpofitik) y Estados Unidos rivalizaron por al control del Istmo 

de Panamá. Al igual que los pasos del Bósforo y los Dardanelos 

fuen>n estratégicos para que Rusia conquistara el Mar Negro y el 

Mediterréneo, asl como también Alsacia y Lorena para que Francia 

tuviera control de Europa, HBitf era el paso para /a entrada al Canal. 

Esta proceso de rivalidad culminarla con la conformación de un nuevo 
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orden mundial al t6rmino de la Primera Guerra Mundial. Es en este 

periodo donde se inserta la primera ocupación militar de Estados 

Unidos en Haitl que comenzarla en 1915 hasta su retiro en 1934. 

Asimismo, se observa el desplazamiento en influencia qua Estados 

Unidos ejerció sobre Francia 

• Perioclo entre Guerras. En este periodo se localizan varios 

acontecimientos internacionales, a saber: el retiro de los •marines• de 

Haitl en 1934, el impulso mundial a la aviación, el control total del 

Canal de Panamé por parte de Estados Unidos, el resquebrajamiento 

del sistema económico mundial originado por la crisis de Wall Street 

en 1929, y el advenimiento de los nacionalismos xenófobos en el 

mundo. Los anteriores acontecimientos propiciaron la disminución del 

valor de Haitl. 

• periodo de Guerra Fria. Con el advenimiento del socialismo en 

América Latina y el inicio de la era atómica se inaugura una nueva 

época en las relaciones internacionales. La revolución cubana, los 

movimientos de Izquierda en República Dominicana, Nicaragua, 

Guatemala, Chile, entra otros más, dieron nueva importancia a un pals 

aliado a Estados Unidos con Frar190is Duvalier como dirigente desde 

el cual se pudiera contener la creciente expansión socialista. El 

momento cumbre de este periodo se encuentra durante la crisis de tos 

misiles. En este caso, Haill cobró singular importancia al representar 
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el punto m6a cercano a Cuba (77 km.) desde el cual 18 pudiera lanzar 

1.1111 contrueosiva militar. 

4. Al estudiar la segunda intervención militar de Estadcs Unidca en Haitl, se 

concluye que a diferencia de la primera la "Operación para Restaurar la 

Democracia" no fue originada por motivos económicos sino Inés bien 

pollticos. No obstante, la búsqueda de la Administración Clinton de poder 

otorgar el acceso a los derechos humanos a los haitianos 18 ha visto 

empellada por un problema de definición en los objetivos planteadcs para 

dicha misión. 

5. Loa oonstantea cambios en la politice exterior del Presidente Clinton han 

ocasionado graves problemas que afectan directa e Indirectamente en tos 

principales intereses de seguridad nacional de Estados Unidca. Su visión 

hacia asuntos como la crisis nuclear de Corea del Norte, la renovación de 

la cléuaula de nación més favorecida a China, la guerra en tos Balcanes, 

las luchas tribales en Somalla y concretamente su intervención en loa 

asuntos internos de Haili, ha dado resultadca contrarios a los verdaderos 

intereses nacionales. 

6. AJ entender a la Seguridad Nacional como aquella que el Estado 

proporciona a su población por medio de acciones polltlcas, económicas, 

psicoaoclales y militaras para que 18 pueda lograr un ambiente estable 

que contribuya a la obtención de los intereses y aspiraciones nacionales 

18 afinna que no existe congruencia en la Polltica Exterior del Presidente 
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Clinton con sus objetivos de Seguridad Nacional lo que repercutiré a 

futuro en 11u Desarrollo Nacional. 

7. Lo anterior ha sido originado, en primera instancia, por la indefinición en 

los intereses nacionales por parte del Presidente Clinton y en segunda 

instancia, por el mal funcionamiento del Departamento de Estado y de sus 

consejeros en Seguridad Nacional. 

8. Con la victoria de los Republicanos en las elecciones del 8 de noviembre 

de 1994 para renovar las curules en ambas Cémaras del Legislativo el 

problema se acentúa, ya que las iniciativas en materia de política exterior 

de ese partido, originalmente planteadas en el •contract With Americe', 

se encaminan a: 

• et alejamiento indiscrlminado de operaciones de mantenimiento de 

la paz bajo auspicio de Naciones Unidas 

• la drástica reducción en el presupuesto al financiamiento para 

ayuda al exterior que distribuye la Agencia Internacional para el 

Desarrollo (AID). 

9. Lo anterior provocará graves problemas en el seno de la ONU y sus 

organismos regionales lo que reducirá aún más su capacidad para 

resolver conflictos que requieren una mayor atención. También se verán 

afectados paises que dependen en gran medida de esta ayuda financiera, 
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lo que podrfa provomr crisis intemu que en un momento dado Eat.do• 

Unidos podrfa vene involucrado para atender. 

10.Loa primeros resultados de la intervención militar de Estados Unidos en 

Haitl ya empiezan a verse. De acuerdo con la OEA. la confusión, la 

desorganización, el abstencionismo, la violencia y las amenazas de 

muerte han caracterizado a las primeras elecciones del 25 de junio de 

1995 para ranov• cargos pollticol en la isla. De igual forma, Robert 

Pastor, analillta polltico del Centro Carter afirmó que hubo fraude en 

dichas elecciones remarcando que de las 13 elecciones que ha 

observado, "las de Haitl han sido las més desastrosas técnicamente y 

con el l8CU8l1to més Inseguro". Debido a lo anterior, tuvieron que ser 

suspendidas las elecciones en regiones como Llmbe, Dondon y Le 

Boivne por lo que el fUhM'o de Haitl no parece halagador. Estados Unidos 

al emerger como la superpotencia vencedora de la Guerra Fria no 

comprende la responsabllidad que esto significa, por lo que esté poniendo 

en peligro su propio destino y el de los paises que d8J!811den en buena 

medida de su estabilidad. 
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flOf. 

SelormolaR.:--...dequo..., 

- de ---- • loo ¡¡obemantes rr-. 
, ... 1111. 

Despulodequoun lkllr~•-· 
al-deEUA--pon1 

- al polo y - - oOigoclones de _, _ _,,., EUA-lllC<nltilucldnque 
f*ll1ila la ~ ........... de tiemls --· flX 

El_R __ lls'"
-ld.._ do!puto de uno oc._im de 19 
allos que mejonl los eamms y formó una Guardia 
Nacional, progenlora de la milicia oc1ual. 

1167. 

F~ "Popo !loe" 0...- es lllgldo 
presidente; aw la .-~ (Tonlon 
Macooles). y 1e "'"'1ln ~ - en 
1964 y a su hito ccmo sucesor tn 1971. 

1-fNf. 

Llls---crec:en ~ de 13 compal\la en 1966 a 154 
firmas 15 anos del¡>ués. 

fNf. 

NIEX01 

SEGUIMIENTO DE LOS llCONTECIMIENTOS 
Y P~ACIONDEEUAEN llAITI 

DESIJE1I04HASTA1111. 

la AdmlnlslrlclOn R- - ,..._ 
~ restridlva, quopermlon o EUA repatriar --· INll. D- llCO!CO deMl ljglrnml..,,......, luelZm 
a Jeon-Cloude ~ lloc" Duvaller o huir. El 
General Hentl N8l!1pl1y la IUCOdoen al poder. 

1990. 

DICIEMBRE. 

El dla 16, el cancldato P-.len Ber1rand 
Arlstkleganoelsn.de111-.. 

11111. 

FEBRERO. 

El 7, Artltide te canvllrta en Presidente, 

promo!iendo - • 11 - bojo cantrol cMI. 
Nomln al- Rloul cedrnlktormli1ar. 

El 15. WashinglDn lnlorm6 quo - 1991 
otugori 62 Mdd en .,._ _ al gobierno 

hlitllno. Adiclonmlnwlle, pcnH 2 Mdd en equipo 
militar - • dilpollcl6l1 del gobierno del ----SEPnEMBRE. 

E130,Arlstide10-porelgolpomililarde 
eem.s. Lll~ponllas~ 
--.. -•lmponoal embargo. 

OCTUBRE. 

El1,EUA.._,..la_°"'"""*"'• 
Hall. lnlOlllll!quono-olljura-

que - del goblomo de Jeon -
Arlltide. Conwa:ll .... llUl1iiln de -
llliKiiii61cailOS y del c.h en - O 111 
mlaun1ci6ndelgoblomode-. 

El 2. el - Gearge Bulh cijo que EUA no 
tienoll-deilllrvenlr-.onHoll 
para mlllnr el goblomo de A.-. No negO 111 
pcill>lldodde_.una~--o1-. -. yo fimo 
carwoc:odo por la CEA o por 111 ONU ...... y 
CUllldonolnduyaluerzas-. 

El 3. EUA - r.conocer al golilOrno 
,,,_ ~ en Haill y manif- que 
continuarfa tralJltlndo en el marco de la OEA para 
l8l1aurllr al got;erno de Artslide. 

El 4, las Pr- llu&h y-se rounion>n 
en Wahlnglon. ~ en que uno 

- - OlllJlnjer1I "no • la op:l!n" 
- -- .. goillomo c:onslilucional. -
- .. ~ .. los-del 
goblomo hliliano. - ... - al 
-delafue!ZOI-.. 
Hllitl, .-plo que vidas estadun
-.. en pell¡¡ro. 
El28,lklsh ___ _ 

- conlnl Holl. a-~ 11 mayor- del c:omorcio enlre los dos~. -
excepción de laseicpDl1aclones-de 





--·-..-~·'*'llW -·loo-;--.-
d8poll.-.clo • loo que .,_ di '""'1lf • EUA. 
SlftllO que - ..,,.. -*' trltn:to de 

pramo>W - entre - loo portidoo 
-.,. peno logrw una - polltica que 
COl1duzcaol 1"5polode lol dnctoshumonos. 

FEBRERO. 

E1 5, durmltl t.m entr..isa. can el Prlsidlf'4e 

dopunlo, _, Blrtrwld -· Ctvtstaplmr 
-quell-Clnlal~ll 
-de lo-111 Hlillyll-.O 
de Ariltide • .. Pl'8lidlnda. OespuM de la 
-·~'*que ... gabilrno ..u 
...--.-e111111mgo-con1ra 
el goblemo .- ,_,. - obliglrto a 
cooperar con k1s •fuefzos de 111 ONU y la OEA en 
el-dolademoaacla. 

MARZO. 

El 11, el. 5ecnJlllio Cl'rl!itophor anunc16 la 
doolgnlclOn del ex.fmbljú>' de EUA en 
Nlcatlgua, low!ence Pelluzzo, como A"""' 
ES!*ial en Haltl para oyudar a resolver la crisis 
pallticadelalsla. 

El 13, el Presldente Clinton confirma su a~ a -· El 16, dt.nnte una confm'lncil de prenu con el 
Presidente ~ de Hllll, ,¡., Be!trand 
Ariltide, Cünton cijo que EUA ..U dllj>llOllo a 
pll1ieJJ>ar ~ 111 un proVld<> que 
destlnar1' 1 mmctl, en wt ~ de cinco af\o&, 
para la rec:onotruccl!n dela-la de la Isla. 
Adel!IM, amn:il el envio de un funcionario del 
Conlejo de 5-ldod Nacional peno - lo 
lltuación de lm hlftilno1 en ia Bae de 
G"'""*1amo. 

El 18, Chrlstoplw ncmbn! a CNl1ll E. Redmml 
como Encargodo de - e_... ponl 
Hoill, con el fin do - el poceso de 

.__.que~ll-dol-· MAYO. 

El3,enel~cllanodolo

Clinton sobro ... pol1ticl - - Ullrm, 11 
SecnlWlode-Adjunlo,ClftanR. Wtmon, 
dijo que EUA ter*ri .. - en lo 

pomocl6n de la - y 11 -· • loo 
--.. el-. Sellalllque 
Cinlon esta - plorklad ol - -
pn - fin. la - milllr ..... pú. 
Reopecto a Cuba, Wlm1on - que lo 

- Cintan "'-'*VDde - al - Caslro, """ - que EUA &e opone a - lo fuera para logrw 
C9ltio8 en la bla. 

JUNIO. 

El ... fin de prMionar ol gabilrno de - do 
P'*"'Pr1ncipoponique_lo_y trasel_de ___ do 

- dol .. ~ lllnlo ClplD, 
~doloo---dola 
ONU y lo OEA, Wlllqlon Impuso -__ , __ '_ 
degoblemoy---. F
- """"1won que bienes de 115 
par1iculareSy35---~ 
lllcluyendocuonllson-yblenes..tms 

--~ -~ - - en EUA, MI como la 
-de~·--· 

El9.-11Prln*--

El 10, el c.nsu11or del ~do E-. 
TunWll1!1,-queW-VOO
"' ayudo ·-poiwnal mpllo •loo -
lunnll, domDcrlcia, - - y ........ 
nolol. Por &U .... el - di 
Apropillclolm ~ de la C6nma do 

~ lnlDrm6 que El -· ~ Hlll y PWdljatn do.-.,.m. 
si el Ejeculiw ..., enwfa pmlamente una 

.-11poc111a1~-llmpllo 
doloo--.. -s-i-. 
El16,_lo_del ___ ll 

CSNU""""'6111-841que-un 
ontllJgO - 1 Hllll. El emlmgo 
comprondolo~dlla-o 
_dl..,_,.._y_, 
-y--y.,...,_.,yll 
tr1111co.-. .icomo11~do
ftr'llnc:ilros sctn fond09 ollcilles en el mertll" y 

los de "' - gobernmle de Holl. Sello • 
pomtlrilarilgl-dlglO --, 
~pn--

EI 21, 111 cato s.p.... do EUA -111 ~ dolgabilrno_dl ___ _ 

• - que buscan - • --y.-•1<11'8fslin
.._dl_polll/co. 

El 23, mraen '9>r un embqo patr*" y -
lmplmm parll Conoljo de Se¡µ1dod de la ONU. 

JULIO. 

El 3, r,. c1ez - de.__,,-, 11 
--.--yelJeledlla 
Fuerzas Armldll, Rm cedrll, firmaran 91 
-dotade--..,N.Y. "'° 
dilpone que - nomtn un pimer - Y 
... ._pnel30do-del~all0. 
A*nilmo, Ce:fr8I ~· con derecho • 11 
ormilll8,y•-llon1111rgo. 

El •. C1r1an anunció c;w w~ • 
~ um canbt:ucl6n de 37.5 rndd psa m 
-de--.-16c:nlcoy 
_....de-enHaill. 

El 21, W""'*1glon of!ec:iO - • Hoitf 350 
-comopmledelo,...._que ..-..-----y logrwel ,_, ... do la domoc:racla. 

El 22, Clrlan lloglil • Aristlda par loo -
logi.a en el pnx:eso de IOSlablecimlerCo de lo 





El22.EUA_que_llO _ 

- Hall 11 - ID dlllgrm 111 """" p- y IC8ID dargor - • los 
-mlitaresquelo~en1991. 

MARZO. 

EJ25, .. -ccn11..-u-.e1 
~ Al Gen * que w-.;ian 
padr1o - el emmgo - IU pols para 
~.,..... ...... 
ABRL 

El8,ol--obrog6 ... -
- ., 19111 ccn EUA **9 roflGIOdOO, ., 
ropudlo •la polftlco do - - do 
loo - que OOyln do la 1111. El 
~de E.- ccrllnu6 opornlo bolo 
lool-dlllrolado,elcuol- .... >lgenclll 
de 6-• parllr del rnon.mdel rellro de .... 
delalportoo. 

El 10 , Aril1lde ICUl6 o EUA de ID - lo ......-po11t1co·-- .. -
en l'l.w Prfnclpo. Colillal el embargo pe!JOlero Y 
do ormomento - por lo ONU como fongldo. 

El 28. EUA err.ió una nota de prot-. al golliemo 
mlfitarporelasesinatodeclvllesyadviJti<lampliar 
lasoancionooocon6mlcas. 

MAYO. 

El 6, el COl1IOjo de Segurlded de la ONU (CSNU) 
oclo!>fó .... resolucilnpncor"Glflrloo
de loo--lm¡illcab; y prohibo 
1odao los vuelos p- mep1o loo _,,_ 
programada hocia o de Holl. El emt.r¡¡o mlu¡e 

canicla, -.. -· periódicoo y equipo de 
periodistas. S.-ccn-elemt.r¡¡oa 
los pofles que pem;tln la - .. ou -
aloogolpilla. 

E17,el_C_onund61mOpolftlco 

para contener lo mlglod6n -· COllliltenle en 

---dero1141fo•-do _ ........ -.-·-wmomGloypn ___ poctlca. 

El11,esnomlnlolljulZEnile-CCllXI 
~povlllo!lll,...-porloo

--~ .......... pm.-. 
Elnom-•~porlo
ll'lllrnacicNI que no r9COr'IOOl I su gatlilmo. 

Porou pmi., el S-de .,_, -
T- collllc6 11 - do Eml 
---p-..i-do 
"clnl:o.-•lllgal'do .... -del 
Slnado can asilillll'K:il mlls. 

El 17, en uno 1911110n dll Dlpmlomnode .,_ 
con ,__doloo pol.-lolliw1•kai00 
-laOEA,EUA.._lo~dolll 
ojln:llo-poro--•loo
~yUruguoy_su_oligull 
queloo~delcanbo.Mtldco,Brml,-. 
~yChie_lo ___ 

El19,--queEUA-
--enfololo,Q*>njulillllc:61mO
____ .. _ 
Oemodoloo-....-: 1)Hollese! 
lrolplllodeEUA; 2)-111~de111 
-de-;3)
miles de - en Halll; 4) la dl'Ollli 
pnx:edenle do - palo; 5) .. aeclorle mlglod6n 
haitiana a EUA; y 6) Hall y Cubl son k.15 Uniooe 
palles no democrtlic:os en el c::arüwR. 

El 20, la C- Blonca lnlcmtó que bobljo!tn con 
laONUpn--quelooiOluglodosh
que OOyon do lo ....- polftlco ID -
rogr...malo lima. 

El26, la-Cinlon delsmin011envlo 
docloo-•llO---pn 
_ .... conlRll del arnplmlorilo del embilgo. 

JUNIO. 

ª'·--que--~ 
--...... ..-m,por111oopoclo 

do - -· poro que ---y---do-pollllco. En--.113, 
Glln--•quellO-Tun:aoy 
~ • - poro el mismo lln. Ello 
~do--F_pn __ 

-do-y-..,0. 

EUA-•F-~y
lll*or 11 OlliliqD - por 11 CSNU. 
-.-que...-o8351o-clo 
loo---yde..
- que porllolpman .... """"do-· ---hmioilloaqllodoo• 
EUA. En lo - • fnclulO 11 - Eni1e 
-. o! -. de "- Rlgul_ 
Duplaln, y al de R- Elillrbw, ~· 
DMI. 

El7,--do~ 
-·e1-•que--- -- ---do$0gli0--clo 
Coly-

EI 8, en una adlncia del CGmlbl di Rllaciara 
E>lle!Da de la cm.. de ...-... 
..-.Ofao~crftlcal: 1)que1D 
-IUl!erlojurfclooenlaOEApnlllO 
- -; 2) que el emmrgo conwclal ID -ningún·de-nl -mllllor; y3)quelo--...,.......rorf ___ yh¡lmlnoo. 

Porsu pmf9, 11 &mcrellrlode -·Si
l-. - que WOINnglan ogaln 1odao loo 
-~. -ycl¡ilon*icos
decansiderorlllll-millllr. 

El 9, - el - de """ enmienda que .. 
apanlaol 180do lo lulm en Hall porpmf9 de la 
C*!wodoR..,,-,11-Clinlon 
vlo-lo~de-lllO --





El 15, o! - c1t -· W.,.. ctwiolal>IW. dijo que aran.., no dtllnla 11 lol 
lnllrma dt EUA ., 11 1111 ,_ ... 

-· -quelol~--11 ·-•-'1odtla-.,ll--; 
...anor 1a - .. la roglón; y prollglr. lol __ ., Hlll1-3,500. 

El--dellONU.-
Ghlil, cijo que EUAycllRapoiMS--
y - ... fuma - de 15,000 
---11--la-

dll itglmon -· 
El 17, el Jolo de - de la e.o Blanco. 
l.IJOn P..-. - que EUA cuenla can 
c4oridld mcnl ps11 iNW Hlll, ccn 9JS .._ ... ~.-que-
~--porlalloyndeEUAyde 

la ONU. Indicó que por el --· WllNn¡¡lan 

fav<ncla --· 
El 18, el - Chril1opller .-O que EUA 
podr1o - • 11 fuma 11 lal - .... -.-11ne1_,c111_ 
-· Par 1U pollo, el 5-...no dt 
- Jahn Oeulch, - que la Invasión • Hal1podlla-.r1 rmid. 

El 19, Santo Domingo r._,¡6.., - con la 
C.O Blanco poni refOfZOr la Y1g11ancio de 1U 
frtWent con Hall, eonlilfente en 15 md en 
-· onnos y helicqlll!ros. Par su porte, El 
Slrva:b' y Honcbas auidaRln que no 
p1111Cip1'*1onun11uerD-&1 ,,,__ .. _una-.-. 
El 20, el Aaeoor Espoclll G<aydUc que_ que 
lol mMores dljln la 1111 - dt -· El -Cliiion-quedeSeOquedimilon 
otros miemblol del gct;orno de lado - de 
los tres 11- -el Comn1an1a del Ej6rcllo 
hdllno, RIOUI Cedras; el Direcfar de 11 PaliCla, 
Mic:helF~; yelJe!edll-Mo¡or, 
Phlll¡>e~. Par1Upol1o.ll~AI 
Gate-quoll~dela-deEUA 
eseláltodelal--.-.. 

-.--....... derllliglldol-

El 21, la EmlJljlclora Abflllll ..-11 CSNU 
... proyodD de- -que ·-el 
llWfode ... luoiza-•111111 la 
--clol-1) ...... dell 
1uerD...--..i-6m1--..
......... _,_por_lol_ 
-y---11--y 
---de~y~ 
-; y2)_el ...... allONU,llljo ---· Par .... pollo, 103 ....,.,_, - y 
....-............ carla 1 C"*>n 
-·-on-11eorv--

~ - de fuma .. -· Apuraran que la C<nliluclOn de EUA "olorgl 11 C-11 
podlrde-lall'*Tlyde-llUIOde 
tropas•. 

EJ22, EUA_a_, -yF
cortrlbulrcan~.,lal-

de p1Z, ., C:UO di "11 -· Par IU pollo. 
pal-. de A.L - 11 UIO de la fuma y 
-la--de"1~depaz. 

El 31, 11CSNUadoPll11 .- IMO que -elen1'1oode_lol __ 

eslalllec«unenfamo_y_anPuotfo 
Prtnclpe, - 11 inll¡JICl6n de uno luma 
--porEIJA,--a 
loSlldem- Unl primola-
on el UIO de "11 fuma - llljo ll 
- de EUA, y., la uai.m • ~ 11 
.-dllccnln>lola-c:MldellONU-un 
corlingoNe de 6,000 -- quienls _., 1 lal r-delejlfcloyde la policlo. 

ParlU poill, 11 p---11 
-de-enHlll1y-all.,.,,,,..,.;ded 
-de-cortnloupols 
l>ulclndolllnlciodela-

R- a la.-: - deplor6 la 
.-i y ~ can 1111111. e.a, China y 

u.__..,.,. __ dt 

CUllquilr ....-. - ., Hllf; ""'""" 
-queno-~altllf; -
.....,.,_,111-dllCSHU; 
Argoi811dljoque-~·-
yll~ .. --·--11 pdlodlEUA ___ .,__ 

AGOSTO. 

El 1, -11ailiipdllndi11 - 11411 dll 
CallljD de ~ de 11 ONU (CSNU). 11 
-Emll--11-dl 

... ., - Pr1ndpa, - ---·----que .............. .-.-0 
--de-.--aln-lllM• ..... 11 
""""cltqimMolly-. 

El --cltll ONU, -Gllll. 
dljoquell-que•111C1f111111dtll..-
-dlll-.. ll .... -.-
2151111111-.QllO-.... -l*ll 
COlllllla-dlEUA. 

Par., pmll,11 ~cltE-
.-11~SMO"noeau..cmtlS1 bllld 

dt 11 ClllU'ildld - pn -lrUl,.m-cltEUA.,11-.-. Cllllo6 
mmo'illgll'llil!pOlieiOndel-dl 
amerglllCil ... - Pr1nc:lpo, yo que bljo 11 
~--11-
puldl dlelnrto. lnClc6 - .. C90 di .... 

-· EUA - IN~ ptO/wldt" .... -•loltm--

Wlll'qlon - con RepUi*I ~ 
- la vlglllnda del ..-ge - Hlll1, 
-- 11 - entre - polla _... dt ... equipo - de 90 -EJ2,llC.Ollln:ldljoquec-.onou-
dt~.,Je!edllDF--. 

.... - dt 11-dll LegislllM>pn ._..,..._PrlnclpO. 
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El 14,., IN IUlkln dll - ClntDn con 
- - ..- EUA ljlldó o - 111 

___ , ___ , 
y - ., 11 pudor a un goblorno 
donw-••• -· Flnn6 una orden 
......... libn 1111 cuonlll di loo -y -----uno ---· El 18, Ciñan datO •loe hllllrm. rconstrur 
......... dllllCGITUllcllld-y 
dlllldncdilndl-.cu¡o-
.... -dl lll - - al-·. El 
CSNU_.1111--y 
--Hollf.LllOEAhlblli-
_lll_dl.._....,._ 
ydl--... 

El 17, W-.glan lnl'arm6 "'° a - di Jo 
AQellCil 1-pn 11 Dellrrollo (AID) 
alorgR • P,..,. Prlncipo-Ge un lolal di 555 md 
"" pro¡octoo -llicoo con 111 porticlpoclón del lllnco ,_ di ~. 216 md 
-llsr-Dallolilcol:32mdpnel 
-dlllpallclalocal; 42.2mden-
y - -; l.3mdpatalllspn!Jdrnal 
ollcclonel; 7.5 md Pll1i rllormat el -
~; 15.7 md pano gablomoo - para --y- 45mdpn 
piotogor el tipo di cambk>; 25 md pn contribuir 
conlllloliligocianesl-deHaill; y 
17.3 md pn la rocupnción econ6mlco. 
P- 900,000 libros di texto y -
suministro& eseolares; Uevar*I • cabo un 
--di fnmunlacl6n lnfontil; y,_ 111 
til!illón dll sueloy la-. Asimismo, el 
D1p1rtamento del TISOl1> y 15 paises má 
pondlin 11 dla lll delxla e>d!!mi h-na. 

El 19, el Presidente Ariltide firmó un acuerdo por 
15 md con la AID pata 11J1T1lnislnlr gasolina, 
-el-yelde~. 
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REPUIUC OF HAITI 

~ ... -Eldomol11*trY•&lnlllrv Fl.nd 

SM ,_Ctnl Gold -

-A 

---e.1122 
THE NATIONAI. CtTY BANK OF NEW YORK 

INPURSUANCEolllte-oloTREATY-1/te~stolhol-nllte~otHolf, 
-~18. 111/f, nllte-/ldol-21, ftf7,notlltePROTOCOL---'· 1111 .• .-11111_.., .. __ ., __ """"'--·-Junol, 1122,nlJuno 

3, 11122, llllllOIMfy, ond -Ulaly.,. Low ol Juno 29, 11122, - "'"" - ., _., .. 11..,.- ol 
Holll, -. ... Go-olllte~ol- ,. ...,,..,. l.oanflltl'olty-~ (S«J,000,000) In 
8'1dcalnollhlUl*d_ol_, .... _ "'-· ond Mlllllro-otllro-olllte Clr*d 

~ ol-. THE FOUOWING CONTRACT IS CONCLUDED, IHI 11111 doy Of -· 1822, - 1111 
REPUBUC OF HAITI ~ -lo•a."<llMrmmll"), _..,....,,,, .. ciq oulhotlzod ,.,,,._ 
Hon. JoltnA. -.ny, n--fDl/te ~olH ... ln--Mr. lal lloJIM, la-, ol 
Slllo for Fcnlgn Aflln, pmlyota.flrllpmt. THE NATIONAL CITY COMPANY, .__,., .. _ol _Yartc 
~-to•a.•°"""*'f),....-llJAklG. Hoyt, moo11a-.pm1yo1a.
pm1, ond THE NATIONAL CITY BANKOF NEWYORK, •-bonklng-~-
to•a.·F-AQonl'),...,._byW-F. V-.moollla~-.pmlyollhlnlf*I. 

ARTICLE 1: Tl1e GcMmmont -wllh lho c.mp..y lhol I wll - tobo-· - ond 

- ""·e- ond ~ R- - Thllly Year Sl"""11 Fllld Sllc,. cent. Gald -· - A. 
(horelnafter--ton·-A-1,lnlho_..,plinclpolomountof--~ 

($18,000,000), gald ooln ollho Unbd Slatao of Amlftc:a, conslllulng port ollho- '--'el $40,000,000, -
llferred lo, ond ft ho<eby oppolnla lho-Tlle - Clly _ of _York• F- Aglf1I ol lho -.i, wllh 
lhe dutlesand--111 farlll. -A-lhallbodlrect ol>iglllormollho Govolmlort; -bo dolod 

OCtober 2, 1822; - ...... OCtober 1, 11162,.., - - - lrom ~ 1, 11122, al lhe '""'ol lbc por Cll'll. 
poronnum, ~~onA¡lll lnf-lln--. ~-A--118-ln 
couponfonno, ln-ol$500ond $1000-, lnouch .....na to--•llllCOl!...,y 
nwy dellgnate: - .. ~ .. to prlncipol, bul ...... _.., thly -1111--porllllnlng 
--bo~lnlllolonre--.-·EiH>IA.·Tlle-AQorll--111118-
~lnlholloroughol-.Cltyond-ol-York,Unbd-.ol-.e-or_ln __ 

bekepto rec:onj of--A Bondlreglol-•to prlncipol; andtt moy-llUOh ,.-,.-
10fe<onootolhor9QlllllnlllonolBondla1moy-.-"'-·Pondlnglhe-""""ol-
A Bondl, lho ~ - - mo"' nlft '-"'Y Bondl, In IUCh donoml,-. • lho C01!...,y moy dlolgnllo.---..r-..-1o1....-. •toprtnap1111, 1n-.11111arm
-· rnorbd"Eatllf>ll.•E..,IUCh'"'-llYllcnl_llo_._.loro ... Ollllll*prlnaplllll!IQl1lol 
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-~-A-alony--ordlnominltlona, alho Compony may, lrum-totime, 
reqwlt, lltCf Mii • bit shlngelble for • like principal 1mount of defimtive Series A Sonda, when such definltlve 

- n p_.i ni r9ldy lor dllNery. Ooflnlll'le Serlel A Hondo shlU be eqculod on behall of lho Ge'"""""" In 
U• Clty of New York, Unl'ld stlles of Arnericl, wflh lht flcl&nlle aignature or the Secrelary of State ror Rnance 1nd 
CGmmen:e ol lho R.,.- al HllU ni by lho Nogrlph lignaturH of "5 Fln1llOIOI Adviser ond of "5 Mi- IO lho 
IJnhd S-al A-. n ooon -fter • tho- con be~. ond Bhoil bolrtho locslmile of lho G,... SMI 
allho Ropubllc:ol HliU '"""*thoroon, 1nd tho-- peno¡ning thereto wn be eueutod Wlth tho IKOimile 
aignalure al tho - Secrltary ol Sllte lor FinlnCO llnd commorce. Temporary Serles A Bondl 1h1ll be executod on 
-ol lho c-Mlllll by la Socretlry ol SI* ror Forelgn Affm or any olher duly outhorized rwp<eaenlltlYo 1nd 1h1ff 
be - with 111o IOll ol b l.ogotian 1n Wlllhlr9on o.e. Ali 5erieo A Bonds llhai1 be lurther 1ulhenticlled by 111o 
-bylhofllcolAgantal1cortilloole in llUbslllnlililylhe fonn hereto 1ttached, marl<ed "Ellhiblt C." -on or 
1fftxtd to llCh of auch Bondl. Only auch Seria A Bondl • at1IM be IO euthenUcated 6haU be valkl or obllgltoty for any 
purpose; lnCI auch Uhlnücaltan upon 1ny autltlndlng Bond lhall be conclu&lve evidence, and lhe only complttnt 

evidence, thln IUCh Bond Is one of the Bonda of thia Loan. 

ARTICLE 11: Tho - COYONnla tNI - principal and lnteresl of lho Series A Bond1 witl be polcl 
~a thty respec:ttvetf bicorne dut, and thlt any lnd al other sums and expen1e1 In eonnectlon wlth the aervice 
of Strtoa A will be paid In confonnlty with Artlcte XVI hlreol, and !hit atl poymento Bhoil be r.- In thl llorough ol 
Manhattan, lt the Heed Office or the Fiscal Agent In gold cdn of the Unlted Stlltel of Americ.I of or 9qUll to the pt'8Mnl 

standard of wtight and nneness, and shall be pald In time of war as weU as of peace, Whether the respective owners or 
hoklers of the Bond ara citlzen• or 1 friendly or a hostilo atate, without deductíon ror on acc:ount of any tu:es, 
8llellmlf1ll ar other go\'lrTVl'llnt8 chm'gea or duties now or herNl'tllr levled orto be levled by or wtthln the Govemment 
or by any llxlng Nhority-. 

ARTICLE 111: Tho Flocat Agent ahlQ be ontllled 10 treo! lho person In Whoee nome 1ny Serles A Bond 11111111 
the ~me be reg- n to principal a lhe - lhoreol lor tho purpoae of receMng poymont ol IUCh principll, ond 
paymenl of or on ecc:ount of lhe principal of any Bond v.t\lch ahaU et the time be reglstered as to principal shall be rMde 

onl)' IO or upen lho order of ouch regtstered owner. Tho -•r of any Serles A Bond whlch shall not 11 ll1e time be 
reglltered n to principal, end the be•rer ol ony lnleroet coupon per1ainlng to 1ny Serles A Bond <-her IUCh Bond 
&hall be reglstered as to princ:fpal or not) shall be deemed to be the absolule ownerthereof for any and ali purposes, and 
netther the Govemment nor the Fiscal Agent shall be affected by any nollce to the contrary. 

ARTICLE IV: In case any Serles A Bond, wllh lis inlerest coupons, shall be mutllated, destroyed or lost, the 
Govemment, In Hs dlscretlon, may lssue, and lhereupon the Fiscal Agenl shaU authenticale and dellver, a new Bond of 
like serles, denomlnation, tenor ancl date, In exchange and subslllullon for, and upon the cancellatlon of, the mutllated 
Bond and Hs lnterest coupona so destroyed or losl, upon recelpt, In each case, of llldemnity satiafaclory to the Republic 
and to the Flscal Agent, and, In lhe case of lhe destruction or loss of any Bond or ils lnterest coupons, upon the recelpt, 
atso, of evldence &atisfactory to them of such deslruction or loss. 

ARTICLE V: Seri9s A Bonds &hall not be aubject to redemptlon prior to October I, 1937, except through lhtt 

operaUon of the Sinkfng Fund herelnafter provlded for In Anicle VI hereof. The Government shall have the rlght to r9deem 
•11 the outstandlng sene. A Bonds, but nota pan thereof, at the redempllon pnce of 100 per cent. of !he principal amount 
lheroor, on October I, 1937, or on any aeml-annual lntere51 date theratter prior to maturtty, upon glvlng notk:e of auch 
redemptlon by publi$hlng the Nl1\e at leas! once a week for efght consecutive weefl:s In each of two newspapere of 
general clrcuilllon published In the Borough of Manhlttan, Clty •nd Slale of New York, UnHed States of Americe, the first 
put:iticdon to be et .._. lbdy (60) days prior to the dale dellgnated for redemptton, and by mailing a copy of such nol/ce 
io-. ,___al Se<les A Bon<ls, at hls oddreaa _,ing upen the Bond reglst!y bool<s, on or belore the date 
of the flrll pubUcltion of tht notiol. Such notlce ahlll cell '4XW'1 the hokiefs of Series A Bonds to surrender the same, with 

11 Unmotured - e--· 11 ll1e Hmd orne. ol tho Flocal Agent fo< recfemptlon 11 the satd redeniptlon 
prtce on ll1e dlle dllllJ*ld lor IUCh ~- Nallce al rodemption hlving been gMln n hereln proYided, lho uld 

Bonds -· on lho - dlllgnlled In ouch nollce, -. due ond poyable at the satd redemptlon prlce, anylhlng 
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-orlntllo ___ lotllocanlrwy-dlig.AllslUClll.....,...,_,tllo_......,_ 

ror~.--111---· 

ARTICLE VI: For tllo pl)l!Wll ol tllo - an tllo Cll-.ilrig -A - ond tllo --ol tho 
prtnolpll-•orprtorlo.....,,tllo __ tlloll .. -.or_.,bt...-,.,tllo-
Agont,lntlloCllyol-Yorll,IJnllod_ol_,......,,anor_tllo_cllJol--(•kq 
aonyoltllo_A_IW!llln~911lunpoldllllthn_nal _____ .. _ 

Agent•...,, 1n .... au111c1an11o~. onc1 rar111o...-o1pav1ng, t11a->.t11a-. ...... ....,.....,111 DDld 
calnoltlloU--olAmlltoll: 

llurlng lho--.g Oclober 1, 11123, lhe11molS82,500, ln-manlh; 

Durtng lhe-ondlng Ocloblr 1, 1w.!4, lheaum olS82,91U7, In--; 
Durtng lho-ondlng Oclollor I, 111211, lhe IUm ol SIQ,750, In_,,-; 

Durlng lhe yeerondlng Ocloblr 1, 1827, lhnum of '84,11111.117, In--; 
Dullnglho-lflding Oclober 1, 1928, ...... ol'94,5113.33, In--; 

During lho -ondlng Ocloblr I, 11131, tllo 01111 oltll6,833.33 In-.-; 

Ouring the year endlng Odober 1, f934, the sum of $97 ,083.33, in e9Ch moñh~ 

Durtng lhe yeer ending Oclobo< I, 1935, lhe oum ol $97,500, In_,, monlh; 

Durtng lhe yearending Octobo< I, 1936, lhe eum 01$97,918.117, lnueh monlh; 

DUJ!ng lhe year ondlng Oclobo< I, 11137, lhe oum ol $98,333.33, In - monlh; 

Durtng lhe-ending Oclober 1, 1938, lhe sum ol 188,750, ln-monlh; 

Durtng lhe yeorondlng Oclober I, 1939, lhe eum ol 189,188.117, ln-monlh; 

Durtngthe yoarending Ocloberl, 1940, theeumolM,583.33, ln-monlh; 

Durtnglhe-ondlng Oclober 1, 11142, lhe eum ol S100,418.87, In-monlh; 

Durtng lhe-ondlng Ocloblr I, 11143, the1UmolS100.833.33,ln _, montll; 
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Ourtn¡lht--.-1.11144, lhtsum of $101,250, lnowch monlh;'¡ 

llurtnglht--.g - I, 11145, lht sum of S101,IMl8.97, lnMCh morth; 

Oultnglht--.-1, 1Nl,lhtsumofS102,0ll3.33, lnMCh monlh; 

Ourinolht--.-l, 11M7,lht1UmofS102,500,lnNChmonlh;, 

Ourinolht_-.g_ l, 1MI, lhtsumofS102,918.97, lnOl<h monl1; 

Ourinolht--.-l, 19411. lhtsumof S103,333.33, ln-monlh; 

Ourinolht--.-1. 1950, lhtoumalS103,750, lnuchmonlh; 

Putlnglht¡earondlng Od-1.11151, lht sum of S104,198,67, in eac:h mon\h; 

Oultnglht _oncllng _ I, 11152, lhesum of '89,470."2, In eoch monlh; 
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An)thlng-containld lolht conlr1IY .--;ng, lht flr&1 remmllllnc:e --bt .-on or 
beforo o-nbtr 15,1822, ond oholl be of lht oum of 1277,500, being lht oggegllt ol lhe amounta ~ lor lht lllat 

--allht-ondlng ~1.1923. 

From the una 10 Nmlttd. trom time to time, the Fiacal Agent ahlll fit'lf let aidll • IUfn IUfnolnt to pmy lhe 
lnlnol0t1 lht~ -A Bonda on lht noxt oubeequeol &emi-annJll lnl<MI-. ond, 111« ~ -
ouch oum, lht F*-1 Agent lholl 1!11>iV lht ramalnlng &Ullll oo ,_, lron> timo to lime, ao 1 Slnldng Fl.lld lor tho 
-oltho-A-. lnlht~"*""" 

Tiio ,,_ Agont - lpply lht - In tho Slnldng FWld, 11,lht - - lnd - .
-· lrorn lirno to timo, to lho purohase of Bondl In lho - mor1<ol (lnoiud<tg, ao -· ony atock --). 11 

- With - dillgonce 11 prlca nol -lng 100 per -· º' lhe princlpll omount lherlol llld -
-· Any moneyo In lht Slnldng Fund- - nol hlve _, opplied lo lht purthuo ol - A Bondl al lolll 
H'lef11y doys prior lo lho llrat doy of Od- In ony - shal be lpplled on ouch flrll doy ol October 10 tho ~ of 

- A -· by lot, 11 lht 1-.iptiOn p!lce of 100 per cent ol lht prlnc:Jpol omount - 11 10/-; Tiio Filcol 
Agonl 1111n otllcl by lot 1n eggrogate prlnclpal arnount of ouch Bonds equal, as noatfy ao moy be, lo, bul not IXCIOdlng, 
lho - l!lO!l In !he Slnldng Fund, lnd lhall lhe!oupon couse nO/JCe of redomptian of tho Bonds so - to bt 
glvol1 by p<Jbllcation and mailing In IUbstlnlllllylhe - -· and wllh Uke enect, n herelnbefore provldod In Ar1iclo 
V herlol; provldod, lhal lht - notice •hall gpec:ify !he llOfiai numbe<s of lhe --for rodemption. Tiio Fiacal 
Agont may empioy lht Compony lo oc! n 11> agent In lho pul<haM of lhe Bonds. 

ARTICLE Vil: Tiio GcMrMlenl COIMl<llnl8 lhat, W In ony fl1cal yur, so long as ony of lht Serloo A Bonda 
,..,,.., out>londlng lnd unpald, tho g,_ gener11,......... of lhe Govemment >hall - tho eggregote oum of SeYen 
Miilion Doln (17,000,000) In goid CO/n of lht Unled statn of Amer!ca, lhe Govemmenl wfl, 11 lhe e.pilollcn of
......,. - lht - or IUCh ,_ yeor, pay over lo lhe Fiscal Agenl a sum equal lo twenly-nve per cent. or ony ouch 
- (not-.g, -... tho sum of S250,ooo In goid coln of lht u-s-or Amtrico, In ony !llcli jlel), 

whlc:ll - be~ by lht F- Agont to lht puo:MM of - A Bondl in lht _, rnatf<el, W -- wllh 
-~11 ~nol~-hundrodpercent oflhe principal a.--1nd ac:CIUICI lnlemt; 
..-,IN!, W, by-of~lDOO~ -A Elondo, ony .._-bOlonceofouch""1\lhcruid 
-ltlht ond alfoll'--IUCh"""' lhlll hrlw _,so plicl °'"'to !he Filcll Agent, lhe aakl btllnce lheil 

,_to lhtT.-.yallht - The F-Agent mev"'"'*'Ylht ~tolCl a 111 ogent In tho PllC'
al-A-~ tot1111-Vli. 
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ARTICLEVlll:,,,,,lllllll_A_....,_.,_.,.._lofl'ltol .. ..,_.oltllll 
con1roct--be-.., .. .._ ... .,.......,.,.,.,_.,..cllpaoodo1• .. -o1 .. 
Govem.-,lllllnofurthor-ol"'f--be-lnllou-. 

ARTICLE IX: To-n1.,_-.. ..,,_o1 .. pniciplllllll-althe-A -ni al "'flllllll--al .. l.GM ___ be_.., .. ____ .., .. _LNol 

Jin211, 11122 (nal ~ '411.000.000, _..,.. prtnclplllllQR), 11111111_11111 __ lho --al 
"'flllllll------~·"'f-lartlt'"1-althe __ al .. ptncipllal 
the-A-.a-.,.-,floGo--ID-,llNl-y--.• .. -.. upan ,.,.lnt_,. __ ,,.,....,,._ alll}octoníylD .,.,.,-.. on lllCh __ ,.., .. _,., ... ,,.,-....,..,,111r ... ~o1 ............ ____ ..... __ _ 

.. ___ ,,,._lnllle-TINlyolSopllmk<18, 1815. Tho-......,~-

-.11111-lho_R_ctlho--.dllnghlo-end(_lho.,.._,al .. _ 
TNllyal~16,11115)111e_Ol'_IDN.,,,...,..,byllle-olllle""""'*o/Helf,Ollllle 
nomnefonolllHl-ollllellt*d_ol_ •• .,._ln_Vlllallho--ol-3, 
1919, tollt-l'nlm .. ~- ...... ....-.. be-pulOUlllllo .. ~al_ 
VI hlfeol, ond to romll the same lo 1111 Filcal Agenl 111111- ond In lho 111111-provlded In thll Conlroct llNI In the --· ARTICLEX:lho--tocouooll--lrlcurndbrlnl-by 
chlrgoon ony al b _.. ,_ (_ .. cuotonw) _, 11 .. moy be plct lo 1111 c:horge lllllby ..-to be 
--.ci.No-altheLoon-bJlhlllidl.NalJln211,11122,lhll•"'f-be-. 
••ctplbypn1--lwllllflo-olllHl~-ol-. 

ARTICLE XI: Tho - - to 1111111 Campony, ni lho eoq,.iy- ID purol.a l'nlm e. 
Gollmmlnl.--.Daln(l16,000,0DO);_..prtnclpllamount,ol-ABcxldoallhol.GM,a
-.lorlhopura-pricoal (lhlllltossy,lllhoprlc:eal por-althe'-vlll»aloucll 
Botlda),pt,..,llmCIUl'll~to-allhollld-llthe-alllxpor_por.....,,llam-1, 

1922, to lhe -al lhe oxee.- al 11111 eanr.ct (ar In the -"llOIO). Tilo llid ~ prtc:e 11111 be 
lnmodlalely-tothe-onlho-ollhl Canponyas an -ni poyobto;but oucll KCO<lnl-ln no 
evont-.. uor peyoblo UIU lhe ~to the ~. 111 the - omce al the F-Ago<ll In 1111 lloRlu¡¡h al 
Manhlltan, c11y lnd Sbde or - VOit<. u-s-al Americe, or a tempcnry Serles A Bond or Bonds In e. llid 

egg<eg11e pfinclpol omoun1 o111e.ooo.ooo wl1lch - be ~ -· a«:Utod 1111c1 - • -
provided and - to lho ~ Wllhln nn.i (15) doyo lft9r lho fOfmll rotitlcltiÓn ol lhll Conlroct by lhe 
~ olwhlch the Coqlony ond lho F- Agent - be olllclllly llOCltlld ttvough lho Otportmonl althe U
Sblleo or Amertca; and """"""°" the ~ ohall pay to the "*"' Agent .. 111 - - Olllco, lri - York Clly 
fundo, ror-.iuntofthe-_ lhlllidswn o1 ---•lhoroteoltwosnanH10W por 

cent. """'""'""""' the da!• al lhll Conlroct lo lhe - ol the delliely lo .. Company ol the llid l*""""'Y Bond "' -· 
ARTICLE XII: Tho definillwt Serles A --be engrwed In auch lorm aa lo be eliglblo for llltlng on the 

New York Stodc EJdlonge; 11111 lho GovorMienl - to fumllh such In- a 1111}1 be roqulrod In_.. 
wllh any app¡-. to 1111 IUCh - on the llid Stock"""'-· 1ho Gc7'emmenl will pay, a port ollhe - In 
connoctlon wllh lhl-ollhl-ol s.teaA. !he_ al onylUCh llsllng. 

ARTICLE XIII: The ol>liglllor1s or the e- under lhls CCnlnlcl In!~ - upan lho -
llltlllcation llld Nnetion ollllls ~ bJthe CGuncil al Stlltollhe Repulllicol Hlll-ln forty.ftwt (45 dap)-the 
....,.- t.reol llld upan lhl ...,._..,_lar 1111~althellglllyorthe1.oM enc11111 - A -
incUingllpr-.ga1n-.w111t11e-. --loluoollhol.GMnlthellid flonlll; encllho 
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__ lo_lo .. CGmpony,ptorlo .. -,or,,,,-A-.lllUCll-. 

-.-lllllpraalollogllly•-lorlhecompony-roqun. 

tt1111CC1unc1or--11111or1111y 11111- na cornc:t-1111 Uid ps1oc1 or ~ C46l m,. 
aftlrllll--.orn1111--fllllo-•l-"'\'-ABcnlor_1o .. ean..,.ny 
--(l5)dl'9-u:ll-.•pnMdldln,._Xl_,orw-1ora.compony-11e ...... ,,.. _____ ..-lntlllo-XJll, 1111 compony, .. laopllon, __ .. _ 

polol*~1nr-ora.-a..-1na.UidM1c1oXJ,11111-.... .. componyna.
Allflt-•~-n1~1nm.,,,onc1o11o1J11g1111onoorcMm..-1111oCcnr1c1. 

ARTICLE XIV: Tho-d lndon'ft!Ynl ldd-a. compony ll'1lm ni ..... ,,,, ond 11 
-.~.-or--a.compony _ _,..,_,.,1n_or,,,,c1o11yor-lnlho 
~11ra.-o1.,,,ora.--.-11r1111 _1n.,. Col*ld; na.Ccmpony 
w11.1n .. _, lndomnllylllllhald_a._1rom lllll llllilll.,,,orll-. ~. cool or 
__ .. __ ....,..,_,.,ln_olonydeloyor-lna.~bf 

11>ocomponyo1,,,,., .. __ ._..., .. componylnlhlo-. 

ARTICLE XV: Tiio GcMmnenl - por lo a. F- Agont, • .,...,,,._ lor la - -
--·•un ...-..1o ..-..<¡UOl!er.,..,. por-. or the roce amount ol d - coupono, • pold, ...i to 
OOHiglllol-porconL ola. prtnclpol omaunl ol d -A-··-· -pold ol molurtly or ~ 
or - prior lo molurtly, • -ont pnMdld. """""4 o1 ouch --- m .-1o a. F
AQlnl, lngold- ola. U--ol-lnllll Clyol NowYanc, U--ol-. --
rondorod-....bra.F-Agonltoa. a-mient, alllnliMllor ~ Tiio F-Agonl--ond 
por1oa.-....i. on-.....-wig on.,.,,... wllh lhe Fllcal Agonl lortllily doyaor ---• nol -
tNn a.'* ollwo ond en-'"' (2114) por cent. por onnum, or 111 ouch hlghor '* (11 ony) •a..,_ Agonl ond lho 
Go'lemmnnwrfrom-tolino,l>o_lo_upon. TlloFlocalAgenlmaylnlllllouch_a_dopoob. 

ARTICLE XVI: Tiio Filcol Agenl - render lo lile Secretary ol Stllle lor F- 11111 ca- ol lho 
Governmmtlnosh ___ ol_co..tnglhellll1Hnrull,__~-31ond 

sep..-30 In ouch -· ol d recolplo and 11 pl!lnenla lll1d _,,seo.- or lnctlrred bJ 1 durlng a.~ 
...-; f'Rl'ldOd, lllol lhe mi--i. .-ed lor lhe perlad COIMllllClng wllh lhe-ot "* cornc:t ond 
endlng - 31,11123. U-al>jeellol1 lo"""""' - of ac<D1111t ehll m n.- bf lhe Uid 5ocr1111rY ol lhe 
stllle lo .. -Aaent-lwo - -lhe recolplo ol auch accounl.., hin,~ opoc:ffyq .. glOlnl 
or.,_olauch objoctioll orobjocllona, thoUid--olooeount lhall •-lo i. c:orroc:111111-
_, 1111 GcMmmenl n 1111 Filcal Agenl; ni a. Govemment ahall prompl!y pet, or C0111e to m pold, the 
_..o1a.F-Agolt,•-lnouch-,apo¡tolt11e-ola.Ser1ooA-. Tho-ol 
lhe-olSerteoA---.--lhlngo._..olprtnt'1gn~,coolola:honge 

lll1d ....-ice of fundo, lxol!erogo ~. poslage, -· telegraph lll1d telephone -... chol¡¡oo ol logol c:ounsel 
ror...---tt..tund«•_.._bl'lheflscalAgentlll1d_uouol_....... 

ARTICLE XVII: Tho -Agonl ocoepls b oppolnlment n ouch, ond - to perfonn 1ts o1J11g1111ono ..
lhlo Conlrw:t upan the llnno ond ...-.. - olll lorlh, lncludlng lhe ,_ng: 

•) Tho Fllcol Agent lhol o1 ony - m In doubl wllh respect to lts rlghla or ol>llgatlono - or wlth 
respoct lo a. rW1l9 o1,,,, - ol ony Serloo A Bond, the FllCOI Agent --wllh logol OOUOMI, ond onythlng 
doneorouflndbl'llngood-ln~wlllllhe"'*'""1ol&<JChCOU11111-l>o-lnla,_.a 
llgllnst,,,,cllinoldomondbl',,,,_olq-ABcnl. 

b)Tho.,_Agonl-nolt>o--lolhe-ortoony-ol1111SerteoABondlorany 
_or...,ollstoror• .. tarlhl_ol,,,,_orlarlfllU*'il-l1111Jcloor-1oi.c1one1n 
goodflllhln--.--CINylarla-wlluldofoult. 
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c)Tllo"""'*""""olthof-Agonlbytho_il_,ncoplforlloodlndlUlllcionlcauM; 
buttho F-Agort moy ..... olony-. MIUCll F-Agool. by gMng naticeol~totho R..,._ In lhe 
.,...,.-1n-XJX-ol llall<M ___ reolQnlllOn-ofrec:t, and bypul>liolq ouch 

-•-onco•-fotl<M-ulivo_ ln_ol..., _ of lllflOral circulollon publillled lnthe 

Clyol-YO!l!,U-Slalllol-. 

d) In OCting undor lhll c.nir.ct, tho F-Agoot la 1o1o1Y lho """"of lho Govemmont ond - nal ontor lnlo 
,,,_..,ollllgllloo\t11.-1pologonc:yt11trustlt110<wlthonrollho-.olony5erlesA-t11lhelr --

ARTICLE XVIII: 1-.g In thla Conl!aet -- or implod la lntended or Wll be-· to 111'9 •nv 
-· - llwl lho portlel hlfolo, .., rfghl, remtdy"' cloim undef"' by,..... ol thla e-°' ony ........i, 

~ .. ---· 
ARTICLE XIX: - to lho Govemment In connectJon - lflla Comr.ct or lhe pe!fomlance of .., ol lhe 

--· may bo giYOl1 by- communlcotion, or by.-, - lo !he Govemmont·a Secr«my Of Stolt for 
F-,ol Part-Pdnce, Hllll. -from lhe ao..nrnonl tothe Fflcol Agont In connection wtth lflil Controct may 
bogtlonbyw<lllanoornmunlcltlon,orby.-,-toTlheNatlonalClt)'Bonl!ofNewYOll<,llNo.55WatJSlreet, 
NfwYOltc City, Un!od S-ol Amerk:a. NotJcaa from !ha Gcwernmant to !ha CO<npany In con- wtlh 11111 Contrae! 
may bo glvon by wrllt., e0<nm.-ion, or by-. - to Th• Natlonal City Compony, 11 No. 55 Wall Street, 
N.w York Clty, Unlted States of Amerk:I. C•bl• communJcatJons m.y be stnt thTDUfll the O.palfrnifnt o! St«e of the 
Unled St1tes ol Amerlca, 1nd 11 such communlcations so sent shll be dHmed 1uthentlc. 

ARTICLE XX: Tlhe ~ wlll poy, u por! of lhe -ol flautng the Series A-· lhe - ol ~. 

prirjing and andgmlng tho temporaly lnd deftnilMI - and any - certin<:ateo lherelor, the - of advertlslng 
lnd~lnc:Urredlnc:onneoUonwtlhthe-Oftha-.lhef-OflheCompony'aoounaaf,lhecherge 

for 1111 ... or algnaturo O)llCl1lnn amployad In llgnlng and ·~ lhe dtfinlti'lo Sonda •nd lhe lnle!lm tacol¡Q or 
tamporaryBorlda and all alhor-whlch may be lncurred bylhe CO<nponyln COMICtion wlth lhl luüe. 

ARTICLE >00: Thfs contrac:t shall be mcec:uted bdh In lhe Engllsh and In lhe French tanguagea. The Bondo 
1-In aocordance wtlh 11111 Contracl, lnd any 1-ents theraon. Wll be In Engllsh only. 

ARTICLE XXII: In CON of dispute between tl1e G<M!rnmenl and elther of lho other porties to lhla ~. lhe 
malte< shall be_,,,, -Ion to arbltrlltonl, one ol whom lholl be eppolnted by uch Of lhe - to lhe 
dllpute; and, lf, tuch arbitrmlorl lhlll be unat*J to aQl'ft among themselvet, the Secretary of Stete of the Unlted Staln 
Of Amlrlca lhll be requesled to eppotnt an lddltlonll •l'blt.rmtor. The declslon of • rnajortry of the arbltrators so ~ed 
-bot>lndlng ond canclualle upon lhe poftles to tl1e disputa. 

ARTICLE XXIII: Thil Conlroct shal blnd 8nd lnure lo tl1e benent of the partles hefeto, thelr nnpacliw 

--a.tgna. 

IN WITNESS WHEREOF, thla Conl!aet la ligned and delt,-..ed, In quadrupllcale, In t11e City of Wnhlnglon, 
Diolllclol~. u- Stol•olAmertco, lhedlyandyearnrat.-W!ltten. 

F0< lhe Republlc of Haltl: 

JOHN A. MCILHENNY 
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LEONDEJEAN 

Fa<lheNllllonalClty~ 

ALLEN G. HOYT 
VICO-Prelldlnl 

ForthoNlllonl!Cltye.nt<of NewYork: 

W.F. VOORHIES 
AMI. VICO-P-1 

Note: Tho lcngolng 111111 9lOICI transcrlpl of lho oonllact as p<lnled for dlllrilKrtlon by lhe Nlllonll Clly Co. 
Alloched a Exhlbil& A, e, onde are lhe ronns of the c1ennillve - A-· the temporary Series A bonds, llld lhe 
F-Agont·a-. 



• Reydela"'91dn-doHllll 

1Hl.U 
111J0.4f 
1941-411 

1957 
1957 
1957-71 
197Hl6 1-11188 

1000 
199f 
111111-94 
11114-
1994 

FUENTE:•Ho111: The NlghtmareNe>d Dool"en !1!eE<l!nom§! 24desepllembro, f994. 

-
rnurt6do -
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GOP "CONTllACT WITH AMERICA" 

1.8'IMlcedBud¡¡etemondmlntllldl.JN.ltomVe/o. 

• "Tiio Filcll R_..aillly Act: A--budQltllU llnUlon omendment lnd o loglalolJvo llno-lttm - to -
- ~ to •• cu-o!- Congtfto. roq'*lng lhem to llve ·- lhl - budgel - •• -ond-." 

z.cm.. 
• "Tiio Toldng Bode our S1!lltl Act: An ontlCrtmo plCl<lge lncludlng llror'9I' IM!Hn-sentenclng, ·gooc1 flllhº 

o-.y rulo~. lltlC!tve - penlllly PIQ'lllioM Ond Cull In IOClal spend/ng lrom lhil aummer·o 
•crtmo• bll to fund prtaon conotructlon lnd - law on-1 to lceep _. llCU,. In thelr nolghbOl!locds 
ondldclllllolnlhlir-.' 

3.Wtl'lre. 

• "Tiio penonol R_..itiilly Act: Ollcourage ~ lf1d leen pregnacy by piohlblllng welfare to minar molhers 
onct ctonylng -AFDC,., _ cllillhn whlle on wolllre. cut spendlng fOt Wllfare programo, onct onoct • 
loughtwo~pr-wtth-requnmenta." 

4. Chldran. 

• "Tiio Fomily R- Act: Chlkl ll/flPOll onfetcement, !ax lnconlivel let odoplion, otrlnglhlnlng rfghto ol 
.,.,- In lhelr chlldren"• edUCllJon. ~ chlkl pomagraphy -· andan ~ depondont core hD< credit to 
rwinfOtCO tho-roll ol-ln Amollcon-"ly." 

5.~Texcut. 

• 'The Amerlcon OrOllll Reators11on Act: A $500 pe< chlld !ax credlt. begln '-' ot lhl morriogt tu penolty, onct 
-ol Amer1c:on Dremn S8'llngs A-to prevido mlddle c-hD< rollel." 

8. N-11 Soculfly. 

• "The Nallonol Securlty Reslorotlon Act: No U.S. ltoops under U.N. c:cmmand onct rastOtlllon ot !he essenllal porta ol 
our notlonol -.irlty lundlng to llrenglhon our natlonol der.nsa lnd ~ OUT~lltOUnd lhlworld." 

7. Senk>rCltlHna. 

• "The Senior Clllzens Faknaos Act: Rllise lhe Soclal Securlty eamlngs Umlt whlch currently forces &enlora out or !he 
-'< fOtCO, repe;¡t lhe 1993 tu hliwl on Social Securlty boneflll and provlcle lax - tor prlvole long~erm coro 
lnlurance to lel Older- lceep mete otwhalthey have eomed """lhl yoara.• 

8. Coplll Glils. 

• "The Job_, and Woge Enhencement Act: sman buslnen lncentJves. capital galno cut enct 1-. neutnol 
coot rOCOYely, r1sk --- llNljolo, llrenglhenlng lho Regulatory FIO>dbillly Act lnd untunded 
mendlle ref'orm to cnml:o jobl lnd ratM wcrker Wlge&.• 

9. LllflO/ Roforms/Ptoduct~. 

• 9The Common Sense Legal Reform Act: 'loser peys' law&, ranonable llmlts on punlIYe damagH and reform of 
praduct llabillty laws to llem lhe-!Jde ot llllg1llon." 

10.c--.11r..,,,1.ir«s. 

• 'The CIUzen Legllllture Act: A rni ...... vote on term limito to replace career pollllc:ians "1th cillzen teglslalora." 



-· 
COITOIDeLAINVAUINDeHT--DllWTl1 

sm-. ... EJ22do11Pflomin,ll-doll-Willm Peny-qua11~c1o 
E-U-.,HllU--do$250 ___ do11184.EISr.Perry_qua_Qlllo 

__ ..,, .. ~dollllefenA-1jor'*111..-,-llyadoporsl...-~ .... lo ..... 
Penligonooowtfa-• podlr---..idll i:wv-. 

Sin~. 11-dolaoparocidnan Hall-..maqualo-. 0a...-a una prvjOOCIOn, 
el -do - un oaldado 110Ct.,11ricao10pw .... anHillll•do17,llOO mlla qua 11 - do WI -
_an_u_.-mantvvo1n1Ua1D1do20,ooo--11-do11-
--do-bre do 11184, loque lisJ..itlca ... gaatoadlclonll do--· Al-do-do 111115 

ae ....- una 1UaiD1 do 6,000 - y --an Hall - - do 111811. loa 3,000 -
110C-1MicM10aanlafulrZado-Un--304--.Pw ........... ,ll--do 
-"---doT72-. 

Wmlonts. _ c1o _,por au propia !Uaml, - u.--gron parta dom..,.... do 

t._ e>dnll1jenls. La - CUnton ha desviado $50 m- do - ~ - par11 __,..y _del PerMganopara--. aum1n111roo, y.-.,.. m3,ooo
do-24pa_quo_~_.,.. .. __ ., Ha11r. eate-.i-do1..-dll P.....,....qua 

-- que - .-.,... ....,,.... _de equlpoa, - - -- - ""' -y-oponll!Yoo,y-odeefocllvosnorteamerlc:anoaparala_..,. 

u .. - que loa - - fUaron imm~ por la IUaiDI ~do -u.-. E_ U ____ a loagolliernosex!ninjeroaS800 ... --qua pm1iclpa, 111 

como ea....- por N-Unldn. De-.-, una ru.za de - U-do B,000 afec:IMla que Incluyo 

3,000 - elllrmljeros, e1 -· ""'1• de.-. 12.7 .-.......... :sr tal fUaml do -u.-...,_ ___ ., E1116iO de 1995y!*--*enHall-1-do 19116, - u.-
-'35-ilnlcoml!Uan apoyo a la r.-pacl-. Asl, el~totll della"-____ do 

por 1o manos S50 --1a --..., dlrlgidn por - Unidos, mas 35-maa para la,_ do 
-Unlda.paraW1ldlldo$85-. 

Apoyo a los~ 

$124 ""°""· El P..-dgono lambl6n - - loa colloa da manojar loa - do milla do 
refugladoo h-que han sido elojados por EUdoa Unldoo - que la - do ilfugladoo ...,_.,junio de 
11184. De ac:uerdo •-del Perügono, loa-pravloo a la~ flllron 1111.- en $187-. 
$83 - de loo cuaJeo - d-- para marúnor el bloqueo naval. L.m .- $124 .-aoliiian 
deltln8doa ~ oper8Clonla mlgralot1as, refl~ 11 La ~enclón de los refuglecb hal&lno$, 

1 Extnlldo dll articulo de John luddy 'What mtolfn¡¡ clomocnlcy In Halli Is~ lha U.S. Mllltmy" en F.Y.1.1143 da 
Tbe Hdtql Fpyndltiqn. octubre21, 1994. 
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Olraa-dlll..,._.,Hllloon.- .. -do--dltilmpo--Y 
--.--dl--.-~y··-----rtg..
dl_y_qua_...,.... ... _..,,....dlrjpklo----· 
Algl.-.._ ___ ,pn_ll_.,..mlllor_iey-lr __ .,..._., .. 1 
...,,. ... ,_..,._., __ .C_ll_NQúardo-'-•trulomldo,oo-qua 

- •••••illllloa, n•llll••illllloa y pllNlljoa --; - - un ·o1- do onda" yo qua -
--.... .....- ... _ .. ,__y .. ,.... ___ .... inlarlln'4*l0a. La 

__ .. H11tt--..-..,...,~.11u.s.s.woop..--c1o---"-* 

-.111o.....-.-junlodllflll4•ill-doH11tt.Pmlo1 .. -.pao6---· .. ~.y ____ ..... _dolOl_y_m1111grupodo-.No-

qua-~--..-por---... l*dlrtalrolli>o do-y --· l.liapnci61>., ----ua,...como-. yo quollentrenomllnlodoill
qua 111100....,.... - -- - ..,._do._ IMI. En uno on- - ol 111 di 
aoplllnba di 111114, 11_.,,_...di11 F-Mrll. - Shalt, qulln dlrlgo todoll - di IOI 

- ., - '""•••••· - quo •o1go oomo Hall!..- Y" tiompo - ~ - ....""'*'""'8•- on ou-... ~1-11S11doiioa1-~ --., ---Hlltt.En..--oo-do_quo ____ alro_.R_1i00$1«l-quall 

-clol-""'6on--on Hoili y Cuba, 11 con1ra .--, H-Gohmon.--do 11 llala clol 

-.-:· .. ·-·--cuaadlnrt..do-.no--. ... •Loquallllnno 
10hadlctio10ol-.. llflolaol_ol_do __ .Altiompoquooa_ill_, 

- y-Oqu¡po.. - - - regulu. Sin Mte, el rtoogo do - IOCldalt• y loo 
-do._-oo-.Lol----YP*dldoldo-,lol--la 
mcnly11-.. 11-..S100_10a ___ pnodo-.aet1eneq1111.-datiompo 

•glllo,,.-.-quall-•-.Mllr'nlllloailllgoa-. No-
~ do E-U.-m1 Hlltt quo(Ullltlquen el dll\O ll _ m_ nort_. -·ello 
..--11--do.__ .... -.....-,llilc:omolOl.--do-H---· --.. --1111~. 

1.a-.,.-do-.r1111ojM:l!oen Hlitl--~deuno-clolc.._ 

... - loo - do 111 oompromloo. Sin embqo, 111 - ~ dol l.lglllalNo ..-. - mol 
-·Como~. 00-.11 -.-del eangr_, da uno p.udo do Sl.15 MMD pora c:ubrW 
'*'"dolOaSUMMD quall ~doll Deflraglllóon __ pacl_enllll\0-da 111114. Ello-- no indul1 il ._ l*la dol gnlo di la ocupecl6n do Hlfll, lo..--- enteo dll lln da_.,. 
-·-da $850-dl-,.. ._. ¡...,- 11COOgreoo11n •,_),A corla plam, 11 
...._.,.hatonkloqua-Sl.2MMD ll*fldo 111.--po< $1.5 MMD, en .. ._..,__ 
Qlllolml---dollOiey-. Lol--el-AdjunloJa11n°"'*'1-luavn la 
-da-clolEJ*dlo, -., 111--N-y ~do tiompo dewelo 
-liglsloo--dollf--y-. P.,~, -~-"'""1rtodolloagoatoo -.. ..-.... ....,_-. 

l.li--onHlll-olhachodaqua-uno~--~cr.,wm-lenllOn 
on 11---da-U-. El pr-.,. p!lnclpll que oedebate ee cemaen dos-: 1) wm 
fUWZI - qua IUfre do IOI ol- da dieZ ill'IOI do ilCUlat en el i'f'IUpueolo y 2) 111 compnxnlao de laS ru.zu 
norteamenc.nn pu11 cdocatll en un lugar donde no existe una amenaza irlpottante al Interés nacional. 
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· .. cOeCo latAt '*8 ESuiciCIS Unidos SH1 mUloniis 
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FALLA. DE OR!GEN 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. El Valor Estratégico de Haití Durante los Periodos Colonial e Independiente
	Capítulo 2. Evolución de la Política Exterior de Estados Unidos hasta el Golpe de Estados de 1991
	Capítulo 3. La Política Exterior de la Administración Clinton Frente a la Crisis Política en Haití
	Capítulo 4. Seguridad Nacional y Panorama Mundial de la Política Exterior de la Administración Clinton
	Conclusiones
	Bibliografía
	Hemerografía
	Documentos
	Anexos



