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INTRODUCCION 

Hasta los setentas, la socialdemocracia en América Latí 

na era virtualmente desconocida. Poca era la actividad del 

movimiento socialdemócrata internacional en América Latina -

y poco lo que sobre ella se había escrito. Sin embargo la -

difícil situaci6n polftica y económica por la que atraviesa_ 

América Latina y la "doble crisis" del capitalismo y del so

cialismo realmente existente, fueron los principales facto-

res que se conjutaron para hacer del subcontinente un terre

no propicio para la injerencia de la socialdemocracia inter

nacional y de su organismo representativo: la Internacional 

Socialista. 

A partir de los setentas, la socialdemocracia interna-

cional inicia una intensa actividad en América Latina que ha 

sido registrada en diarios, revistas y con menos frecuencia, 

en libros. 

Dada su creciente importanci.a, la socialdemocracia en -

América Latina fue estudiada en una de nuestras materias en 

el último semestre de la carrera, específicamente en el Semi 

nario de Estrategias de Negociación Bilateral y Multilateral. 

Nosotros consideramos que dada su actualidad y sus poten

cialidades en el panorama latinoamericano serfa un buen 



tema de tesis. Escogimos el caso de CQsta Rica porque el 

Partido Liberación Nacional de ese país es uno de los más -

representativos de la Socialdemocracia en América Latina, -

ya que se reconoce y actua como socialdemócrata desde 1951, 

año en que fue fundado. 

La hip6tesis central de nuestra tesis es que la Social

democracia Internacional en América Latina se manifiesta en 

do s v e r t i e n te s : 

1) Como modelo polfticó- econ6mico. 

2) Como corriente polftica de apoyo internacional. 

Como modelo político-econ6~ico, la Social~ern6cracia en 

América Latina se encu·entn1 en crisis porque sólo puede fu!!_ 

cionar de forma efectiva en ·períodos de auge econ6mico. Con 

el estudio del caso de Costa Rica lo comprobaremos. 

Como corrierite polftica de apoyo internacional, -

su papel más reciente, ya que sdlo data de los setentas a -

nuestros días,-su colaboración puede ser muy útil a movi -

mientas latinoamericanos progresistas y antimperialistas que 

luchan por sacar a sus pueblos del retr~ceso en que los man 

. tiene su carácter de país dependiente. Sin embargo, sus po

sibilidades se encuentran limitadas tanto por la crisis eco 

.n6mica mundial como por el clima de tensi6n internacional -

que tiende hacia la recreaci6n de la Guerra Fria. 

2. 



En virtud de que, como dijimos anteriormente, la social 

democracia ha sido poco estudiada y por ello se presta a -

confusión, consideramos necesario elaborar un capftulo en - . 

el q~e se desarrollaran los antecedentes tedricos e hist6ri 

cos de este movimiento, que tiene sus orfgenes en Europa. 

Asimismo, debido a que la socialdemocracia ha sufrido 

modificaciones en su teorfa y práctica a través de la histo 

ria, ·pudHndose identificar claramente dos .. etapas: Antes y 

despuis de la Segunda Guerra Mundial, ~ecidimos incluir un 

capitulo en el que se estudiara ·la socialdemocracia actual

mente en el poder, es decir, la posterior a la Segunda Gue

rra, tal y como hi funcionado en Etirapa, a fin de poder -

hacer una cc>mparacidn con la ·socialdemocraci·a que es aplica 

da en América Latina .. 

~osteriormente, agregamos un.capitulo sobre la injeren

cia de la Internacional Social is ta en Am~rica Latina Qlle nos 

ayudara a comprender los motivos que dan origen a la ofensi 

va de la socialdemocra~ia a parti~ de los setentas~~sf como 

el a~cance y l~s límites de esta corriente polftica en su -

papel de apoyo y solidaridad a los movimientos progresistas 

latinoamericanos. 

Por últirnot analizaremos la socialdemocracia en Costa -

3. 



Rica, los antecedentes de esta corriente en ese pa~s, la 

formación, la evolución y el ejercicio gubernamental del 

partido socialdemocrata costarricense, en decir, del Partid6 

Liberación Nacional. 

Consideramos que estudiando el caso de Costa Rica, po-

driamos ejemplificar· la socialdemoiracia en América Latt

na, ya que el Partido Liberaéión Nacional es uno de los más 

representativos de este movimiento. 

Al elaborar la tesis nos encontramos que aunque existfa 

material sobre la actividad de la Socialdemocracia en la úl -
tima década, éste era muy escaso cuando se refería a épocas 

pasadas. Por tanto, la labor de recopilación se extendió 

porque era muy difícil· obtener la informaci6n r~querida. 

Re.specto al caso de Costa Rica, la información sobre -

esa nación Casi no existe en México, s61o sobre los años más re-

cientes. Afortunadamente fue posible viajar a ese país y -

gracias a la Embajada de Costa Rica en México, pudimos acu

dir al Centro de Estudios Democráticos de América latina 

que est& ubicado en San Josi y que tjene lazos estrechos 

con la Internacional Socialista. De esa forma se pudo cons~ 

guir bastante material; realizar entrevistas a personajes -

de la política costarricense y asistir a conferencias al 

CEDAL. 

4. 
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. Por tal motivo tenemos la certeza de que pusimos nues-

tro mayor esfuerzo en la elaboracióri de esta tesis. Espera

mos que el estudio que aquí presentamos contribuya a am

plia~ y profundizar un tema que hasta hace unos afio~, muy -

pocos internacionalistas y politólogos ~studiaban: la so~ -

cialdemocracia en América Latina. 



6. 

I. ANTECEDENTES DE LA SOCIALDEMOCRACIA. 

A.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La historia se conforma por el conjunto de hechos que 
' -

van marcando la pauta para la evolución tanto del hombre -

como de su entorno social. Caba acto humano define un paso 

en el transcurrir de su vida, en su relación existencia-he-

chas-tiempo. De esta manera, al hablar de los antecedentes 

históricos de la Socialdemocracia debemos referirnos a los 

sucesos principales que sentaron las bases y dieron oportu

nidad al advenimiento de esta corriente de pensamiento. 

La historia de la Socialdemocracia tiene su origen en 

la Europa del Siglo XIX, y surge de la historia del socia--

lismo, por lo cual en un principio nos referiremos a su - -

origen comün, es decir, al origen de la Socialdemocracia -

como una ramificación del socialismo. 

La doctrina del socialismo en contraposición al indi~-

• 
vidualismo, producto de la industrialización y la Revolu- -

ción Francesa~ tuvo gran influencia en los paises europeos, 

al grado de propiciar cambios estructurales en la constitu

ción de los partidos polfticos y en la participación del -

pueblo en la vida política. Los partidos de cuadros o de -

notables se transforma en partidos de masas, lo cual impli

ca un mayor acercamiento a la democratización. 



Es alrededor del año 1890 cuando en la mayor parte de_ 

los paises europeos se crearon los partidos con ideol~gia -

socialdemócrata o laborista hecho que coincide con la funda 

ción de la Segunda Internacional. En palabras de G.D.H. -

Cole: 

"El marxismo había tomado una nueva forma en toda la -
Europa Occidental como Social Democracia y había llegado a_ 
organizarse en una serie de partidos nacionales, que, unos, 
actuaban en el campo electora 1 y trataban .de afirmar su - -
fuerza parlamentaria por procedimientos constitucionales, y 

otros, en donde estaban demasiado poco extendido el derecho 
al voto como para permitirles triunfar en las elecciones, -
se agitaban y manifestaban en favor del voto para todos los 
varones o incluso para todos los adultos a· fin de poder se
guir el ejemplo de aquellos".( 1) 

Es Alemania el país 8n el cual se observa más claramen 

te el proceso de socialdernocratización a través del desarro 

llo, adecuación y transformación de la ideología de su par

tido socialista, conocido como Partido Socialdemócrata Ale

mán, que se formó en la convenci9n de Socialistas de Gotha_ 

de 1875, " ... con la fusión de la Asociación G~neral de Tra 

bajadores alemanes, de Ferdinand Lasalle y el Partido So- -

cial¿emócrata de los trabajadores de August Bebel y Wilhelm 

( 1 ) Cole, G.D.H., Historia del Pensamieri.to Socialista, -
V·ol. III, Méxi.co, Ed. Fondo 'de Cultüra E~onomica 
1974, pág. 11. 

7. 
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Liebknecht" ( 2 ); en principio siguiendo la ideología mar

xista ortodoxa pero, en la práctica, ·el sufragio universal_ 

y las libertades constitucional~s le condujeron a promover 

reformas inmediata~ para mejorar las condiciones de trabajo, 

adaptándose con ello al momento histórico de su país que no 

era el propicio para emprender una revolución armada. 

Esta acción parlamentaria, sin embargo, no comprendía_ 

programas para nacionalizar los mediós de producción pues: 

" dado el Estado que existía, significaría, segOn -
Kautsky o Liebknecht, no la socialización, sino la entrega_ 
de más poder económico a una autoridad ejecutiva que repre
sentaba a la burg~e~ía capitalista aliada al feudalismo y a 
la autocracia~ { 3 ) 

Durante este lapso, 1os socialdemócratas habían adqui

rido un gran número de simpatizantes, pero el gobierno auto 

crático no permitía que su popularidad se reflejara en el -

Parlamento. En 1871 el canciller Otto von Bismarck ihtrodu 

jo.el sufr~gio universal con la mira dé incrementar sus vo

tantes, e hizo entrar en vigor en 1879 una legislación anti 

socialista con el objeto de captar para si los votos social 

2 Paterson E. William y Alastair H. Thomas (Ed.) So- -
cialdemocratic Parties in Western Europe, New York, 
St. Martin 1 s Press, 1977, pag. 12. -

( 3 Cole G.D.H •. , Op. Cit., Vol. III, Pág. 27. 

\ 



demócratas. Pero, en lugar de aplastar el partido social de-

mócrata,la persecución de sus miembrds sirvió para aumentar 

su popularidad entre los obreros. Tras un declive durante 

los primeros años de ilegalidad,comenzó un rápido aumento -

de los votos. En 1890 cuando la ley fue 'derogada, el Parti 

do Socialdemócrata llegó a obtener 1, 650, 000 votos { 4 ). 

Por qtra parte, a partir de 1890,la tendencia rerormi! 

ta que más tarde representaría el teórico revisionista 

Eduard Bernstein, comienza a hacerse ~ública en el discurso 

del diputado de Munich Georg Van Vollmar,en el año de 1891, -

cuando exhortó a los socialistas a contituir el partido de 

las reformas sociales inmediatas. { 5 ) 

En este momento, el guía teórico~ideológico del parti

do era Karl Kautsky, marxista ortodoxo en teoría pero paci

fista en la práctica al· considerar que la acción parlament_! 

ria y la propaganda llevarían a la conquista del poder poli 

tico ya que er~ el fin y no los medios, la esencia de la re 

volución .. De esta manera nace la contradicción entre la 

ideología y el tipo de actividades del PSD, cobrando impor

tancia el revisionismo de Bernstein quien, después de anali 

zar la propia experiencia del PSO, la revolución de 1848 en 

( 4 ) Novack, Georg e y Frankel, Dane Las Tres Primeras In
ternacionales, Barcelona, Ed. Fontanamara la. Ed., -
1978., p. s4·. 

{ 5 ) co·le G.D.H., Op. Cit., Vol. III, pág. 262. 

9. 



Francia y de rev~sar las hipótesis de Marx, desarroll6 

la corriente conocida como revisionismo. 

El PSD daba la impresión de ser un partido reformista_ 

que no quería act~ir hasta haber as~gurado una mayoría en -
. 

el Reichstag, pues su teoría revolucionaria era independie~ 

te de su práctica reformista. Esto significa que, aún cua~ 

do el PSD permanecía oficialmente como un partido en contra 
. 

del sistema, en la práctica, se veía involucrado cada vez 
~· él. ( mas en 6 

Al final de la década de 1880 y durante los primeros -

años de 1890, Alemania experimentó.una creciente prosperi--

dad económica como país, que repercutió en la elevación del 

nivel de vida de sus ciudadanos y en la adecuación de la -

legislación obrera y mejoras a los servicios sociales esta

tales como una forma de restar popularidad a las tendencias 

socialistas, logrando influir en la actitud de los .sindica

tos obreros y de los trabajadores ante el movimiento socia-

1 ista. A pesar de ello, el socialismo ilemán siguió siendo 

al mis important~ y el mejor organizado de Europa hasta - -

1914. ( 7 ) 

En 1921, por instrucciones del Comitern los partidos -

comunistas, los partidos socialdemócratas y los sindicatos_ 

debían seguir una politica denominada ''Frente Unido", con -

6 Paterson E. William y Alastair H. Thomas, Op •. Cit. 
pág. 177. 

7} Cole G.D.H;, Op,. Cit., Vol. III, P· 103. 

10. 
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dos aceptaciones del térmrno "Frente Unido desde arriba" 

cuando se hacia referencia a las acciones y decisione~ de -

la cúpula y; "Frente Unido desde abajo" como se conocfan 

las acciones de las m~sas; todo fisto con la finalidad de 

acrecentar el dominio y el poder del partido comunista so-

bre sus demás opositores y con el convencimiento por parte 

del Cornitern de la imposibilidad de llevar a cabo la revolu 

ción del proletariado en Europa en aquellos momentos.' 

Al interior de Alemania, el 11 de agosto de 1919 en la 

ciudad de Weimar, se constituyó un gobierno republicano co

nocido como la República de Weimar, al cual apoyaban los so 

cialistas y socaildem6cratas alemanes por tratarse de un g~ 

bierno alternativo al dominio militar, aún cuando no eran -

del todo partidarios de los gobernantes de la RepQblica. 

( 8 } Sin embargo, las socialdemócratas tampoco estaban 

de acuerdo con los comunistas que deseaban derrocar ~ la Re 

püblica para implantar una dictadura del proletari~do como 

la rusa, ni con la contrarrevolución que pretendfa h~cer -

caer a la República para instaurar una dictadura de derecha. 

Durante este periodo -1919 a 1931- Alemania enfrent6 -

una gran crisis de su economfa, que se agrav6 con la inva-

sión de Francia a las minas de carbón de la región alemana 

del Ruhr, corno represalia por el incumplimiento del Tratado 

de Versalles por parte de Alemania al no pagar los gastos -
-·-·----

8 ) R i :e h a r d s o n , P a u 1 , B r i ta i n , E u r o p e a n d t h e m o d e r n 
World, 1918-1968, Cambridge University Press, England, 
First eclition,1970, p. 14: 
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de reconstrucción posteriores a la Guerra Mundial, como 

se había acordado. El gobierno que desde 1923 encabezaba -

Gustav Streseman conocido como 11 Gran Coal ición 11 y en el - -

cual participaban socialistas, decidió cumplir las obliga-

cienes contraídas y pagar, con lo cual la derecha se empeñó, 

más aún, en derrocar a la República. 9 

En septiembre de 1923, Streseman es presionado por la_ 

derecha y ,por el Reichswehr para deponer a los gobiernos s~ 

cialdemócratas de Sajonia y Turingia con los que tenía se-

rias diferencias y nombrar a un gobernante designado por el 

Reich; Streseman acepta con .el fin de calmar los ímpetus -

de la derecha. ( 10 ) 

La deposición de los gobiernos socialdemócratas en am

bas ciudades debilitó en gran medida la posición de los so

cialdemócratas en el poder, oca~ionando su salida del Reich 

y la entrada de la derecha en ese mismo año. 

Ya en 1921, se había establecido en Munich el partido_ 

nacional socialista (nazi) y el 8 de noviembre de ese mismo 

año, fue organizado su primer levantamiento con una marcha 

hacia Berlín para derrocar a la República e instaurar un-

nuevo gobierno con Hitler como canciller y Ludendorff como 

jefe supremo del ataque a Berlín. Las unidades bávaras del 

Reichwehr y la policía anti-nazi dispersó a los maoifestan-

tes y terminó con el levantamiento. ( 11 ) 

( 9 _!h, Pág. 94 

( 10 ~' Pág. 96 

( 11 Cole G.D.H., º~· r. i t. 
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A fines de 1923, cuando salieron los socialdemócratas del Reich, 

Welhelm Marx-perteneciente al ala de~echa del partido cen-. . 

trista-sucede a Streseman y éste toma el cargo de Secreta

rio de Relaciones, para llevar a cabo las negociaciones 

con la Comisión Dawes para reglamentar los pagos de las re 

paraciones a los daños de la guerra, autorizar un préstamo 

de los aliados que ayudara a rescatar la economía alemana 

y ordenar.la evacuación de las tropas Francesas y Belgas -

qué invadian la regi6n carbonífera del Ruhr. 

En 1925, al morir Ebert que había sucedido a Marx en 

1923, se llevaron a cabo elecciones para el Reich y des- -

pués de dos vueltas, resulta electo Hindenburg, mariscal -

de campo de derecha, apoyado por los ·nazis quien gobernó. -

hasta 1928; período durante el cual se recupera Alemania 

económicamente gracias a los efectos del acuerdo Dawes, lo 

cual a su vez fortalece la posici6n de los socialdemócra-

tas que apoyaron el acuerdo. De esta manera, en 1928, los 

socialdemócratas. lograron introducir en el gobierno al can 

ciller y a los ministros de finanzas, del interior y del ~ 

tr'abajo. ( .12) 

En octubre de 1929 murió Gustav Streseman y la "Gran_ 

Coalición" se debilitó gravemente dado que su popularidad_ 

estaba respaldada en gran medida en .sus actividades diplo

mfiticas. Como consecuencia inmediata, el gabinete perdió 

su mayoría en el parlamento y la "Gran Coalición" fue di-

suelta. 

( 12) Richardson Paul, Op. Cit., pág. 97. 
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En el nuevo gobierno no participaron los socialdemócra 

tas, pero conservaron su predominio ~n el gobierno de algu

nos estados, Prusia entre ellos, donde se mantuvieron en el 

poder hasta 1932, año en que fueron depuestos sin oposición_ 

de su parte, por Von Papen. C.D.H. Cole, considera que fue 

un error socialdemócrata: 
11 

••• permanecer en el gobierno de Prusia después que -
Bruning f~e designado tanciller, ya que ésto los comprome-
tfa a pértic~~ar en sus medidas y contribuyó a la impopula
ridad de las socialdemocracia, ya que muchps, de sus parti-
darios se alejaron -algunos para hacerse comunistas, pero -
la mayoria para convertirse al nazismo- a medida que las -
condiciones empeoraron" ( 13 ) 

La crisis de Wall Street de 1929 terminó en pocos me-

ses con 1os logros diplomáticos de Gustav Streseman. Los -

efectos del crack financiero norteamericano sobre Europa -

fueron inmediatos y de'sastrosos. Los préstamos estadouniden. 

ses cesaron, la inversión extranjera se terminó y la confian 

za en la politica gubernamental decayó. Las clases medias 

perdieron sus inversiones y ahorros en los bancos y los -- -

obreros su trabajo. Para 1932, los salarios hab•a cafdo un 

66% y un año después uno de cada tres hombres en Alemania -

estaba ·ctesempleado ( 14}. 

( 13 ) 

( 14 ) 

Co 1 e, G. D. H. , O p. Cit. , Vo 1 . VI , p. 18 5 
Richardson., Paul, Op. Cit., p. 97 
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El gobierno de Bruning fue depuesto en junio de 1932 y 

sustituido por un gabinete nacionalista de derecha a cargo_ 

de Von Papen, a quien en el mes de diciembre de ese año su~ 

tituyó Von Scheicher como Canciller; a su vez reemplazado -

por Hitler en una coalición ficticia con' los nacionalistas, 

tomando así los nazis el poder. 

La raz6n fundamental por l~ cual ascendiera~ los nazis 

al poder fue que Bruning para erlfrehtar la crisis,gobern6 

por decreto, pasando por alto al Congreso, lo cual desgast6_ 

los procedimientos democráticos, abriendo un espacio políti

co p a r a 1 a a 1 t e r na t i v a n a c i o n a 1 s o e i a 1 i s ta . (1 5 ) 

De esta manera comienza la persecución y liquidación 

de los socialdemócratas alemanes y dé la socialdemocracia,

que a principios de siglo gozara de una posición predominante 

a nivel internacional, hecho que en palabras de Cole: 
11 
... fue un golpe mucho más serio al socialismo, como 

movimiento mundial, que su extinción por el poder fascista_ 
en Italia, no sólo porque Alemania era un país mucho más p~ 

deroso, capaz de ejercer una mayor influencia en el curso -
de los acontecimien.tos. mundiales, sino tambi~n porque Alem! 
nia había ~ido la cuna ~fil Partido Socialista organizado -
con más empuje y la principal fuente de la doctrina Social
demócrata en Occidente~ ( 16) 

Por lo que respecta a Gran Bretaña, el antecedente in

mediato de la ideologia socialista británica es la Sociedad 

Fabiana que naciera en 1884 y que no tuvo una influencia im 

15 .!.Q.., Pág. ·ga, 

( 16 G.D.H. ColeJ Op. Cit., Vol. VII, pág. 66 

·. 
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portante hasta el aHo de 1889 con la publicaci6n de los "En

sayos Fabianos acerca del Socialismo~, siendo contemporánea 

de la corriente conocida como "nuevo sindicalismo•• de 1890 y 

del Partido Laborista Independiente, fundado por Keir Hardie 

en 1893. ( 17 ) 

la concepci6n fabiana del socialismo se basaba en la -

evolución de la sociedad de la época y la repercusióneconómi 

ca en la concentración del poder econ6mico y político, de ma 

nera que la llegada al socialismo sería inevitable por tra-

tarse de la culminación de un proceso de desarrollo de las -

fuerzas productivas, apoyándose en la evolución y el avance 

de la conciencia ciudadana de la población y, con ello, en -

la acción parlamentaria y el electorado popular. 

Sus representantes más sobresalientes son George Ber- -

nard Shaw, Sidney Webb y Beatrice Webb y su idea fundamental 

era la concepción del socialismo como el control y planific~ 

ción colectivos bajo un sistema democr?+;~o parlamentario. 

La Sociedad Fabiana ganó muchos adeptos por su forma de 

concebir el cambiot pero, al cámbiar las circunstancias empí 

ri~as del pafs, fundamentalmente· las econ6micas, surge en 

1890 la corriente del Nuevo Sindicalismo que se favoreció 

por una grave situación de desempleo y la ampliación del de

recho al voto, con la consecuente desconfianza al partido li 

beral en el poder. 

( 17) Cole, G.D.H., Op. Cit., Vol. III, Pág. 108 
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Los creadores del nuevo sindicalismo buscaban una me--

.jor forma de vida y no solo en pensamiento económico o polí

tico. 
11 Sin embargo, no ha de olvidarse que en el momento en 

que el nuevo sindicalismo y el nuevo socialismo estaban for 
mándese, era todavf a muy fuerte el "no conformismp" y , por 
co~sigui.ente, la actitud puritana, eh una gran parte de la 
clase obrera". 18 J 

Por ~u parte, el movimiento obrero organizado que de-

seaba tener su propia representación, se unió en el Partido 

Laborista Independiente en 1893, para ser el antecedente -

más importante del Partido Laborista. Su principal caract~ 

rística era su origen sindical pues nació por una iniciativa 

del Congreso de Sindicatos de Glasgow para reunir una confe 

rencia nacional en Bradford en 1893. Sus miembros eran fun 

damentalmente trabajadores manuales organizados pero ésto -

no implicó que existiera entre el Partido y los sindicatos_ 

un "vinculo estructural" sino, por el contrario, los sindi-

catos eran bastante independientes en la práctica. ( 19 ) 

Entre 1895 y 19DO, el nuevo sindicalismo fue opacado -

po·r la actividad del Partido Laborista que, con su "Socia--

1 ismo prácticó" procur6 participar en el gobierno para que, 

por la v1a paflamentaria y reformista alcanzara las metas -

socialistas sin necesidad de una acción revolucionaria; por 

otra parte sus secciones apoyaron los movimientos huelgui! 

ticos de los obreros, con los que ganaron muchos adeptos. 

( 18 ) 
( 19 ) 

Ib .. , pág.· 140 
MTnkin Lewis y Seyde Patrick 11 The British Labour Par 
ty" en Social Democratic Parties in Western Eurole, 
St. Martin's Press New York, 1977, Págs. 102 y 1 O. 

·. 
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La alianza de laboristas y liberales en el poder el 

ano de 1906 es claro ejemplo de los ~itodos reformistas y 

pacifistas que imperaban en el pensamiento laborista. ( 20) 

Los socialistas ingleses consideraban al liberalismo -

e o mo un a e o r r i ente ca d u e a , p o r 1 o que su ·tri un ro en 1 9 O 6 d ! 

bido en gran parté al programa social que presentaron, cau

só sorpresa en todos los circulas políticos. 

Como .el Partido Laborista Independiente no contaba con 

el· poder y el apoyo del electorado para obtener un buen nú

mero de puestos en el parlamento, se pactó una alianza tác

tica entre ellos y los liberales; actitud fuertemente criti 

cada por el resto de los socialistas. 

Durante el periodo que comprende los afias de 1910 a --

1914 tuvieron lugar un importante número de huelgas de gran 

magnitud y un incremento en la membresia.de los sindicatos_ 

obreros por Jo que.se le conoce como el período del "gran -

malestar obrero". 

En esta ocasión, el Partido Laborista fue muy critic~ 

do por no atender ni apoyar las demandas de los obreros -

pues estaban ocupados con los liberales en los debates so

bre el presupuesto dentro de la Cámara de los Lores y con_ 

los conservadores·en el asunto de la autonomía de Irlanda. 

Sin embargo, los laboristas tuvieron dos logros parl~ 

mentarios importantes. Los liberales aprobaron: una ley sobre 

conflictos de trabajo que accedía completamente a las deman 

( 20 )Cole, G.D.H., Op. Cit., Vo.1. III, p. 177. 

·. 

,. 
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das de los sindicatos obrt:ros; y convenció. a la Cámara de -

los comunes para que aprobase el proyecto de ley F.~. Jo- -

wett facultando a las autoridades locales para que, si que

rían, proporcionasen comida en la escuela a los niños nece-

sitados . ( 21 ) 

En 1924, los laboristas cayeron del gobierno. En las 

elecciohe~ gensrales de ese afi~ obtuvier~n muy pocas diput! 

ciones, pero, en 1929, si bien no obtuvieron una mayoría -

absoluta sobre sus opositores, sí contaron con las diputa-

ciones suficientes para animarse a asumir el poder. 

Los laboristas pusieron a Ramsay Mac Donald ~orno Pri--

mer Ministro ( 22 ( * ) con lo que aseguraron el apoyo -

de los liberales, hecho que obstaculizó la toma de desicio

nes radicales tales como la nacionalización, pero no influ

yó en las políticas sociales ni en el pacifismo internacio

na 1. 

El desastre de la bolsa de valores norteamericana de -

1929 y la crisis de la economía mundial repercutieron fuer

temente en la economía británica, aumentando en 1930 en far. 

ma· alarmante el desempleo, sin que la políti.ca gubernamen-

tal de ocupación y los subsidios solucio~aran el problema,_ 

situación que· se hacia insostenible. La economía nacional 

( 21 ) 
( 2 2 ) 

( * ) 

Cole G.D.H., Op. Cit. VOL. 111, Pág. 193 

Cole G.D.H., Op. Cit.,VOL. III, pág. 195 
Maurice Crouzet difiere de Cole en el año en que Ram
say Mac Donald tomó el poder,·pues afirma que fue -
en·1924. Véase: Crouzet, Maurice,.La Epoca Contempo
ránea. Historia General de las Civilizaciones, Ed. -
Destino, España, 19S2, p. !28. 

·. 
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en crisis no podía sosten~r el valor de la libra sin la ay~ 

da de préstamos en el extranjero, los cuales fueron limita

dos a causa de la situación económica mundial y sujetos a • · 

condiciones difíciles que obligaron al gobierno a disminuir los ga~ 
. 

tos sociales a expensas de la clase trabajadora. 
11 La crisiS de 1929 nos puso en un di1ema ..• la respues 

ta fue continuar lanzando la ~ieja retórica mientras se - -
ejercían hechbs o~todoxos que inevitablemente resultaron en 
sacrificio de las clases trabajadoras; .el impacto fue el -
de~cridito de las pol~ticas del gobierno laborista. 

Sin embargo, la izquierda desilusionada no tenía mu- -. 
chas opciones pues se trató de formar un Partido Socialista 
Independiente que tuvo poco é~ito y el Partido Comunista -
también11 { 23 ) 

Esta situación llevó al. gobierno laborista a su caída 
*'· 

y fue depuesto por una coalición tlé sus oponentes liberales 

y conservadores unidos, cuando los laboristas se opusieron_ 

a tomar medidas mis. dristicas a costa de los desempleados. 

En ese momento Mac Donald anunció la r 0 ~~~cia del gobierno_ 

laborista y reapareció como Primer Ministro de un nuevo go

bierno no laborista. 

"La caída del gobierno l~borista en 1931 fue aún más -
ignomi~iosa que la de su predecesor 7 años antes, porque -
fue el resultado de una simple y manifiesta incompetencia -
para manejar la situación en que había colocado a Inglate-
rra la crisis mundial~ ( 24 ) 

2 3 ) Mi n k in, L ew is, O p. C i t. , p. 117 

24 ) Co1e, G.D.H., Op. Cit., Vol. III, pág. 198 •. 
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Mientras tanto, 1a situación del pais se hacia más difi 

cil a causa de la depresión de la economia mundial, cuyo~ -

efectos se hacían sentir en los sectores bajos e interm~dios 

de la población p~incipalmente bajo 1a forma del desempleo y 

de la reducción de los gastos en seguridad social por una -

parte, y del arancel general a las importaciones por otra. 

El descontento provocó división entre los trabajadores 

más afectados y 1os menos afectados, y se manifestó en una -

marcha de hambre organizada por los comuni~tas, a 1a cual se 

unieron 1os 1aboristas. 

Para 1934, la economía nacional se recupera y disminuye 

la tensión económica y política. A su vez, el Partido Labo

rista resurge al obtener una clara mayoría en e1 Consejo del 

Distrito de Londres. 

A1 terminar la recesión y mejorar la situación nacional, 

la atención se centró en los acontecimientos internacionales 

y la lucha contra del fascismo, y los socialistas Británicos 

deliberaban sobre la conveniencia del rearme unilateral. 

E1 bienio 1939~i940 se caracterizó por una guerra cono

cida como ~The phoney war" que e~pezaron Francia y Gran Bre

taña contra el fascismo, pero que los ingleses tuvieron que_ 

continuar solos pues Francia fue derrotada. Para ello, Win~ 

ton Churchill tomó el cargo de primer ministro y se dedicó -

a atender los asuntos internacionales y la guerra contra Hi

tler, dejando a los laboristas al mando de los asuntos ínter 

nos. 
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A partir de 1941, los laboristas act~alizaron su progr! 

ma. Ya. no eran un partido de trabajadores manuales nada más, 

sino "El Partido de los Productores por las manos o por la 

cabeza" con lo que ampliaron su membresfa al contar con la -

clase media. "En 1945, (ganaron) graciai al apoyo de la cl! 

se trabajadora y la clase media, lo que animó al liderazgo -

del Partido a creer que una est~ategia elec~oral ~iable, re-

querí a una tendencia moderada 11
• ( 2 5 ) 

Por io que se r~fiere al programa de gobierno a nivel -

nacional, las polfticas estaban orientadas a la racionaliza

ción y humanización del capitalismo británico, aceptando las 

directrices económicas de Keynes, fundamentalmente las refe

rentes al pleno empleo. 

En contraste con ésto, en el ámbito internacional se 

consideró la creación de una organización mundial en favor -

de la paz, y el interés nacional tomó el sitio de los movi-

mientos mundiales, sin _que esto implicara una clara defini-

ción de sus principios en polftica exterior. No se mencionó 

ni se tomaron acciones para conservar el movimiento laboris

ta ni apoyar o participar en alguna organización socialista_ 

a nivel mundial. El acercamiento y la hegemonfa de Estados_ 

Unidos, la creación de la Organización del Tratado del Atlán 

tico Norte (OTAN), el temor a la amenaza soviética y el anti 

comunismo pasaron a ocupar el centro del interés de los poli 

cos británicos. 

( 25 ) Minkin Lewis, op. Cit., pág. 110 y 111. 
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Los inicios del movimiento socialista francis se carac 

terizaron por una gran diversidad de ·corrientes que en sf -

eran contrarias al capitalismo, pero tenían distintas ver-

siones de1 socialismo. 

En el año de 1899, se produjo un hecho que influiría -

en el pensamiento socialdemócrata y reforzaría la idea re-

formista del alemán Eduard Bernstein. Alexandre Millerand, 

uno tlé lb~ miembrós sobresalientes de la corriente indepen

diente, defensor de la unidad socialista, aceptó participar 

en el gobierno radical de Waldeck Rousseau en un gobierno -

de coalición como Ministro de Comercio y de Industria, acti 

tud en sí elocuente acerca de su posición reformista. 

Esto dividió aún más al movimiento socialista francés 

11 los guesdistas y los blanquistas consideraron el_ 
acto de Millerand como deslealtad al socialismo y formaron 
una Unión Socialista·Revolucionaria en oposición. Los soci~ 

listas independientes, los broussistas y los allemanistas ..• 
se unieron en una liga que tomó el nombre de Partido Socia
lista Francés, pero dejó a los partidos separados con exis
tencia independiente. Con bases similares, los guesdistas_ 
y los blanquistas partidarios de Edouard Vaillant se unieron 
tambiin con el nombre de Partido Socialista de Francia".(26} 

Hacia 1900, eran dos los grupos fuertes: el de Jules -

Guesde (de tehdencia marxista y simpatizante del partido SQ 

cialdemócrata Alemán) y el de Jean Jaures (intelectual no

table y socialista independiente), y se unieron con otros -

grupos para formar el Partido Socialista Unifi~ado, como r! 

sultado de un mandato de la Internacional Socialista del 

año de 1905. { 27 ) 
( 26) Cole G.D.H., Op. Cit., Vol. VII, Pág. 325. 
( 27).!J?..,Pág.304. 

·. 



24. 

Durante los años entre la formación del Partido Socia-

1 ista Unificado y el comienzo de la ~rimera Guerra Mundial, 

lá figura socialista mis sobresaliente fue Jean Jaures, 

gran humanista que contribuyó al socialismo francés con la 

idea de formar un ejército de ciudadanos 'y tratando de en-

señar la doctrina socialista a los campesinos. Con él, Ju

les Guesde, Edouard Vaillant, Paul Lafargue, George Sorel, 

Hubert Legardeile y Edouard Berth, mantuvieron unido al mo

vimiento socialista francés como organización política, a -

pesar de sus diferentes ideas sobre la mejor solución a los 

problemas nacionales, tales como la acción conjunta con la 

izquierda burguesa y el sindicalismo¡ y a los internaciona

les, siendo el principal el antimilitarismo y el movimien

to socialista a nivel mundial. 

En agosto de 1914, Jaures fue asesinado y nadie hizo -

el intento de ocupar su lugar, pues el movimiento socialis

ta francés centraba su atención en la actitud agresiva de -

Alemania, que había traicionado al socialismo internacional 

al votar a favor de los créditos de guerra. ( 28} 

Una vez declaradl, la guerra, los franceses apoyaron 

por unanimidad la defensa de su país y la participación de_ 

dos socialistas en el gabinete gubernamental: Jules Guesde_ 

y Marcel Sembat, ambos opositores de los gobiernos de coali 

ción, que ante la situación de emergencia de 1914, variaron 

su posición. La colaboración entre las facciones duró has

ta 1917, a~o en que el Primer Ministro Clemenceau decidió -

{ 28 ) Cole G.D.H., Op. Cit., VOL. VI, Pág. 13 
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llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias ( 29 ), 

oponiéndose a los pacifistas y reprfmiendo duramente a los 

trabajadores militantes y orillando al movimiento socialis

ta a la extrema izquierda. 

Durante los aíl~s de 1918 a 1920, a riivel nacional los 

franceses no pensaron en repeti.r una revolución, ni en cam

bio violento alguno~ y, en lo internacional, se encontraban 

ante el dtlema de ipoyar la reconstrucci6n de la Segunda I~ 

ternacional en Moscú o permanecer al margen y buscar la - -

oportunidad de establecer una nueva organización; y decidie 

ron seguir en la Segunda Internacional por medio de la Ofi

cina Socialista Internacional. 

En 1920, como resultado del Congreso de Tours del Par

tido Socialista Francés y a causa de la decisión de sujetar 

se a los Veintiún Puntos que formaban la doctrina comunista 

rusa del Comitern, y la formación de la Nueva Internacional, 

las tres tendencias -derecha, centro e izquierda- del parti 

do entraron en conflicto, saliendo airosa la izquierda que_ 

contaba con la mayoria d~ adherentes; con el consecuente re 

tiro de las. otras dos; por lo que los izquierdistas tomaron 

el control del partido y lo transformaron de Partido Socia

lista a Partido Comunista Francés. Por su parte, las ·otras 

dos corrientes trataron de reconstruir al Partido Socialis

ta. Sin embargo, en ambos casos siguieron dándose las lu-

chas internas con la consecuente falta de cohesi6n. ( 30 ) 

29) ll·~· p. 14 

30) Crouzet, Maurice, Op. Cit., p. 127 

·. 
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En las elecciones de 1928, los socialistas en coali--

ción con los radicales superaron de nuevo a los comunistas 

y, en 1929, los socialistas recibieron del radical Oaladier, 

el ofrecimiento de unirse en gobierno, pero lo rechazaron. 

En 1932, fracasó una vez más el intento de coalición, pues_ 
11 1ós radicales se negaron a aceptar el programa mínimo es-

tablecido ~o~ los socialistas como condición para partici--

par en el .gobierno". 31) 

Hacia 1934, proliferaron las ligas fascistas, con lo -

que ya no era suficiente la alianza de socialistas y radi-

cales. El Comitern cambió su actitud e instó a los comunis 

tas a formar un Frente Unido con la colaboración de todas -

las corrientes antifascistas sin importar que fueran radie! 

les .o socialistas y, en 1936, este Frente Popular alcanzó -

la victoria absoluta en las elecciones generales. 

Esta unión resultó muy pr~ctica y opprtuna, por la di

fícil situación de las democracias occidentales ante el pe

ligro expansionista del fascismo alemán e italiano, pero en 

su interior, continuaron las diferencias entre socialistas y 

comunistas; más aGn, cuando los comunistas creyeron que con 

esta medida absorberfan a los socialistas y conseguirian .-

que acataran las instrucciones del Comitero, lo que no suce 

dió . 

"León Blum presidió .•. la ünica administración compue~ 

ta sólo de socialistas; el gobierno del Frente Popular ... -

Después de .. la guerra, el PSF gobernó entre 1944 y 1947 en -

( 31 ) Cole, G.D.H., Op. Cit., Vol. VI, p. ·14 

·. 
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una coalición tripartita que incluía a los comunistas y al_ 
MRP (Movimiento Republicano Popular) .de católicos progresii_ 
tas. Esta alianza nacida de la cooperación antifascista de 
la guerra fracas6 debido a las políticas econ6micas y el -
clima internacional que serv~a para abrir de nuevo la pre-
gunta acerca de la autenticidad del PCF como defensor de la 
república parlamentaria. De ahi en adelante. los socialis
tas continuaron su política de coalición con partidos cen-
tristas". ( 32 ) 

Al igual que en Alemania y Gran Bretaña, el socialismo 

francés de los años de preguerra y durante la guerra, no p~ 

do proporcionar grandes avances a su doctrina, pues tuvo 

que adaptarse a las circunstancias que el entorno interna-

cional propiciaba en los asuntos internos de los países. 

Por la gran interrelación del movimiento socialista nacio-

nal con el internacional, el tiempo se fue con la disputa -

entre defender a la propia nación o apoyar las ideas por -

sobre todo interés, con sus consecuentes variantes de apoyo 

al militarismo, antimilitarismo y pacifismo; sin lograr - -

grandes acciones dentro de la esfera social de cada país. 

( 32 ) Cri.ddle, Byron: 11 The French Socialist Party", en so .. -
ciaTdemocratic Parties in Western Europe, New Yor~ 
St. Martin 1s Press, 1977, Pág. 25 
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l. LA PRIMERA INTERNACIONAL 

A nivel internacional, las a~rupaciones socia1istas, y. 

más tarde socia1dem6cratas, tienen su origen común en la SQ 

ciedad de Proscritos de 1834, la cual estaba compuesta por_ 

intelectuales y artesanos alemanes exiliados en Par1s. En_ 

el seno de esta primitiva organizaci~n surgieron divisiones 

de carácter ideol6gico, por lo que en 1836, la Sociedad de 

Justos se conforma de manera independiente, con una orienta 

ti6n mas te6ricá qÜe pr~ctica. Es ert este momento que sur

d~ ~a ltga de 1~s Comunistas, como la primera organizaci6n_ 

articulada de tendencia comunista, en base a la afirmación 

de Engels, en el pr6logo a la versi6n alemana del Manifies

to (1890): "El socialismo era en 1847 una corriente burgue

sa, el comunismo, una corriente obrera". ( 33 } 

As í ere ad a • 1 a L i g a 11 
• • • era un frente de es c 1 ar e e i - -

miento te6rico y agitación ... " ( 34 ) entre cuyas inquietu

des estaba la de unificar en una asociación internacional a 

la clase obrera europea. "La posibilidad de una acci6n con 

jurita de la clase obrera de Eur~pa se hizo por primera vez_ 

evidente con la revolución de 1848" ( 35 ) cuyo fracaso propi 

( 33 ) 

( 34 
( 35 

Günsche y Lanterrnann: Historia de la Internacional -
Socialista, México, Coed. Nueva Sociedad/Nueva Ima
gen, 1979, pág. 22. 
n., pág. 23. 
idem 
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ci6 la disoluci6n de la Liga por Marx, quien la rehizo en -

1849, sin que la organización pudiera sobrevivir las dife-

rencias ideológicas que en su seno se suscitaron. 

Como se trataba de una organización clandestina, los -

líderes fueron apresados y juzgados en 1851; por lo cual la 

Liga desapareció. 

Doce años después del proceso de los dirigentes dé la 
. 

Liga, el 28 de septiembre de 1864, se fund6 la Primera in--

ternacional, conocida también como Asociación Obrera inter

nacional, en cuyo Consejo General se encontraban Marx y En 

gels. Los objetivos de esta Primera Internacional los defi 

ne Marx de esta manera: 

"Encontrar un punto de contacto y de acc1on coman pla
nificada entre las sociedades obreras de los diferentes - -
países, que persiguen las mismas metas: la protección, el 
avance y 1~ emancipa~ión integral de la clase obrera".(36) 

Fundamentalmente, la importancia de esta Primera Inter 

nacional reside en el logro de la unificación de la clase -

.. obrera en un proletariado que lucha por alcanzar mejores -

condiciones de vida y, en a1tim~ instancia, el poder polfti 

co; sin haberse establecido explícitamente el carácter so-

cialista de Ta organización que a n.ivel internacional luch,! 

( 3 6} 'IÓ:.: f>·á9 • 3'7:. 
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ria por transformar la currelaci6n de fuerzas y desapar~cer 

la propiedad privada en cada país. De est~ manera, no defi 

ne en sus ~stattitos una ideología propia a seguir sino qOe, · 

en ar~s de la ~nificaci6n y la solidaridad internacional -

del pf61etar~ado~ admite a toda corrienie del pensamie~to -

que s~ adhiera a la meta común sin tomar en cuenta el m~to-

db que cada una conciba para llegar a ella. 

"La ·Primera Internacional albergaba en su seno a un - -
buen número de escuelas de pensamiento: contaba con repre
sentantes del pensamiento cooperativo, de1 reformismo, d~i 
sindicalismo, del anarquismo y de las id~dlo~ías ut6picas. 
H~bia seguidores de Proudhon, Bakunih, Marx y otros. En -
los primeros años, ia controversia esencial se produjo en-
tre ib~ seduidores de Ma~x y ld~ anarquistas .•. es, en gran 
parte~ la historia de la batalla de las ideas 11

• (37) 

Para poner fin a la discusión principal, en el Congre

so de Basilea de 1869 se llega a la conclusión de que la -

premisa más importante es la supresión de la propiedad pri

vada, alejando de esa forma al proudhonismo y; por otra par

te, se excluye en el Congreso de La Haya de 1872 a los anar

quistas -~epresentados por Bakunin- que buscaban la desapa

rición del Estado y, a nivel de la organización, del Conse

jo General. Al no ser esto suficiente para terminar con --

(37) Morales Arbazüa, C.: La Internacional Socialista en -
América Latina y El Caribe, México, Ed. Patria Grande, 
19 81 ·' p á g • 2.2 • 
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las divergentia~, y al reforzarse el nacionalismo, se deci

de disolver f6rmalm~nte la Primera Internacional en la Con 

ferenc~a de Fi1adelfia de julio de 1876. 

2 •. LA SEGUNDA INTERNACIONAL 

Hasta el año de 1889 se vuelve a intentar una segunda 

organiza~ión internacional socialista, que asienta los pre

cedentes de 1a Internacional Socialista de nuestros tiempos. 
•. j ' ' . . '. 

Es en e1 Congreso de Par1s de dicho año que se decide crear 

uná organización de partidos nacionales compuestos por ma-

sas organizadas. Su socialismo era básicamente marxista, -

aunque comprendía a distintas corrientes, entre ellas la --

. anarquista, que no fue excluida del todo de la organización 

hasta el Congreso de Londres de 1896, en donde se acordó --

que: 
11 sólo podrían asistir a futuros congresos quienes 

estuvieran por'el reemplazo del sistema capitalista y acep
taran participar en las actividades legislativas y parlame~ 

tarias, como un medio para alcanzar esa finalidad 11
• (3B) 

De modo que siempre habría un Estado. A partir de es 

te momento, se hace patente una nueva discrepancia que radi 

(38) Morales Arbazúa, C.: Op. cit., pág. 33 
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ca en los métodos a utilizar para llegar a la meta. Por -

una parte, los partidarios del socialismo democrático o r~ 

formista -cuyo representante es Eduard Bernstein- y, por -

otra, los marxistas ortodoxos. 

Esta discusión es el tema del Congreso de Hanover de 

1899 y marca el nacimiento de la escuela revisionista que 

mis tarde caracterizarfa a la socialdembcracia. El primer 

ejemplo de la participación de un socialista en un gabine

te burgués -que acredita al socialismo democrático- se dio 

en Francia y ~s córiocidd co~o el "affaire Millerand", h~-

cho que dio fuerza a la-posición de Bernstein. 

Con la escuela revisionista, nace otra posición que -

se discute en el Congreso de París en 1900, y estaba repr~ 

sentada por Kar1 Kautsky~ quien sin estar del todo de 

acuerdo con Bernstei.n, propuso que la participaci6n socia

lista en gobiernos burgueses fuera permitida sólo como una 

emergencia, lo cual confirma la práctica reformista de la 

organizaci6n a pesar de su teoría ortodoxa . 

. Sin embargo, posteriormente, la labor de esta organi

zación en aras de la solidaridad internacional se sacrifi

ca a causa de la 1ea1tad nacional que los partidos rei!.·indi 

can cuando estalla la Primera Guerra Mundial, dejando su -

unidad teórica para apoyar las decisiones y los intereses 

de su patria, 11 
••• en vez de las acciones conjuntas por la 
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p;lZ, se impuso la autojustificación y la incompre·nsión 

frente a la conducta de los ·partidos hermanos". { 39 ) 

Asf, los partidos mi~mbros decidieron votar los c~~di 

tos de g;uel"ra para sus respectivos países débflitando a la 

Internaci6nal que se deshace cuando en Alé~ania se levantó 

una revuelta contra el gobierno y el Partido So~ialdem6~ra 

ta Alemin (SPO) trató de controlarla para que no sucediera 

lo mismo que en Rusia con los bolcheviques. 

SegQn George Novack, durante la Segunda Int~rnaci~hal 

sólo se había fomentado el oportunismo y afirm~ que la 4u~ 

rra fue el camino que adoptaron los par~id?s,"~endo ahl 

oportunismo al social-patrotismo, abdicando de :la lucha de 

clases por la defensa nacional t quebrando la solfdarida·d 

de la clase trabajadora, sometiéndola a sus amos capitalis 

ta s y t r a i e i o n a n d o 1 a e a u s a d e l s o e i a l i s m o''. ( 4 O ) 

3. TERCERA Y CUARTA INTERNACIONAL 

. Una vez terminada la Segunda Internacional, siendo su 

ültima reunión la de Berna de 1920, todos ·los enemigos del ... 
capitalismo, en su mayoría rusos, fundaron en la Conferen-

39 ) GLJnsche y Lantermann: Op, Cit., pág. ~l 

40 ) Novack, George, Op. Cit., pág. 8i. 
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cia de limmerwald, una organización con el objeto de esta

blecer la dictadura del proletari~d6 por medio de la r~vo~ 

luci6n, para ~uprimir la propiedad privada y abolir a 'ª -
explotación, para finalmente crear un estado comuriista. 

A ~sta organización se le conoce tomo Tercera Interna 

donal, Internacional Comunista ó Comitern y fue fundada 

por el Partido Comunista Ruso -bolchevique- en 1919, la 

cual, en su deseo por reivindicar su posición ante las or 

ganizaciones socialistas mundiales, fue ~resa del extremis 

mo al q'uerer controlar a todos los partidos ,comunistas en 

una estrategia equivocada que incluso 1os llevó a1 extremo 

violento de los golpes de Estado para consolidar su hegem~ 

nía. 

Las diferencias entre Lenin y Stalin, así como el sur 

gimientodel burocratismo 1ue éste representaba, pusieron -

fin al Comitern. 

Trotsky, por su parte, ftrndó en 1938. la Cuarta Inter~ 

nacional en contraposición a la Tercera Internacional, - -

p~es él quería crear el Estado comunista a nivel mundial y 

no sólo en la Unión Soviética como quería Lenin. Además, 

Trostsky criticaba al régimen soviético por considerarlo -

burocratizado y así se contrapone también a Stalin. La -

Cuarta Internacional trotskysta ha seguido sesionando sin 

mayores cambios. 
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4. LA INTERNACIONAL SOCIAU ,rA 

Los partidos socialistas, por su parte, trataron de -
reconstruí r la Segunda Internacional y como el Partido Labo 

rista Británico había adquirido gran fuerza, el Consejo Di 

rectivo de la Internacional cambió su sede a Londres. El 

revisionismo se había difundido en Europa Occidental y la 

ideologfa de los partidos se había transformado desde el -

momento en que el surgimiento de una clase media ampliaba 

el círculo de acción. El objetivo era alcanzar el ideal -

social y económico por medio de la democracia, sin necesi

dad de que el Estado absorbiera los medios_ de producción, 

haciendo uso de la planificación y la empresa pública. 

En este ambiente, se constituye oficialmente la Inte~ 

nacional Socialista.(IS), en el Congreso de Frankfurt el -

30 de junio de 1951, siendo sus principios fundamentales: 

"El capitalismo se ha demostrado in:~µ:z de funcionar 
sin crisis de estructuras y desocupación masiva ... " 

"Los comunistas invocan sin motivo la tradición sociali! 
··ta ... han deformado esta tradición hasta hacerla irreco

noc·ible ... 11 

HEl socialismo aspira a la liberaci6n de los pueblos de 
la dependencia de una minoría que posee o domina los me 
dios de producción. Su objetivo es garantizar al conjurr 
to del pueblo el derecho a disponer de la economía ... " (41) 

(41) 
.. 

Gunsche y Lantermann: Op. cit., pág. 168 
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El clima que reinaba en la nueva organización era una -

mezcla de solidaridad internacional y respeto al nacionalis

mo. Así lo demuestra la declaración del ehtonces presidente 

de la IS, Margan Phillipps, con respecto a A1~mahia: "El -

rearme de la República Federal en el marco de la Unión Euro

pea Occidental no constituye un obstáculo para la reunifica

ci ón 11 
( 42). La reunifi cación de Europa, que era uno de los 

principales objetivos de la IS desde su fundación, fue trat~ 

do en el Congreso de Estocolmo de 1953, mi.entras que la lu-

cha por la paz y la distensión fueron los temas centrales -

del Congreso de Londres de julio de 1955. 

En este año se crea el Secretariado para América Latina, 

como parte de la diversificación y difusión de las acciones 

y la ideología social-demócrata. Este Secretariado debía -

coordinar las actividades de los partidos de la región; sin 

embargo, su vida fue muy corta, dado que se disolvió en la -

década de los sesentas. 

Para flexibilizar la posición de la IS con respecto a -

los pafses.subdesarrollados, W11~y Brandt,presidente de esta 

organización convocó a un" •.. encuentro entre dirigentes S! 

cialdemócratas europeos y políticos latinoamericanos en mayo 

de 1976 en Caracas 11 l43), cuya declaración final: 

( 4 2) 
(43) 

Günsche y Lantermann: 
ibfdem, pig. 196. 

Op. cit., pág. 173. 
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"Condena toda forma de dictadura. 

Establece que sólo la democracia social puede c~nvertir 

en realidad la igualdad de derechos. 

- Anuncia una acción concertada de todos los participantes 

para llevar a la ptictica las convicc1ones comunes
11

.(44) 

De esta manera, la IS llega al Tercer Mundo y encamina 

sus acciones a la diseminación de la ideología socialdemó

crata como un tipo de socialismo no atado al comunismo so

viético y contrario al capitalismo, pues.en los países sub 

desarrollados no ha funcionado la implantación extralógica 

de sistemas ~oco flexibles para adaptarse a las condicio--

nes específicas de cada país. 

,. ,_, '., .... -. ·~,---~ ·-·· .. -~ ··-··.··''···-.,.,.,., .... ; ,. 

( 44) G~nsche y Lantermann: Op. Cit., Pág. 196. 
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B. ANTECEDENTES TEdRICOS. 

El revisionismo es aquella corriente te6rica socialista 

que considera que todavía no están dadas las condiciones P! 

ra transformar radicalmente la sociedad, por lo que preten-

de aprovechar las instituciones liberales que el sistema C! 

pitalista ofrece para avanzar camino al socialismo. Por - -

otro lado, en contraposición a la "dictadura del proletari! 

do" no concibe al socialismo sin democracia, de ahí que es-

ta corrienté tomara el nombre de SOCIALDEMOCRACIA. 

En est~ pu~to es necesario hacer un paréntesis para - -

aclarar el uso que se le da a éste último término. La So- -

cialdemocracia, :o revisionismo~ que definimos· arriba exis--

tió en la prictica desde la formación de la Seg0nda Interna 

cional en 1889 hasta el ascenso del fascismo en Europa, te-

niendo en Eduard Bernstein a su principal teórico que crea 

la corriente conocida como 11 revisionismo 11
, llamada así por-

que se des~rrolla a partir de la revisión que hace de las -

principales teorias de Marx. S.in embargo, actualmente se le 

denomina Socialdemocr~cia o Sociilismo Democritico al movi-
.-· 

mi e n to , : ta m p i é_ n c o n o c i do como 11 re fo r m i s m o 11 i q u e n a c e pos te -

riormente,a partir de la Segunda G·uerra Mundial, iniciado -

por ~artidos socialistas europeos, ~ue se agrupan en la In

ternacional .socialista (IS) en 1951, los tua]es renunciaron 

a la consecusión del socialismo en su sentido marxista. 

W i l l y Brand t , a et u al pres i dente de esta o r·g a ni za e i ó n , -



en correspondencia que sostiene con sus amigos Olof Palme y 

-Bruno Kreisky -ambos vicepresidentes de la IS-, explica el 

cambio de la siguiente manera: 

"Dos experiencias muy concretas (comunismo sovi~tico y 

fascismo) obligaron a la Socialdemocracia europea a subra-
yar el acento puesto en la defensa del sistema de vida poli 
tica occidental".( 45) 

Es decir, la Socialdemocracia devino en un movimiento -

que apunta a mejorar y perfeccionar, sin destruir, el orde

namiento existente, porque considera valores absolutos la -

libertad individual, el pluripartidismo y la justicia so- -

cial ~ entre otros. Es así que la Socialdemocratia -como la 

concebimos en este trabajo- se presenta despojada de sus 

elementos mesiánicos para constituir en la actualidad un mo 

vimiento político que pretende introducir en el sistema ca

pitalista una serie de reformas sociales tendientes a vol-

ver más equitativa la distribución de la riqueza y más con~ 

ciente y activa.la participación popular en la vida econ6mi 

ta y polftica de la sociedad; dejando ya de ser un requisi

to indispensable para su existencia, la eliminación de la 

propiedad privada. Sin embargo, el ·hecho de que haya renun

ciado al socialismo de la Segunda Internacional, no. la des

vincula de las bases te6ricas de Bernstein que, con algu~as 

modificaciones~ ha adoptad.o la IS casi en su totalidad .. 

- ( 45) Brandt· Willy, et al. La 'Alternativa Socialdem6crata, 
Barcelona, ed. Blume, 1978. pag. 78. 
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l. EL REVISIONISMO DE EDUARD BERNSTEIN. 

E 1 re v i s i -o n i s m o d e B e r n s t e i n p a r te d e 1 a n á 1 i s i s d e e i e r 

tas hipótesis marxistas que no se habían verificado, y en -

nombre de la fidelidad científica llega a conclusiones pro-

fundamente críticas. El argumenta que: 

"H~y que reconocer cuando el desarrollo real se aparta 
de la evolución pronosticada en la teoría y, por lo tanto, 
también las fórmulas deben ser distintas de aquéllas que 
ha b í a n s i do de d u e i das de l as a n ter i ores e o n di c i o ne s 11 

• ( 46 ) 

Bernstein revisa tres de las principales teo~fas de 

Marx: la teoría de la crisis, la teoría del derrumbe y la 

teoría de la pauperización. Con respecto a las dos prime-

ras, Marx afirma que las leyes d~l desarrollo del sistema -

capitalista conducen constaotemente a graves c~isis econ6mi 

cas, pues los intervalos entre éstas son cada vez. más bre-

ves y las crisis cada vez más destructivas y catastróficas, 

lo cual conducirá inevitablemente a un derrumbe total de la 

economía capitalista. Ante esto, Bernstein sostiene. que: 

11 
••• la socialdemocracia nb tiene que esperar ni desear 

el pronto derrumbe del actual sistema económic·o~ si éste es 
concebido como el producto de una gran y devastadora trisis 
econó~ica, lo que debe hacer -y lo que deberfi hacer aan por 
largo tiempo- es organizar políticamente a la clase obrera 
y prepararla para la democracia, así como luchar por todas 
las reformas del Estado que sean adecuadas para elevar el -
n.ivel de vid·a de la clase o~rera y transformar la naturale
za de aquél en el sentido de la democracia"( 47 ) " ... por 

( 4·5 ). H1Jrst, Heimann. Textos sobre el revi·siol)ismo, México, 
Ed. Nva. ~magen, 1982, pag. ·36. 

( 47) .I.E_.' pág. 127 
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ahora, se da el hecho de que las crisis no se han agudizado 
.y que su curva no ha tenido el desarrollo pronosticado por 
Marx".( 48) 

Berñstein reconoce el nuevo papel del Estado en el ca-

pital ismo al intervenir en él mediante la legislaci6~ y una 

serie de medidas de polftica económica. A ello atribuye que 

el derrumbe no pueda concretarse y que exista la posibili-

dad de reforzar la posici6n del proletariado a través de 

las instituciones capitalistas. Al respecto afirma que: 

"Las instituciones liberales de la sociedad moderna se 
distinguen de aquéllas precisamente por ser más flexibles, 
más capaces de cambios y de evoluci6n. No necesitan ser de~ 
truidas, s6lo necesitan ser progresiva~ente desarrolladas. 
Para ello se necesita organizaci6n y acci6n enérgica, pero 
no necesariamente la dictadura revolucionaria".( 49 ) 

Con respecto a la teorfa de la pauperizaci6n, Marx sos

tiene que a consecuencia de la concentración de la produc--

ción, desaparecen las capas medias pequeño-burguesas, ~ondu 

ciendo a una polarizaci6n entre las inmensas mayorfas popu

lares cada vez más pobres, por una parte, y la b~rguesfa C! 

da vez ·más pequeña y más rica, por la otra. Tal polariza-

c i ó n obsta cu 1 i za ría e 1 . meca n i s m o de des ar ro 11 o cap i ta 1 i s ta -

debido a. la ausencia ~por la creciente miseria de la pobla

ción- de un mercado que dé salida a la masa cada vez más 

grande de bienes producidos. A esto Bernstein aduce que - -

( 48 )Ib., pág. 129 
( 4 9 ) B e r n s t e i n , E . · L ª' s p r e rn i s a s d e 1 s o c i a 1 i s m o , y · Ta: s ~ta r e a s 

d e 1 a s o e f a 1 d e ñiC c r a c i a ' M é X i c o " s . X X l ' 1 9 8 2 ·' p a g • 1 6 9 • 
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Marx no previó el incremento de la case media, es decir, 

'de la clase de los empleados y funcifnarios, "cuyo número -

ha aumentado porcentualmente de mane~a más rápida que el de 
1 

los obreros".'( 50 ) Además afirma qu!e el salario medio real 
1 

tiende a subir por dos razones: por ~n aumento en la produc 

tividad y como resultado de las lucJas obreras. 

En otro aspecto, Bernstein no e~tá de. acuerdo con algu

nas concepciones marxistas, como so1 la dictadura del prole 

tariado y la vía violenta al social smo. R~chaza el primer 

concepto porque, por una parte conf a en la democracia, la 

cual rehusa toda discriminación bas da en la propiedad, en 

los orígenes y en las creencias; y or otra, pone en duda -

el papel dinámico que en ese momento jugaba el proletariado. 

Bernstein dice: 

11 
••• no podemos ex1g1r de una clase cuya mayoría habita 

encondiciones de estrechez y está jªl instruida, aquél alto 
nivel intelectual y moral que presuponen la instalación y -
la existencia de una comunidad socifalista 11

.( 51 )(*) 

Con respecto a·la via violenta al socialismo, considera 

. que éste debe ~er alcanzado no por la violencia, sino por -

la vía·de refo~mas sucesivas: sól~·un trabajo paciente pue~~ 

de, desde el ·-;~terior, reformar a a sociedad capitalista. 

( 50 )Horst, Heimann, OQ. cit.,· pál.30 
( 51·)8.ernstein, op. cit., pág. 216 
( * )Henry. de Mann, en 1927, en sG libro "Más allá del - -

Marx i s m o 11 ta m b i é n pon e e n d u 1ci a ·e 1 pape 1 de 1 pro l et a - -
riada al concluir que 11 

••• La masa obrera tiende· a - -
abur gu e ·s ar se, ha c i a un a 1 cu lt u r a de sucedáneos 1 a n á 1 o 
·ga a aquélla con la que se contenta la pequeña burgue-=-
s .í a ; ... 1 a c 1 as e obrera se ha i n te grado en 1 a c o mu ni -
da.d nacional que tenía, pri itivam.ente, por misión 
d·estruir 11

• Citado por Droz, Jacques. Historia c!el So
cial ismo,Barceloria, Ed. 'Edi a. 1968,pag.209. 
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Para construir su teoría reformista, Bernstein no sólo 

. ._~se basó en el análisis d-e las hipótesis marxistas, sino· 

que en fil influye de manera ~eterminante el estudio que 

realizó acerca de la revolución de 1848 en Francia. 

En 1848 se formó una República Democrática, más tarde, 

en 1851, se llevó a cabo un levantamiento de socialistas y 

demócratas burgueses que provocó la represióri~ acabando con 

la Segunda Repdblica. No negaba las leyes del ~ntagonismo 

de clases, sino que se oponía al 11 quijotismo revoluciona--

rio 11
, es decir, a la estrategia del enfrentamiento sin - -

cuartel cuando el proletariado no estaba lo suficient~men

te preparado, ni las condiciones eran apropiadas. Este - -

acontecimiento, gracias a las 11 acciones revolucionarias a 

destiempo 11 
( 52 ), produjo graves retrocesos que fortale-

cieron a las fuerzas conservadoras y reaccionarias. 

En base a esas premisas, Bernstein elabora su teoría, 

que se resume de esta manera: La Socialdemocracia es un mo 

vimiento de lucha que tiene como meta la eliminación del -

orden econ.ómjco y social capitalista y su reemplazo por .un 

orden libre de los das rasgos característicos de la econo

mía capitalista: la dominación económica y la dominación -

política del hombre por el hombre. Este nuevo orden social 

s6lo puede ser resultado del gradu~l crecimiento en cultu-

(" 52 Horst, Heimann, op. cit. pág~ 53 
~· . 
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ra y conciencia de la clase proletaria. Por lo tanto, la ta 

'rea debe ser propugnar por la organización sindical y polf

tica de la clase obrera, con el fin de promover, -junto al 

mejoramiento de los salarios-, la gradual transformación, -

mediante sucesivas reformas, del estado y el aparato produ~ 

tivo, de manera que se haga más sólida y extendida la demo

cracia y se suplante la propiedad privada con mGltiples far 

mas de propiedad colectiva, municipal, estatal y cooperati-

va. 

La importancia que el revisionismo de Bernstein lleg6 a 

tener en el Partido Socialdem6crata Alemin y en la· Segunda 

Intern~cion~l fue tal, que antes de la Segunda G~erra Mun-

dial los principales partidos socialistas europeos se ha- -

bfan adherido a la ideología socialdem6crata. 

Por otra parte, la vía pacífica al socialismo se viÓ re

forzada por la publicación del prólogo de Engels a 11 La lu-

cha de clases en Francia de 1848 a 1850" de Carlos Marx, m~ 

jor conocido como el 11 testamento pol ítico 11 de En gel s ya que 

lo escribió justo antes de su muerte. ·En fil, Engels recono 

ce que: 

"Se ha acabado la época de los asaltos por sorpresa, de 
lai revoluciones dirigidas por peque~as minorías conscien~
tes al frente de masas inconscientes. Allí donde se trata 
de una tranformación total de la sociedad, tienen que estar 
presentes las propias masas,. ellas mismas deben haber com-
prendido de qué se trata ... Esto n~s lo ha ensefiado la his
toria de los últimos 50 años. Pero para que las masas com-
prendan lo que hay que hacer, es necesario mucho trabajo y 

•. 

..... 



. gran constancia ..• un trabajo lento de propaganda y activi
dad parlamentaria se revela aquí tomo la pr6xima tarea del 
partido ... La ironía de la vida lo pone todo patas arriba~ 
Nosotros, los 1 revolucionarios 1

, los •subversivos•, prospe
ramos mucho mejor con los medios legales que con los ilega
les y la subversi6n. Los partidos del orden ... se hunden a 
causa de la situación legal por ellos creada. Exclaman de-
sesperados ... la legalidad es nuestra muerte, mientras que 
nosotros adquirimos en esta legalidad fuertes mOsculos y m~ 

jillas sonrosadas y nos parecemos a la vida eterna. Y si no 
somos tan insensatos para dejarnos arrastrar a las luchas -
callejeras para agraciarles a ellos, entonces no les quedará 
finalmente otra alternativa que romper esa fatal legali- -
dad 11

• ( 53 

En virtud de la relevancia del 11 testamento político 11 de - -

Engels en 1899, en su libro 11 Reforma o Revolución 11
, Rosa 

Luxemburgo se apresuró a aclarar el sen.tido que, en su opi

nión, Engels le había querido dar: 

11 C.uando Engels, en su prefacio a 11 La lucha de clases ... 11
· 

rev1saba la táctica del movimiento obrero moderno y oponía 
las barricadas a ·la lucha legal, no trataba la cuestión de·· 
la conquista defin_itiva del ·poder político, sino la de la -
lucha cotidiana actual; ni tampoco la actitltd del proleta-
riado re~pecto a la ref~rma capitalista en el momento de la 
toma del poder, sino de su actitud en el ámbito del Estado 
capitalista. En una palabra, Engels daba directric~s al pr~ 

letari ado oprimido y no al vi ctori oso 11
• ( 54 ) 

Los avances que se dieron en el ámbito electoral de los 

partidos socialistas alemán, franc~s y británico, (*) cond~ 

jeron al arraigo de la ideología socialdemócrata en casi --

( 5 3 

( 54 ) 
( * ) 

M a r x , K . y E n g. e 1 s , F . O b r a s E s c o a i d a s , E d . 
Moscú, s/f, pág. 687-689. 
Droz, J.acques. op. cit., pág. 64 
Ver capitulo de ~ntecedentes hist6ricos. 

Pro§reso, 
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toda Europa. Sin embargo, el arribo de los fas~istas al po-

der y la consecuente represión de los partidos socialistas, 

influyó, entre otras cosas, para qu~ dichos partidos, al vol

ver a la legalidad, después de la Segunda Guerra Mundial mo

deraran su teoría y práctica llegando al grado de renunciar 

a ser una ideología o visión del mundo, sin poner ya en en-

tredicho las estructuras de producción capitalista.(*) 

2. LA DECLARACION DE FRANKFURT Y LA INTERNACIONAL SOCIALIS 

TA. 

El cambio en la corriente socialde-mócrata se expresa en 

el Congreso de Frankfurt de 1951, año en el que se funda la 

Internacional Socialista como: 

11 Un movimiento internacional que no exige uniformidad -
rígida de concepciones. Que los socialistas funden sus con-
vicciones en el marxismo o en otros métodos de análisis de -
la sociedad, o que se inspiren en principios religiosos o h~ 
manitarios, lo cierto es que todos luchan por un mismo fin: 
por un orden de ju~ticia social, por una Vida mejor, por la 
libertad y por la paz mundial 11

.( 55 .) 

Desde un principio se puede apreciar el carácter gl~~a

lizante ~el concepto socialismo que la Socialdemocracia sos

~iene. No se habla ya en toda la Declaración de Frankfurt 

( * V e r cap í tu 1 o de l a So e i a 1 d em oc rae i a europea en e 1 p o
d e r. 

( 5 5 ) 110 e c 1 a r a c i ó n d e F r a n kf u r t d e 19 5 l 1.
1 

• Do e u me n to s ·de 1 Ce n -
tro de Est~dios Democráticos de América Latina· (CEDAL) 
S a n J o s é , c"o s t a R i c a , s / f . 
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del carácter esencial del proletariado, ni de una via especf 

~ica para conseguir el socialismo. Se dan directrices gener~ 

les, pero en todo momento se reafirma el derecho que cada 

sistema tiene a elegir sus propios métodos de lucha. Es de-

cir, la Internacional Socialista constituye una organización 

que, al contrario de la Segunda Internacional, ·no exige uni 

formidad rígida de concepciones·. 

Debido a ello se podría pensar que la Socialdemocracia 

carece de una estrategia concreta. Sin embargo, y aunque si 

bien es cierto que la amplitud de la gama ideológica que 

abarca la Internacional Socialista conduce a una falta de 

cohesi6n entre sus miembros, existen cdnceptos que se consi

deran básicos para determinar qué organizaciones caen en la 

6rbita de este movimiento, y cuáles son los lineamientos mí

nimos que conforman la Internacional Socialista. 

Los conceptos que aqui analizaremos proceden de la De-

claraci6n de Frankfurt, por lo cual seHalaremos sólo aque- -

llos que. tienen un origen diverso. 

Los conceptos que se establecieron en Frankfurt siguen 

siendo los mismos en esencia, pero se han originado ciertos 

cambios en su interpretaci6~ producto de su propia evolu- -

ci6n .histórica. Por ese motivo, agregamos las ouevas aport~ 

ciones de los principales i~eólogos socialdemócratas de ~a 

actu~lidad, Palme, Brandt y Kreis.ky, pretendiendo además -

a n a 1 i z a r e 1 e o n t e x t O· e n e 1 c u a 1 e s o s c a m b i o s s e d i'e .r o n . C a -
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be se~alar que está en preparación el nuevo ordenamiento ideo 

lógico socialdemócrata~ pero todavía no está concluido. 

1) El socialismo democrático es POPULAR. 

11 El socialismo nació en Europa ... como ~ovimiento de as_! 
lariados. Desde entonces también los trabajadores del campo y 

gente del mar, artesanos, funcionarios, empleados, comercian
tes miembros de las profesiones liberales, artistas y hombres 
de ciencia han comprendido que su porvenir está en el socia--
1 ismo. El socialismo llama a todos los hombres que creen en -
la necesidad de abolir la explotación del hombre por el hom-
bre ... el socialismo democrático ~o impone al pueblo un papel 
pasivo. Por el contrario, no puede realizarse sino con la par:. 
ticipación de todo el pueblo". 

A partir de este momento el social·ismo democrático deja 

de pronunciarse como un movimiento obrero y pasa a convertir-

se en un movimiento popular pretendiendo abarcar todas las 

clases. La investigadora Felicity Williams nos recuerda que 

después de la Segunda Guerra Mundial: 

11 La ·composición social del electorado había cambia~o sus 
tancialmente ... la mujer ya votaba e·n todas pal'.'tes, los em- -
plea~os del sector tercia~io.se habían incrementado más que -
en cualquier otro sector". ( 56 ) 

Esta afirmación nos induce a pensar que uno de los moti

vos para ese cambio lo eran sin duda los fines electorales de 

16s partidos socialdemócratas, que trataban por todos los me

dios de evitar ser desplazados como alternativas políticas en 

( 56 Williams, Felicity, La IS en 8mérica Latina. Una vi- -
si6n crítica,~~xico, On1vers1dad Autonoma ~etropol1ta
na,. !984, p&g: 89 
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la Europa de la postguerra. Hay que considerar también el he: 

cho que su principal competidor eran los partidos conservado 

res (principalmente los demócrata cristianos), ya que.la iz

quierda comunista se encontraba muy debilitada por el acen-

drado .anticomunismo que prov~có la partición de Europa. 

Los nuevo~ programas que algunos partidos socialdemócra 

tas ~laboraron a finales de los 50 1 s (Programa de Viena 1958, 

Bad Godesberg 1959, Programa de Estocolmo 1950) confirmaron 

esta tendencia a. dejar de ser un partido obrero, como lo. 

fueron antes de la Segunda Guerra Mundial, para instituirse 

en partidos pluriclasistas.(*) Uno de los be~eficios que 

esta nueva postura redituó a los pa~tidos socialdemócratas •. 

lo señala Bruno Kreisky: 

11 Un punto fundamental de estos programas es el distan-
ciamiento de nuestros partidos de cualquier ideología, cree~ 
cia religiosa o filosofía e~cluyente. Esto nos permitió, en 
virtud de nuestra postura más fle~ible, un nuevo tipo de re
laciones con la I~lesia, sobre todo la católica 11

• (Hay que -
destacar que la democracia cristiana era y sigue siendo la 
principal oposición en Europa).( 57 ) 

2) 11El socialismo sólo puede realizarse a través de la 

DEMOCRACIA. La democracia sólo puede realizarse a través del 

sociali·smo 11
• Esta es la parte medular de la corriente social 

demócrata. En la Declaración de Frankfurt el concepto 11 demo-

cracia" se encuentra muy disperso. Es en los escritos de sus 

principales ideólogos y en la apreciación global de la Decla 

* ) 

( 5 7 ) 

Se hablará con más detalle el famoso programa de Bad 
Godesberg en el capítulo de la Socialdemocracia euro
pea en el poder. 
Brandt, Willy, op. cit. pág. 159. 
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ración como se puede llegar a c~nceptualizarla. La democra-

c i a c o m p re n d e 1 a 11 p a ·r t i c i p a c i ó n d e 1 p u e b 1 o , p o r e 1 p u e b l o y 

para el pueblo".( 58 en sus aspectos político, social y -

económico, es decir, la democracia en su sentido completo, -

la democracia integral. Es en esa dirección que se opone al 

capitalismo, por pretender éste sólo el logro de una democra 

cia política, en el mejor de los casos, mientras que se de-

clara en contra del socialismo marxista-leninista, :que los -

socialdemócratas llaman comunismo, porque éste considera que 

es suficiente la democracia económica. 

Willy Brandt no podría aclarar este aspecto de mejor ma 

nera: 

11 el Socialismo democrático moderno renuncia a la --
ilusión de que, con un cambio general y esquemático de las -
relaciones de propiedad, se puede conseguir la ruptura deci
siva y que tras la superación de la propiedad pri.vada de los 
medios de producción aparezca automáticamente una sociedad -
donde los hombres sean absolutamente libres. Desde hace mu-
cho tiempo la sociedad está determinada por muchos factores 
y no solamente por el tipo de propiedad de los medios de pr~ 

duc_ción".( 59 r 
La bGsqueda de una democracia integral constituye un P! 

so adelante respecto de aquello~ socialismos que se han im-

pl~ntádo en la Unión Soviét1ca y Europa Oriental, bajo la -

"dictad·ura del proletariado", pues se comprende que sólo con 

siguiendo la participación popular .en esos tres ámbitos se -

( 5 $ ·O e c 1 a r a c i ó n de F r a n k fu 1· t , dp . c i t . p á g . 3 
( 59 Brandt, Willy, op. cit.,-p-ág. 96 
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puede hablar de una verdadera democracia y, acorde a la defi 

nición socialdemócrata, de un verdadero socialismo. Sin em--

bargo, la Socialdemocracia, en la práctica sólo ha podido 

instrumentar una democracia política y una democracia social, 

mientras que poco ha hecho ~Ysin duda poco podrá hacer en 

virtud de las grandes limitantes que el capitalismo le impo

ne- por una democratia económica. Sol Arguedas nos explica 

esta limitación de la socialdemocracia de la siguiente mane-

ra: 

"Al énfasis en la democracia puramente polftica .. '. si-
guió el énfasis en la democracia social. Lógicamente el paso 
siguiente obligado tendría que ser la democracia etonómica.·
Aquí es precisamente en donde se detiene la Socialdemocra- -
cia 11

, y agrega 11 la profundización y la ampliación de la dem.Q_ 
cracia en el terreno económico presupone el rompimiento de -
las estruc·turas capitalista, porque se tendería a disminuir 
y a hacer desaparecer el plusvalar originado en los sala- ~-

ri os ... Y como bien sabemos, la obtención de la pl usva 1 ía es 
la condición 'sine qua non• para la formación de capital".(60) 

3) Un socialismo democrático con LIBERTAD. 11 Sin liber-

tad no puede haber socialismo. El sociali$mo sólo puede rea

lizarse a tra_vés .de la democracia. La democracia sólo puede 

realizarse íntegramente a través del socialismo. La demacra-

cia es el. gobierno del pueblo y para el pueblo. Debe salva-

. guardar: la protección a todo ser .humano de una vida privada; 

60 Ar g u e das , So 1 11 La So c i a 1 de m o era c i a y A m·é ri ca La ti n a 11 
, 

Revista Estudios Políticos, Méxic~, UNAM,1984,pág. 79 

.,· ~·'., .. 
: .. :: 



protegida canta la intervención arbitraria del Est3do, las 

libertades políticas, como la libertad de pensamiento, ex-. 

presión, educasión, asocia~ión y religión; la representa-

ción del pueblo a través de elecciones libres con sufragio 

universal, igual y secreto; el gobierno de la mayoría y el 

respeto del derecho de las minorías; la igualdad de todos 

los ciudadanos ante la ley, sin consideraciones de deseen-

dencia, sexo, creencia, lengua o raza ..• 11 

Es en este sentido que Willy Brandt habla del "siste-

ma de vida político Occidental", es decir, los principios 

1 i be r a 1 es , . e 1 cu a 1 debe permanecer dentro de 1 s oc i a 1 i s m o 

para garantizar que no se convertirá en una "dictadura de 

un a c .1 as e por otras 11 
, y par a e v i ta r que 11 e 1 Es ta do m o de r no 

. . 
degenere en una tecnocracia finalmente opresora del hom- -

bre 11 .(6l) 

Es evidente que estos ataques indire~tos a la URSS r~ 

flejan el marcado anticomunismo qu~ surgió entre l~s partj_ 

dos socialdemócratasa .consecuencia de la división de Europa. 

Aunque ese anticomunismo sigue e~istiendo entre los social 

demócratas, el término de la Guerra Fría y el inicio de la 

d1stensión, así como la necesidad de Europa Occidental de 

reiniciar un mercado con el Este y los deseos de paz de los 

europeos que vivieron la guerra, condujeron a un acercarnien 

( 61 ·) Brandt, Willy, op. cit., pág. 11 
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to con los países comunistas (*), lo cual no estuvo exento 

de fricciones con Estados Unidos, pues veía en esa medida un 

debilitamiento de su bloque de poder. 

4) EL PLURALISMO POLITICO. "La democracia implica el 

derecho a la existencia de más de un partido político. La 

democracia tiene el derecho y el deber de protegerse con-

tra aquellos que abusan de sus oportunidades con la finall 

dad de destruirla. La defensa de la democracia política -

tiene un interés vital para el pueblo. Su preservación es 

una condición para realizar la democracia económica y so-

c i a 1 11
• 

Con la libre contienda de partidos políticos se pre

tende evitar la centralización del poder. Sin embargo se -

ha comprendido que para que sea realmente efectiva y real 

la participación popular a través de las organizaciones, -

es básica la transparencia del proceso político y la con-

cientización de las masas por medio de la comunicación. De 

ahí que Kreisky mencione la importaflcia de los medios de -

comunicación de masas por "el. papel clave que tienen en la 

creación de la conciencia política";( 62 ) Asimismo es de 

vital importancia para la consecución cabal de este prece~ 

to la educación, como puede apreciarse en todos los pro9r~ 

mas de los partidos socialdemócratas,al hablar de una re-

forma educativa. 

* ) Recor·demos la 11 Bstpolitik 11 de Willy Brandt. 
62 ) Brandt, Willy, op. cit. pág. 48 
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Definitivamente consideramos que sin un control de los 

medios de comunicación y la educación, sería difícil crear 

una conciencia política socialista, pues en el caso de Amé

rica Latina (*) se han creado modelos de vida y de pensa- -

mientas que apolitizan al puebl~ y lo convierten en un ele

mento más de una sociedad de consumo, individualista, hacién 

dole neutralizaryen determinado momento olvidar su inqui~ 

tud política. Esta ideología es impuesta y alimentada por -

las grandes transnacionales de la comunicación, principal

mente a través de la televisión, la radio y los espectácu

los públicos. 

Kreisky reconoce la importancia de los medios de comu

nicación en la búsqueda de u~ nuevo orden social al afirmar: 

11 Conocemos el papel clave que los medios de comunica-
ción de masas desempefian en la nación de una conciencia po-
11tica y por ello nos preocupan los problemas de estos me-
&ios. La política socialdemócrata no ha de poner en peligro 
el principio de li~ertad d~ prensa.;. Pero no por ello debe 
permanecer impasible ante 16 que hoy llamamos manipulación 
de la opinión pública".( 63·. ) 

e * 
. . 

) Especialmente el caso de América Latina, pues es en 
donde.la pehetración ideológica es más.fuerte, ya que 
en Europa la televisión, que es el principal medio 
que l l e g a a l as m·a s as , es pro pi edad del . Estad o . 
Brandt, Willy, op. cit. pág. 43 ' · 
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Es muy importante el postulado de pluralismo político -

~~ra los socialdemócratas, pues es uno de los pilares en los 

que se pretende sustentár esta ideología. Con ello los so- -

cialdemócratas buscan diferenciarse del socialismo realmente 

existente y de los excesos a los que puede conducir el capi

talismo, :teniendo en mente la reciente experiencia de la di.f. 

tadura fascista, presentándose a sus simpatizantes como una -

tercera vía, una tercera alternativa diferente a las dos an-
, 

teriores. Respecto al socialismo realmente exi~tente dice 

Bruno Kreisky: 

"La 'dictadura del proletariado' ha resultado ser en re-ª. 
lidad la política de un grupo privilegiado, y en el fondo no 
constituye más que una nueva vertiente del despotismo ilus-
trado ... Así con la 'dictadura del proletariado' aparece una 
nueva forma de usurpación del poder". ( 64 ) 

En e 1 c as o de N i ca r a g u a , ·. q u e s e r á t r a ta do m á s· a de 1 a n t e : 

veremos como es de importancia fundamental para los socialde 

mócratas que se respete el pluralismo político. El propósito 

de ello es sin duda el de asegurar que los movimientos de li 

betación nacional no salgan de la zona de influencia de una 

potencia, en este caso· Estados Unidos,para caer en la de - -

otra potencia, en este caso la l.JRSS: Esta postura de lo·s -

socialdemócratas se ha prestado para muchfis interpretaciones 

simplistas en las que se considera que la pretensión de 

( 64 ) Brandt,_Willy 1 , op. cit., pág. 67 

. o'/ 
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. imp~dir que esos paises que buscan su i'ndependencia pasen a 

formar parte del bloque soviético es señal inconfundible de 

que son representantes directos del poder hegemónico estadou 

nidense·enviados a esas naciones para desconcertar y desviar 

de los propósitos independentistas a las fuerzas po"líticas más 

progresistas. En esta concepción se ignoran hechos fundamen

tales como son la competencia intercapitalista y la necesi-

dad de Europa de obtener una mayor autonomía respecto a Esta 

dos Unidos.(*) 

5) El socialismo democrático propone una ECONOMIA MIXTA 

PLANIFICADA. 11 El socialismo sustituirá el capitalismo por un 

sistema en el cual el interés público tenga preferencia so--

bre el interés de lucro privado ... La producción debe ser 

planificada en interés del pueblo ... · La planificación socia-

lista no presupone la propiedad pQblica de todos los me·dios 

de producción, es compatible con la existencia de la propie

dad privada en ciertos sectores ... La estructura del país 

respectivo debe decidir l~ extensión d~ la propiedad pQblica 

y las formas de planificación a aplicarse 11
• 

La economia mixta planificada es una de las ·principales 

difere~cias con respecto al socialismo democrático de Berns

tein,. pues no se pretende más que la comunid.ad ·en su· conjun

to se apodere de los medios de producción, es decir, no se -

pretende ya la socialización de los medios de producción, 

( * ) Se "ahondará en este tema en el capítulo de la injere.!!_ 
cia de la Intérnacional Social.ista en Am€rica Latina. 
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sino que· está dispuesto a compartirlos con la propiedad pri-

1i"ada, sH~mpreycuando exista una planificación estatal en fa-

vor de la mayoría. Este cambio se atribuye a que, ante la te 

rrible burocratización y centralización del comunismo, se 

busque un camino alternativo· que mintenga un contrapeso al 

enorme poder que puede concentrar el Estado. 

Sin embargo, no se tomó en cuenta el papel que tendría 

la internacionalización del capital y sus transnacionales, -

en la economía de todos los países. Sería factible una econo 

mía mixta planificada si se partiera del supuesto de una prQ. 

piedad privada nacional, e inclusive nacionalista.(*) 

Por otra parte, la crisis del capitalismo que se inició 

a fines de los sesentas como consecuencia de la disminución 

de la. tasa de ganancia, puso en evidencia la incapacidad del 

poder estatal para subordinar el capital privado al interés 

de la mayoría, asimismo quedó de manifiesto que en la social 

democracia realmente existente con frecuencia esta relación· 

es a· la inversa~ es decir que ~l interés de la mayoría queda 

subordinado a los requirimientos del capital privado, .sus -

manifestaciones má~ claras son el creciente desempleo, el es 

tancamiento o retroceso de las prestaciones sociales y la 

disminución de la participación estatal en la economía, entre 

otras (**.) .. 

( * 

. e ** 
Ver capítulo de la Socialdemocracia en e·1 poder, el -
qi.so de Sueci.a. 
La crisis capitalista y sus efectos en la 3ocialdemo
cracia europeo se verán elf el capítulo de la Socialde 
mocracia europea en el poder. 
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6) El socialismo democrático es un movimiento INTERNA-

CIONAL. 11 El socialismo democrático es internacional porque -

reconoce que ninguna nación puede resolver sus problemas ecQ 

nómiéos y sociales aisladamente ... La pobreza es un obstácu

lo para el desarrollo de la democracia. La democracia, la 

prosperidad y la paz requieren de la redistribuci6n de· la ri 

queza mundial y el incremento de la productividad en las 

áreas subdesarrolladas. Todos los pueblos tienen interés en 

levantar el nivel material y cultural en esas áreas. El desa 

rrollo económico, cultural y social de esas áreas debe inspi 

rarse en el socialismo democrático para que no caigan vícti- · 

mas de nu~vas formas de opresión ... La lucha por la preserv! 

ción de la paz es inseparable de la lucha por la libertad. -

La amenaza de la independencia de los pueblos constituye la 

causa directa, en nuestro tiempo, del peligro de guerra". 

El socialismo democrático comprendía ya entonc~s que 

los Estados son interdependientes, y por ello si no se pres

ta ayuda a los países subdesarro1lados, su ·situac{ón se ve-

ría reflejada negativamente en los propios países desarrolla 

dos. 

Es la crisis de los setentas la que conduce a reforzar 

la validez de este postulado. Las naciones europeas,:al -

igual q1:1e Japón, son países cuyas economías dependen del 

exterior, principalmente en cuanto a los insumos que provie-

nen de los países s~bdesarrollados y a la coloc~ción de sus 

.. 
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exportaciones en los mercados externos(~)~n ese sentido, -

han sido estos países los que han intentado promover refor 

mas a las relaciones económicas internacionales {los casos 

más conocidos son el Informe de la Comisión Brandt (**).en 

favor de un Nuevo Orden Internacional y el Diálogo Norte

Sur).A pesar de que la formación de la Comisión Trilateral 

hizo parecer que Estados Unidos se uniría a esta corriente 

r~formista, el ascenso de la nueva derecha al poder en Es

tados Unidos, bajo el liderazgo de Reagan, hizo perder las 

esperanzas a los europeos ~e que juntos, Estados Unidos, -

·Europa y Japón, podrían salir de la crisis. 

Respecto a los movimientos de liberación nacional -

es importante destacar la evolución que se ha dado en el -
1 

pensamiento socialdemócrata en torno al dilema entre refor 

ma y revolución. 

La Socialdemocracia surgió como tal, precisamente por

que se oponía a los métodos revolucionarios para la canse-, 

c u·s i ó n de 1 so c i a 1 i s m o . E 1 h ·i s to r i a do r G • D . H • C o 1 e n o s -

{ * } 

(**) 

Por ejemplo, Felicity Williams nos dice que la econo 
mía de klemania Federal depende en un 40% de las ex~ 
portaciones. Williams, Felicity;, op. cit. pag. 47 
En la introducción del informe, Brandt reconoce la -
necesidad de ~na ~eforma económica mundial. Dice al 
respecto: 11 En este informe nos apeg.amos a la.tesis-· 
de que exist~n intereses mutuos en medida creciente. 
Esto exige un cambio de índole de cooperación. Esta
mos llegando a ser más conscientes de que un ritmo -
acelerado de de~arrollo en el Sur presta también un 
servicio a las n9ciones del Norte 11

• Comisión Indepen · 
diente sobre Problemas Internacionales del Desarro-~ 
llo~ Diálogo Norte-Sur, Nueva Imagen, México, 1981 
Pag.25. 

1 
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explica lo que pensaban los socialdemócratas de la Segunda In 

fernacional acerca de la reforma y la revolución: 

11 El aspecto político de esta doctrina reformista (la So-· 
cialdemocracia) consistía en que el Estado no era, por su na
turaleza misma, como Marx había afirmado, una institución de 
clase, que existía para· servir los intereses de una clase de
terminada, sino que debería considerársele neutral en esencia, 
como .instrumento listo pa_ra ser utilizado por cualquier clase 
o grupo que pudiera lograr su control. Así, si mediante el e~ 

tablecimiento de la democracia electoral y de un gobierno re~ 
ponsable, el Estado cayera en.poder de la mayoría del pueblo, 
se convertiría, decían los reformistas, en instrumento de esa 
mayoría; y si el sistema democrático se instaurara por cam- -
bios constitucionales, sin recurrir a la violencia, el Estado 
capitalista se convertiría sin revolución en E~tado del pue-
blo y podría ser utilizado para la introducción del socialis
mo 11 

• ( 6 5 ) 
Los triunfos electorales de algunos partidos socialistas 

europeos después de la Segunda Guerra Mundial, como el sueco 

y el laborista británico, por ejemplo~ fueron considerados 

por los socialdemócratas como una prueba de que se podría - -

ascender al poder. a través de las elecciones y que estando -

ahí, se podría transformar al estado. Un elemento más que re

forzó esa tendencia al reformismo, es el auge e~onómico q~e -
•.r; 

siguió a la Segunda Guerra. _Este permitió satisfacer ciertas 

reivindicaciones económicas y sociales de los obreros ~sí co-

mo contribuyó a elevar significativamente el nivel de vida -

·d~l trabajador europeo, lo que a los partidos soc~aldem6cra-

tas indic~ba que iban en el camino correcto. 

( 6 5 Cole, G.D.H. op. cit .. tomo IV pag. 397 ·, 



Durante mucho tiempo, el movimiento socialdemócrata tuvo-.. un 

carácter marcadamente eurocéntrico, por lo que expresaba sus 

ideas con respecto a la situación prevaleciente en Europa, -

sin dar mucha importancia a los acontecimientos en otras re

giones, como el Tercer Mundo. 

No es hasta principios de los 70 1 s que la IS, a conse-

cuencia de la crisis económica que afectaba a Europa y al 

mundo, se vio en la necesidad de ·ampliar su esfera de acción 

a los paises subdesarrbllados. Y aunque ya en la declaración 

de Frankfurt propugnaba por un mejoramiento de las condicio

nes de vida en este pais, es s&lo a partir de la década pas! 

da que ve en ello la supervívíencia misma de las economias --

desarrolladas, procediendo a apoyar todas las propuestas que 

tuvieran por objetivo una mayor igualdad en las relaciones -

internacionales, o al menos evitar el continuo deterioro de .. 

las economias del Tercer Mundo. 

La caida de Allende puede ser considerada como un part~ 
.. 

aguas en l~ ideología socialdemócrata por la forma en que es 

te acontecimiento influyó en la visión de Europa hacia el 
-

Ter.cer Mundo. Bruno Kreisky lo reconoce al decir que: 

"Desde la muerte de Allende y el golpe de Estado chile
no pare~e muy dudoso que en Latinoamérica y otras regiones -
donde la injusticia y el terror coexisten con inmensas riqu~ 
zas y plutocracias opulentas, las ma~as estén dispuestas a -
soportar la prueba de paciencia histórica que supone el esp! 
rar un desarrollo democrático por medios pacíficos. En estos 
países de Asia, Africa y América .Latina p_uede haber movimien 
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tos y partidos .-populares que puedan mantener contactos con -
los socialdemócratas europeos sin que por ello tengan que ser 
juzgados con arreglo a los severos criterios de los estatutos 
de la Internacional. Lo que si debemos controlar en nuestros 
contactos internacionales son las posibilidades de desarrollo 
democrático que existen en cada país. Asimismo, debemos nega~ 

nos categóricamente a tener contactos con gobiernos que hagan 
uso de métodos que vayan en contra de nuestras ideas democrá
ticas fundamentales". ( 66 

Hemos reproducido este párrafo tan largo a fin de reto-

mar ciertas aseveraciones que ~os permitirían hacer algunas -· 

consideraciones acerca de esa apertura del pensamiento social 

demócrata: 

1) Se reconocen que 1 as diferencias en el "desarrollo de

mocráti co11 entre los países del Tercer Mundo y Europa hacen-· 

imposible aplicar las mismas recetas que en Europa y, rompie~ 

do con una tradición de muchos años, se acepta por vez prime

ra la vía revolucionaria como válida, aunque siempre como úl-

timo recurso. 

2) Es manifiesto el interés que tiene la IS en est~echar 

relaciones con los países del Tercer Mundo, mostrándose dis-

puesto a ser más flexible con sus estatutos para poder lograr 

e s e n· b j e t i v o . 

3) Sin embargo, el apoyo a los movimientos de liberación 

nacional no es ;ncondicionál. Cuando a su juicio esos movimien 

tos no siguen los postulados que la IS consideran indispensa-

bles para garantizar la democracia, como son economía mixta, 

( 66 .)Brandt, Hilly, op. cit., pag. 162 
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pluripartidismo,.respeto a los derechos humanos y a las liber 

··tades civiles, entre otros~ al interior de ese organismo se 

alzan diferentes voces entre las que, '.como Kreisky~ favore-

cen al retirar ese apoyo y los que, ~como Palme y Brandt, co~ 

sideran que es necesario ser más flexibles con esos movi--

mientas aunque sin dejar de velar por los valores democráti-

cos. 

Con el fin de seguir siendo una alternativa político-ec~ 

nómica respecto al capitalismo estadounidense y al socialis

mo soviético, la Socialdemocracia ha desarrollado un papel -

más activo en las relaciones internacionales, en especial 

respecto al Tercer Mundo. Esto ha provocado que busque adap

tar~e y adaptar sus postulados a los cambios políticos econó 

micos y sociales que exigen los nuevos acontecimientos mun-

diales. Sin embargo, su flexibilidad tiene un límite. Cabría 

preguntarse entonces: lcuáles son éstos? lHasta dónde po- -

dría llegar el _ movimiento socialdemocráta en su afán por 

competir con Estados Unidos y la Uni6n Soviética? lExiste -

una política uniforme frente al Tercer Mundo?. 

Preguntas todas ellas que trataremos d~ resp6nder con 

un caso Rráctico y muy actual como es el de Nicaragua. Este 

tema será tratado en ~l capítulo de la Injerencia de_ la In

ternacionai· Socialista en América Latina. 
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C. CONSIDERACIONES CAPITULARES. 

' 
El pensamiento socialdemócrata en sus orígenes más que como 

una ideología perfectamente estructurada, existe en cuanto 

a sus diferencias con el marxismo. Tal es el caso del pens~ 

miento revisionista de Eduard Bernstein que es el punto de 

partida del reformismo socialdemócrata. 

La Segunda Internacional fue la expresión de la gran mayo-

r1a del movimiento obrero organizado de Europa que a ella -

estaba suscrito, conteniendo y produciendo los avances teó

ricos d~l pensamiento socialdemócrata de la época. 

El ascenso al. p9der_.de .las facciones nazi, fascista y falan:-

gista~. aunado al hecho de que los partidos socialdemócra-

tas en el poder estaban ahí gracias a una coalición, fueron 

circunstancias definitivas para que la Socialdemocracia de 

antes de la 2a. Guerra Mundial no pudiera demostrar su cap~ 

cidad en el gobierno. 

- Tanto el ~mbiente de belicosidad presente en las reljciones 

internacionales de la época, como la falta de madurez de 

las organizaciones socialdemócratas en Alemania, Gran Breta 

na y Francia lleva~on a los socialdemócratas a demost~arse 

inca~aces y carentes del apar~to burocrático y del. apoyo 

del electorado necesario para sacar adelante a un pueblo 

en crisis. 
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- La situación ·de crisis econ6mica que prevalece en Europa Occi 
.: .... 

dental a causa de.la Primera Guerra Mundial y de la Gran De--

presión de 1929, sent6 las bases para que el fascismo y el 

nazismo aparecieran como fuerzas políticas alternativas para 

salir del problema.-

- El problema·fundamental de la izquierda-socialistas,comunis-

tas y socialdemécratas- en Europa Occid~ntal, fue la falta de 

unidad en su seno y la carencia de un líder, que bien podía - , 

haber sido la Uni6n Soviética si su posici6n se hubiese mode

rado, pues los nazi-fascistas hubieran tenido que luchar en - · 

dos frentes -al interior del país y al exterior contra la - -

URSS y el movimiento a nivel mundial- y se habría asegurado -

su derrota desde un principio. 

El interés nacional prevaleció sobre los intereses del moví--

miento socialista mundial, que se fue extinguiendo paulatina

mente, país por país, hasta perder la influencia que pudiera 

héber tenido en el curso de esos acontecimientos internaciona 

1 es. 

,.\ 

- No es hasta desp.ués de la .se.gunda Guerra Mundial, que vuel
1
ven. 

a surgir los ·pattidos socialistas, pero éstos han sufrido ya 

algunas modificaciones . 

. 1 
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Asimismo se aprecia una evolución en el pensamiento socialde 

~6crata que ha reflejado los cambios que las circunstancias 

históricas provocaron a la Socialdemocracia y que ésta ha 

ado~tado a fin de segui~ siendo con~iderada como un sistema 

polftico-económico viable. 

- El cambio ~ás significativo que se ha dado en la Socialdemo

cracia es en torno a la propiedad de los medios de produc- -

ción. Mientras que Eduard Bernstein disentía de Marx en los 

medios que habrían de conducir al socialismo, coincidía con 

él en que el objetivo último sería una sociedad socialista~ 

en la cual se suprimiría la propiedad privada. 

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, no se 

considera más requisito indispensable para la consecución del 

socialismo la desaparición de la propiedad privada de los me-

dios de producción, ·como puede apreciarse en la Declaración de 

Frankfurt , sino que se asegura que 11 la propiedad pública ... 

es compatible con la existencia de la propiedad privada en - -

ciertos sectores 11
• Esto significa que la Socialdemocracia ya -

no pretenderá destruir el ord.ena·miento existente, basado en la 

propiedad privada, sino que buscará mejorarlo y perfeccionarlo 

a través de una 11 economía mixta planificada", teniendo la· cer

te.za de· que se podría responder a· las reivindicaciones popula-

·res dentro del sistema capitalista. Mientras hubo ~rosperidad 

econ6mica su razonamiento parec~a .tener valid~z. Sin embargo, 

la aguda crisis econ6miGa por la que atraviesa el mundo ha 

puesto en duda su veracidad; 
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- l~ Socialdemocracia, ~e ser un movimiento eminentemente obre 
'·' ro, se convirtió en un movimiento pluriclasista. Cambio que 

tuvo su origen en el aumento de las clases medias y en la ne 

cesidad de la Socialdemocracia de atraer más miembros para -

poder seguir compitiendo electoralmente frente a los demás -

partidos depués de ia Segunda Guerra Mundial. 

- La Socialdemocracia busca diferenciarse del capit~lismo est! 

douni~ense y del socialtsmo soviético, principalmente de es~ 

te altimo ' subrayando su adhesión irrestricta a la demacra-

cia y a las libertades individuales. Democracia, libertad y 

pluralismo político son tres postulados irrenunciables que -

permiten a la Socialdemocracia aparecer como una 11 tercera 

· vía 11
, una tercera alternativa diferente a la soviética y a -

la estadounidense. 

- La Socialdemocracia surgió como un movimiento reformista en 

oposición a uno revolucionario. Sin embargo, su deseo de con 

vertirse en un sistema aplicable al Tercer Mundo lo ha lleva 

do a cuestionarse la factibilidad del modelo reformista en -

los países.subdesarrollados. El dilema no parece haberse re

suelto. todavia, pues si bien algunos miembros de la Interna

cional Socialista apoyan a cie~tos movimientos de liberación 

nacio.nal que utilizan ·1a violencia como último recurso para 

acceder al poder, existen muchos que se oponen a ellos. 
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Una definici6n en torno a este problema indicará sin duda 

si ·1a Socialdemocracia es capaz de representar, para los paf

ses subdesarrollados, si bien no un modelo, sí un punto de -

apoyo en su intento por romper con el retraso político, econó 

mico y social. 
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II. LA SOCIALDEMOCRACIA EN EL PODER DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA 
;-MUNDIAL. 

A. CONTEXTO INTERNACIONAL. 

Al término de 1a Segunda Guerra Mundial, la fisonomía -

del sistema mundial había cambiado radicalmente. E~ nuevo -

orden internacional dividía al mundo en dos bloques antagó

nicos, uno liderado por la Unión Soviética y el otro por 

Estados Unidos. 

Estados Unidos consolidó su hegemonía en detrimento de 

las expotencias imperiales de Europa. La supremacía de_Est~ 

dos Un i dos se de b i ó entre otras ca usas ta n to a que fu e e 1 ú n i c o 

país beligerante cuyo territorio no se vio afectado por los 

combates -lo que le permitió tener pérdidas mucho menores 

que los países europeos- y a que la economía de guerra pro~ 

vocó un auge económico en ese país, mientras que la infrae~ 

tructura industrial europea estaba devastada. En su pape) 

de potencia emergente, y con excedentes de capital producto 

de la economía de guerra, Estados Unidos procedió a recons

truir·~ la Europa destruida a fin de consolidar su zona de 

i n fl u e n e i a y fo r ta le e e r e l b l o q u.e oc e i d e n ta l , e v i ta n do a d e - -

más. que cayera en manos de la Unión Soviética, la c~al se -

había apoderado ya de la mitad del territorio europeo. Sil

va Michelena n-:is dice que este último elemento ayudó a cohe

sionar al bloque capitalista debido a que: 
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"La 'amenaza' socialista, era ampliamente sentida por -
~las clases hegem6nicas de los países capitalistas de Europa, 

lo que los llevaba a aceptar el liderazgo norteamericano, -
no solamente como un hecho, sino también como una necesidad 
para su propia seguridad".( 67 ) Es así que Estados Unidos 

instrumenta en 1947 el Plan Marshall.· 

De esa forma "bajo la hegemonía absoluta de Estados Uni 

dos, se estableci6 una nueva relaci6n de interdependencia -

con los países de Europa Occidental y Japón", a la vez que 

se crea "una nueva relación de dependencia con las excolo-"" 

nias y el resto de los países subdesarrollados".( 68) 

Tanto la ayuda económica prestada por Estados Unidos, -

que redundó en un auge económico europeo, como el anticomu-

nismo, se constituyeron en dos factores determinantes para el 

futuro político-económico social de Europa, a lo quena qu_ed! 

ron exentos los partidos socialdem6cratas europeos, como ve 

remos más adelante. 

B. DE 1945 A 1960. 

l .. El Gobierno Laborista-. 

E' triunfo laborista en Gran BretaHa en 1945, fue consider! 

~o por los socialdemócratas ·como de gran importancia, pues 

se tenía la esperanza de que los laboristas fueran la guía 

para apoyar una alternativa entre capitalismo y comunismo. 

( . 6 7 ) S i l v a M i c h e l e n a , J o s é A . Po l í t i c a y b. l o q u e s d e p o d e r·, 
México,S. XXI,1981, 3a.Ed.,pág. 76. 

68· )~ pág. 77 
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Sin embargo, su ejercicio gubernamental demostró que el 11 go 
·bierno britinico, completamente dependiente de la ayuda fi
nancit7ra de Estados Unidos, no tenía ni la voluntad ni ;la -
capaci.dad para generar un cambio en direcci6n a la Socialde 
mocracia 11

• ( 69 ). 

Aunque es cierto que durante su gobierno, los laboris-

tas lograron la nacionalización de minas, de telecomunica--

cion~s, de aviación,. de ferrocarriles, de electricidad, de 

siderurgia, etc. cabría preguntarse qué tanto lo hicieron 

por apego a su programa soci.al o por la coyuntura y las ne

cesidades objetivas de Gran· BretaRa. Lewis Minkin y Patrick 

Seyd nos dicen que: 

11 En varios aspectos las políticas del gobierno refleja
ban en cierta forma un consenso político entre los partidos 
(políticos) acerGa de la racionalización y humanizaci6n del 
capitalismo británico. Sin duda el elemento crucial lo con~ 
tituyó la aceptación de las técnicas keynesianas de políti-. 
ca económica, en particular el objetivo de pleno empleo. -
Además, el programa social de los laboristas hasta cierto -
grado se habia anticipado ya en las propuestas que se hicie 
ron durante el gobierno de coalición 11

• ( 70 

Una de las principales criticas ~ue se le hacen a los -

partido$ socialdemócratas es que el objetivo del socialismo 

fue a·bandonado desde la Segunda Internacional, quedando en. 

su lugar un capitalismo reformista. 

69 Patterson, E. William y Alastair H. Thomas, Op. Cit. 
pág. 13. 

70) Minkin, Lewis y Patrick Seyd, pp. Cit., Pág. 109. 
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Lo cierto es que no se puede negar que en lugar de estable

'cer un socialismo a su llegada al poder, los partidos so- -

cialdem6cratas se limitaron a "humanizar al capitalismo", a 

responder a demandas obreras, a mejorar el nivel de vida, -

de seguridad social, de mayores salarios y de paso resolver 

1 a : 

"incapacidad de,la empresa privada para financiar por -
sí sola la gigantesca infraestructura industrial que para -

seguir desarrollándose exigirían unas fuerzas productivas -

en ascenso", (71) 

La importancia que tiene el Keynesianismo para el desa

rrollo de la Socialdemocracia en Europa es fundamental.. Las 

políticas Keynesianas parecieran coincidir y dar respuesta_ 

a las promesas socialdem6cratas de mejorar el nivel de vida 

y aumentar los salarios, por lo que fueron adoptados por -

todos los partidos socialdem6cratas europeos (*) sin mucha 

reticencia ideol6gica. 

Inclusive en el caso de Gran Bretaña, nos comenta Geor 

ge Le Franc que a un discíp~l.o de Keynes, Beveridge, ~1 

(71) Arguedas,_Sol, op. cit. pág. 65 •. 
(*.) El caso de.Suecia es distinto, pues según revela un -

sindicalista (Ernest Wigforss) que participó en la -
Convénción de SaltsJobaden, el intervencionismo esta
tal fue aplicado en Suecia antes de que Keynes expan
d i e r a s u te o r í a . No s d i .c e : 11 Se h a h a b l a do mu c h o de -
Keynes, de la revoluci6n· teórica de Keynes, pero tod-0 
lo que Keynes ha escrito sobre la necesaria interven
ci6n del Estado, lo habíamo~ empezado a poner en prác 
tica aquí a principios de los años 30. No disponía-~ 
mos de otras .soluciones .. Teníamos decenas de miles de 
parados lQué hacer?. Por supuesto, los capitalistas· 
no iban a arriesgar su capital, tenía que hacerlo el
Estado11. Ci t"ado por Arnaud Kacques El Soci"al i smo sue 
~o. Una sociedad mixta. Ed. Panínsula, Barcelona, -
1974, pág. 25. 
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ministro laborista del gabinete de Guerra. Sreenwood. le -

·encargó que elaborar~ un plan social que darfa origen a la 

red de Seguros Sociales y a la creaci6ri del-Ministerio de -

Seguridad Nacional.(72) 

Asimismo, el Keynesianismo permitirfa que fuera el Esta 

do la piedra fundamental sobre la que se intentarfa 11 renovar 

·la estructura económica.de Gran Bretaña, que había quedado_ 

singularmente anticuada después de la era victoriana 11
, (73). 

Es decir, el Estado se cnnvertía asr en instrumento para --

reorganizar la economfa europea, devastada por la ·segunda -

Guerra Mundial. Serfa el Estado quien a su vez distribui-

ría los grandes créditos provenientes de Estados Unidos, -

por lo que se contaba con el espacio económico propicio - -

para responder a demandas obreras de mayores salarios y 

prestaciones sociales. 

Sol Arguedas contribuye a ahondar más en este tema: 
. \ 

~No fue sino después de la avasal.ladora crisi~ del aHo~ 

29 que el capitalismo encontró_, en Norteamérica, remedio -

parcial a sus males de entonces, cuando el New Deal roose-

~eltiano llevó a la práctica la revolución Keynesiana en la . . 

teoría económica, dando así -en cierta forma- cuifrpo real 

al discurso.tdeológico de los antiguos partidos políticos -~ 

socialdemócratas europeos. Como un perfecto boomerang, bue 

na parte del vi·ejo proyecto ideal socialdemócrata cruzó el 

Atlántico, para volver a· Europa y convertirse en realidad -

·social~ el. Estado de Bienesiar o Socialdkmocracia propiamen 

te d i c h a 11 
• ( 7 4 ) 

(. 7 2) Le Franc, .George, El Socialisrno-reformista, Ed. Mini
tau, España, 1972, pág. ?2. 

""~- rn 
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En el pl;anopolítico-ideológico el partido laborista no in

:'. ten ~ ó s .i q u i e r a s e g u i r un a p o l í ti ca ex té r i o r s oc i a l i s ta y a -

que su preocupación giró en torno al pragmatism~ ~ al inte

rés nacional-. Era creciente el anticomunismo y el temor a .la 

amenaza soviética. Esto trajo como consecuencia un mayor --

acercamiento a E'stados Unidos que concluyó con la participa

ción británica en la formación de la OTAN. Lo cual a su vez 

reforzó la interdependencia .económica ante los miembros eu-

ropeos de la OTAN y Estados Unidos como líder de la Alianza. 

Por otra parte; una vez adoptadas las medidas de seqyri 

dad social, las nacionalizaciones, el partido laborista se 

encontrGi entonces sin objetivo para el porvenir. G. D. H. -

Cole, historiador y teórico del laborismo se p~eguntaba al 

respecto: 

11 lQué es lo que queda como plataforma electoral ... si -
ni los servicios sociales ni las nacionalizaciones pueden 
jugar el papel más importante? Muy poco, si no es iAbajo ~

los Conservaddresi 11
.( 75 ) 

Es asi que los laboristas británicos pierden el poder -

en favor de los cons·erv·adores en octubre de 1951. 

2. El Programa de Bad Godesberg. 

En la declaraciórr de Frankfurt, de 1951 (*) se refle~an 

ya los cambios que se han ido generando en la sociedad -

e u.ro pea. 
( ·75 ) Citado por ~e Franc,. George, ~cit. pág. 68 
( .* ) Ver capítulo de Antecedentes Teóricos. 
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Cambios que repercuten en la composición de los parti-

~ dos políticos europeos, lo que a su vez provocaria una madi 

ficación en los programas de esos partidos. 

En principio, la membresía de los partidos socialdemó-

cratas ·dejó de ser mayoritariamente ·obrera. Por ejemplo, en 

1953 los trabajadores manual~s del Partido Socialista Fran

cés constituian sólo el 24% del partido. Al respecto di~e -

William E.Patterson: 
';¡¡, .,tf' 

"Existe una tendencia general, excepto en Gran ~retaña, 
de que la membresía sea cada vez más clase media y cada vez 
menos clase trabajadora. No se trata de 1 aburguesamie~to de 
lideres obreros• sino que cuando asumen cargos son ya de 
'c 1 as e me di a 11 

• ( 7 6 
' 

Además, los fracasos electorales de principios de los 

50's provocó una readecuación de las estrategias buscando -

no sólo incorporar miembros a las filas del partido, ~ino 

que seempezóabuscar clientela electoral, por lo que se conii;_n 

zó a hablar de 11 partidos populares 11 y ya no de "partidos - -

obrer.os". Otro factor que influyó en· esa tendencia a con

vertirse en pluriclasistas fue que el rival más importante 

eran los partidos conservadores ya no los partidos comunis-

tasi que habían quedado muy debilitado.s después de la Segu~ 

da Guerra Mundial. 

No es hasta la elaboración del Programa de Bad Godes- -

berg en 1959, .el cual coincidió con nuevos programas en - -

Austria y en Gran Bretaña~ que se hacen evidentes los drás

ticos cambios ocurridos en los partidos socialdemócratas. -

'( 7 6· ) P a t t e r s o n E • W i l 1 i a m • o p • c i t . p á g • 1 8 • 
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La mayorí~ de los líderes socialdem6cratas alemanes se co--
:.menzaron a preguntar si "la adhesión mantenida a la doctri

na marxista no era un obstáculo en la marcha hacia el poder, 
a la vez porque una buena parte del electorado rehusaba es
te marxismo y porque ésta doctrina impedía tomar conciencia 
de ciertas realidades econ6micas".( 77 ) 

En este programa, los socialdem6cratas alemanes renun-

cian totalmente a lo~ postulados marxistas. Al respecto di: 

ce el programa de Bad Godesberg: 

11 El socialismo democrático, que en Europa en.cuentra sus 
raíces en la ética cristiana, en el humanismo y en la filo
sofía clásica, no pretende proclamar las últimas verdades,
no por incomprensión o indiferencia frente a las filosofías 
o las verdades religiosas, sino por respeto a las decisio-
nes del hombre en materia de fé, decisiones cuyo conteni~o 

no debe ser determinado por un partido político ni por el -
Estado".( 78) 

Aquí se deja entrever que también se le daba un: acento 

cristiano a fin de atraer a los electores que votaban por -

la democracia cristiana, entonces en el poder. Recordemos -

que los partidos comunistas estaban muj debiJitados, por lo 

que no representaban una seria competencia. 

Acepta además el principio de la propiedad privada, -.-
,, .. 

mientras ésta no obstaculizara laconsecusión·de un orden soc.ia 

lista. La Socialdemocracia renuncia aPr.ocl.amar la socializa

ción integral de los medios de producción, en su lugar -

( 77 ) Le Franc, George, ~e· cit. pág .. 13. ~ 
( 78 ) Citado en ·srandt, vJllly;" cp .. cit. pag. 14 

-1 
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propone reformas al capital~~mo para hacerlo más humano. La 

'·libre elección de los consumidores, de lugar de trabajo, la 

libre iniciativa de los europeos y la libre competencia se

rán consideradas como factores positivos que es necesario 

alentar: 11 El estado tanto como sea necesario; la libertad, -

tanto como sea posible".( 79 

Por otra parte, el partido busca representar a todos 

los grupos sociales y operar esencialmente como un partido 

·electoral. Dice el programa: 

11 De un partido de la clase obrera el Partido Social De
mócrata Alemán se ha convertido en un partido del -
pueblo".( 80 

En 1960, en Gran Bretaña, el Comité Ejecutivo del partido -

laborista adopta el siguiente texto, en donde se puede apr~ 

ciar su coincidencia con el Programa de Bad Godesberg y su. 

abandono de los antiguos postulados: 

11 La empresa públic·a y la empresa privada tienen, una y 

otra, su sitio en la economía. Una nueva extensión de la --. . 

propied~d pública debe ser decidida periódicamente en fun--
ción de las circunstancias y teniendo en la más grande con
.sid~raci6n la opinión de los trabajadores y de los consumi
dores interesados". (. 81 

.. 3 .. La Socialdemocracia.Sueca 
. ~ ' .. ' 

Con. frecuencia se aprecia a Suecia como el prototipo de 
la socialdemocracia, del Estado de Bienestar, dentro del 
cual la pobreza ha sido eliminada. Sin embargo, contra lo -
es p-e r ad o Su e c i a ti en e grand es mono p o 1 i os de cap i ta 1 , proba -

( · 7 9 C i t a d o p o r L e F r a n c : . G e o r g e , o p . e i t. . p á g . 1 O O 
( 8 O ) Brand t, W .í 11-y, et a 1 , o p. c i t. p a g . I 4 
( 81 )Le Franc,_ George, op. cit. pag. 71 
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blemente los más desarrollados en el mundo. Según Scase 

.. Richard,en los sesentas, las 100 compañías más grandes de -

Suecia ocupaban el 43% de. los trabajadores de la industria -

manufacturera y representaban el 46% del producto total (82) 

lCómo explicar entonces el alto grado de bienestar que han 

alcanzado los obreros? 

A fin de lograr u~a mejor apreciación del fenómeno, hag~ 

mos un poco de historia. Las ideas socialistas en Suecia se 

introdujeron e~ 1882 por August Palm quien había vivido en -

Alemania. Su programa, basado en el Programa de Gotha,es mo-

derado. No obstante, las comunidades e incluso los obreros -

se asustan de las ideas de la revolución. Poco a poco, el 

Partido Socialdemócrata va haciéndose más prudente respe~to 

de las posiciones iniciales a fin de ir atrayendo miembros. 

En principio, ~e pedían reivindicaciones políticas, como 

por ejemplo el derecho del voto para todos los suecos mayo-

res de 21 años. 

Es así que con una actitud más tranq~iliz~dora él parti

do logra aliarse con los liberales y ya en 1917 cuatro so- -

cialdemócratas entran en el gobierno. En 1920, 1921, y 

' { ) 1 ~ 1926 .~ sube a poder un primer ministro socialdemocrata y 

nuevamente en 1932. En 1934 obtiene el 45·.9% de 1os sufra- -

gios. En 1946 los socialdem6~ratas obtienen la mayoría abso

luta. 

82 ') 

* ) 

Scase· Richar·ct, "Social democracyin Sweden 11 en Social
democratic parties in Western Europe St. Martín s - -
Pres s , · N·e w Y o r k , 19 77 , p á g . 316 . 
Las tres ocasiones se tuvo que. retirar ante la oposi
ción .de los partidos no s~cialistas a su política so
cia l. 

·_.··,·\·'"], 
. . ! ·~ .. ~ .. 
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A su vez, en 1898, los sindicatos suecos se constituyen en 

:'confederación General del Trabajo_, muy cercana al Partido -

Socialdemócrata.(*) 

La existencia de la Confederación General del Trabajo -
.. 

posibilit6 que los obreros se organizaran para presentar 

sus demandas~ en 1903 se dan 144 conflictos laborales en 

1904, 215. La tensión es tan grande en 1906 que la Confeder! 

ción.Patronal, formada en respuesta a la Confederación del -

Trabajo, y la Confederación General del. Trabajo deciden po

nerse de acuerdo para evitar conflic~os en lo sucesivo. Pe

ro no fue suficiente para evitar enfrentamientos. La situa

ción continúa así agravándose después de la crisis de 1929. 

La mayoría relativa que ostenta el Partido Socialdemó-

crata en 1936 -que afiadién~ole diputados comunistas se con

vierte en mayoría absoluta- hace reflexionar a la Confedera 

ci6n Patronal. 

Al respecto nos dice Jacques Arnaud: 

"La patronal sueca comi.enza ·a considerar que en adela.n
te puede ser de su interés reglamentar sus relaciones con -
la Confederación General del Trabajo a través di negociaciQ 
nes dir~ctas antes de ve~sé amenazado por leyes constricti-
vas 11

• ( 

( * 

.( . 8 3 . ) 

83 ) . 

En 1970, de los 907,060 miembros del Partido Social 
demócrata sueco, 600,000 lo son en calidad de miem~ 
bro de sindic~tos. Los negociadores en· el Conse
jo del Mercado del Trabajo que representan a la Con 
federación General del Trabajo siempre pertenecen -
al partido. Arnaud, Jacques, op. cit. pág. 54 
Arnaud, Jacques, op .. cit. pág .. 17 
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Es.así que en 1936 se inician conversaciones entre la -

¿onfederación Patronal Sueca y la Confederaci6n General del 

Trabajo. Se trataba de definir cierto número de reglas que -

disminuirían el namero y la duraci6n de los conflictos. 

El 20 de diciembre de 1938 se firma la Convenci6n de 
11 

Saltsjobaden entre la Gonfederaci6n Patronal Sueca y la Con-

federación General del Trabajo, con el prop6sito fundamental 

de establecer la paz ent~e los grupos sociales que se habían 

enfrentado continua~ente desde principios del siglo: el mov! 

miento obrero y la Patronal Sueca. Arnaud nos explica cómo -

se llegó a ese ac~erdo: 

11 El deseo de la Patronal Sueca de llegar a un acuerdo -
que pudiera poner fin a los conflictos coincidía· con el de -
ia Socialdemocracia sueca llegada desde hacía poco tiempo a· 
la dirección de los asuntos políticos; el apaciguamiento de 
los conflictos era de interés común". ( 84 ) 

Más adelante agrega Arnaud: 

11 La 'sociedad mixta• sueca no puede comprenderse al mar. 
g~n de este dato político fundamental~ la decisi6n tomada en 
16i.aHos 30 po~ los dirigentes socialdem6cratas en Suecia· de 
co~~borar, al menos temporalmente, con la burguesía sueca, -
lós:. poseedores de los grandes medios de producción y de ca~ 
b i o ; : y e .1 i n ter é s q u e p res en ta b a p a r a 1 a b u r g u e s í a s u e ~a 
una colaboración que se comprometía a respetar las prerroga
tivas_ que ordinariamente detentan los poseedores de los capi 
ta l e s 11 

( 8 5 ) 

( 84 
( 8 5 

ArnaLid,.Jacques, op. cit. pág. 17 
lb. pág. ·22 
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En efecto, lo que sucedi6 entonc~s en Suecia fue un - -

a cu ercl§.~·~-rr,tre'_]ós-_patro_n es ~Y~-los .. oh re ros ~n _e __ L __ c u al se rece 
'· •'· ':-.-,-- -;;;,·.~;·e-e~,·:--''- -- - ---, 

no e í a r1 YU~-e'·i:·p'tbl)Í~.tf:án ... (espe{·~k)·-1-~s }fer echos ~~, cada 'Se e to r. 
- -. -- .. -:.--,--\.:l"~- -·--···-~---··-~r.:: X:_-;::>·,·.·· -·.·;, .---.-::,:~--- .. 

- ', ~-- ,, 

y -

can 

del 

t'~~~-:~i.\"~~:;: :_; -,,. ·,· .. ,_; ,', ~/<. 

1i~:'J::~spb'ri~~ábi 1i dad -

de conti.;_ibuir a la rngulélc:iórj#.·dJ:,las ·activl_d 1ád~s económicas: 

asegurando el plenoempléó'.,.'.ihvirtiendo a 1ar~JÓ.p1azo, aseg_y_ 

randda formación de mano dC:' obray_ ayudando· a las empresas en 

dificultades. Por dltimo, se creaba el Congreso del Mercado 

de Trabajo, :con tres representantes por el Consejo de Traba

jadores y tres por el Consejo Patronal; en el que se trata-

r í a n 1 a s d i f e 1· e n e i a s 'l u e s u r g i e r a n e n t o r n o a t e m a s 1 a b o r a - -

les, exceptuando el salario, el cual estaría sujeto a nego--

ciaciones particulares:. 

De ahí en adelante se firmaron una serie de acuerdos 

con los que se mejorarían las condiciones -de los trabajado

res y se busc6 aumentar la productividad del trabajo y la -

producción. 

86,} Arnaud,Jacques, op. cit. pág.:22. ·· 
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Por otra parte, el gobierno, ·socialdemócrata hasta 1976, 

siguió con su política de redistribución a partir de la impo

si~ión fiscal. A este cuadro hay que agregarle el papel que -

juega en.el sistema económico sueco el movimiento cooperativo 

de consumidores que abarca a amplios sectores de la población. 

Un elemento más que coadyuvó a la formación del sistema -

político-económico sueco es el hecho de que estando en el po

der, el Partido Socialdemócrata fue reconociendo el aumento -

de la clase media y la disminución de la población obrera, 

elaborando en consecuencia políticas de seguridad social que 

iban dirigidas no sólo a los trabajadores sino a todos los 

ciudadanos suecos, medidas que sin duda fueron el principal -

motivo para que durante mucho tiempo el partido pudiera con--

servarse en el poder. 

Ante el buen funcionamiento de este "sistema mixto", los 

socialdemócratas sólo hicieron un leve intento,. a nivel de -

programa solamente; de nacionalización en 1944. Pero en 1947 

?e abandonaron esos proyectos. La economía capitalista gener~ 

ba las riquezas que el .P~rtido Socialdemócrata trataría de 

repartir equitativamente. 

Richard Scase nos d·ice al respecto lo que lo's socialdemó

cratas suecos opinaban entonces: 

• 
11 No se buscó transferir los medios de producción a la -

propiedad estatal, argumentá~dose que los ideales socialistas 
podrían ser obtenidos por medios 11 graduales 11 e indirectos ... 
se dice que es innecesaria la propiedad para controlar los --



' ~ ·. . ... 
... . •'' 

', ,L' 
,·,., :.• ... , 

, l, -
medios de producción y que los ideales socialistas, en partic~ 

.. ~1ar los que se refieren a la igualdad económica y social, pue-
den lograrse en una sociedad donde la propiedad es privada co
mo en una donde es de propiedad estatal".( 87 ) 

Como hemos visto, la colaboración entre patrones y obreros 

ha sido la que ha permitido reconocer a Suecia como el pais -

modelo de la Socialdemocracia. 

Sin embargo, lQué pasa cuando esa colaboración, debido a 

una grave crisis económica empieza a desaparecer? lEs el fin 

de la Socialdemocracia? 

Aunque este tema será tratado más adelante, quisiéramos -

rescatar las afirmaciones que al respecto hace Sol Arguedas: . 

11 La mod·elación de una Socialdemocracia necesita desespe
rad ame n te de la 1 p a z s o c i a 1 ' pro d u c i da por u n a cu e r do d e ' no 
a gres i ó n 1 en t re e 1 cap i ta l y e 1 trabajo , bajo el e o n trol 9 e un 
estado cada vez más fuerte ... Este equilibrio, al que podria
mos llamar compromiso histórico entre el capital y el trabajo 
empieza a romperse,. obviamente, con el paulatino agravamiento 
de la crisis económica del capitalismo mundial 11

.{ 88) 

C. LOS SESENTAS. 

'Tñ'.esta · década se podría aseverar que 1 a suerte, de 1 os pa rti -

dos socialdemócratas mejoró en virtud de que aumentó su parti 

cipación en el gobierno. Sin embargo, el hecho de formar par~-. 

te de gobiernos en una época en la que se empezaban a manifes 

( 8 7 ) S case R i"c ha r d, o p . cit. p á g . 3 2 7 . 
( · 8 a· ) · A r g u e d a s , , s o l . o p . c i t . p á g . 2 o • 
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tar los primeros síntomas de la crisis económica que afect~ 

ría a todos los países, hizo difícil la gestión gubernamen

tal de los partidos socialdemócratas. A ello se agrega el -

movimiento social del 68 en el que ciertos sectores de la -

izquierda europea cuestionan el sistema político-social. 

Acerca de ello nos comenta la investigadora Felic~ty Wi-

11 i am s: 

11 Este des ~o n ten to b a s tan te g en eral i za do va a coi n c i di r. 
crecientemente con el final del auge económico de la posgu~ 
rra. Así se conjuga cierta protesta contra la sociedad de -
abundancia e~ ·sus aspectos más materialistas (al menos en -
ciertas capas de la clase media, líderes de diferentes co-
rrientes políticas y muchos sectores de la juventud) con 
una siempre mayor incapacidad por parte de Europa Occiden-
tal para continuar una redistribución del ingreso 11

.( 89 ) 

1. Gran Bretaña 

En lo que se refiere a Gran Bretaña, ausentes del poder 

desd~ 1951, los laboristas vencen a los conservadores en 

1964, aunque por escaso margen.Harold Wilsoh es designado -

Primer Ministro. Las condiciones en las que ha de gobernar 

son difíciles porque hereda del go~ierno conservador una si 

tuación económica desastrosa que hace prácticamente imposi

ble una política social de gran envergadura, lo que ocasio-

(89. )Willtams, Fel~city, oo .. cit .. pág. 10.7. 
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na protestas por parte de los sin-Oicatos. 

Nos dice Lewis Minkin que ante un clima económico desfa 

vorable Wilson realizó una política pragmática en la que se 

toman 

"medidas deflacionarias que socavaron el programa so- -
cial del partido al grado que para 1970, la pobreza relati-

. va había aumentado y no disminuido. En 1970 el optimismo S.Q. 

bre la administración económica, las altas tasas de creci-
miento y la efectividad de las medidas fiscales para redu-
·cir la desigualdad habían desparecido 11 .(90 

En 1970, los laboristas pierden la mayoría que no recu

perarían hasta 1974. 

2. Francia 

Has.ta el fin de la IV República en 1958, los social is-.,.. 

tas habían participado en 21 de los 27 gobiernos formados 

entre 1944 y 1958. Sin embargo, en ese periodo no se logró 

ninguna reforma social. Es así que los votos y 1 a membresía 

declinaron continuamente. Por su parte, el Partido Comunis

ta ·había perma.necido desde 1945 como el partido de izquier

da más grande en el país. 

(90 ) Minkin, .Lewis op. cit. pág. 1-26 .. 
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La V República trajo serias implicaciones para los só--

'tial istas. La Constituci6n de 1952 erosion6 los poderes del 

Parlamento a favor del ·ejecutivo, reforzándose esa tenden--

cia en 1962 cuando el Presidente sería electo por sufragio 

universal. De esa forma se deshizo ei ambiente parlamenta-

ria a través del cual los socialistas habían podido ascen-

der a puestos ministeriales. 

Al respecto nos dice Byron Criddle: 

"En virtud de. la negaci6n al poder que significaba la V 
República, se necesitaba un polo suficientemente atractivo 
para derrotar a los gaullistas. De esa forma, la historia -
del Partido Socialista Francés después de 1958 fue dominada 
por la estrategia de alianzas, pues s6lo contaba con el 15% 
del voto".(91) 

Si n em·b argo , es as a 1 i a n zas ,. gen era 1 mente con par ti dos -

de centro-izquierda~ no parecieron dar lo~ resultados d~ 

seados. La situaci6n se agudizó aun más debido al antagonis 

mo entre los partidos de izquierda que originaron los even

tos del 68 en Francia. 

3 ... Alemania Federal 

El objetivo del Partido Socialdemócrata· Alemán, después 

de modificar su programa en Bad ·Godesberg fue el de partic! 

( 91 Criddle, Byron,:Op. Cit .. pág. ·32. · 

.. 
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par.en el gobierno. En 1966 los socialdemócratas tienen éxi 

lo y pasan a ser parte del gobierno en coalición con la de

mocracia cristiana, aunque en proporción minoritaria. Pero 

en 1969, el Partido Socialdemócrata se une al pequeño part.i_ 

do Liberal, formando entonces la ·parte mayoritaria de la 

coalición. Willy Br~ndt es designado Canciller Federal. 

George Le Franc adjudica el éxito socialdemócrata al 

creciente aumento del electorado socialdemócrata en el sec-

tor terciario que estaba en expansión. Agrega Le Franc: 

"Ello es la gran lección del éxito socialdemócrata. Des 
pu~s de muchos años, la revisión operada por el programa de 
Bad Godesberg se ha revelado provechosa electoralmente. El 
SPD ha salido del 'gheto sindicalista' ha dejado de ser un. 
partido esencialmente obrero para ser un partido de 'todo -

·el pueblo' 11
.( 92) 

Sin embargo, este cambio no estuvo exento de problemas. 

Mi embro.s del sector joven del partido, conocidos como --

'J u s o s 11 m a n i fes ta ro n s u i n c o n fo r m i d a d , a· l p a s a r u na s e r i e d e 

respluciones en la Conferencia de Munich de 1969 en la que 

criticaban al SPD por no representar los intere~es de la 

clase trabajadora, lo cual atribuían a la idea de ser un 

P'artido popular expresada en Ba·d Godesberg .. William E. Pa-

tterson nos dice que la respuesta del liderazgo del partido 

fue intentar integrar a los jusos dentro del partido. Agre-

ga ·que; 

9 2 ) L e F r·a n c , Ge o r g e , _o p . c i t . p p . 1 O 6 y 1 O 7 . 
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"La tensión entre los jusos y el Comité Ejecutivo del -
partido se redujo debido a la polarización de l-0s aftas 
1969-1972 cuando e1 gobierno de los socialdemócratas y los 
liberales fue sujeto a una furiosa oposición de los demócra 

11 -

ta-cristianos, en particular por la Ostpolitik {*). En esta 
situación, los jusos dedicaron más sus energías a defender 
el liderazgo del SPD".( 93 

Willy Brandt dedicó gran parte de sus esfuerzos a prom~ 
11 

ver la Ostpolitik en política exterior. En el plano int~rno, 

se concentró en lograr un alto nivel de vida y ampliar los 

servicios sociales, basado en el crecimiento económico del 

país. Felicity Williams nos dice que: 

"Casi todos los expertos coinciden en que la prosperi..,
dad económica es la base de su actual democracia y si la 
economía sufriera una transformación seria,permitiría un rá
pi.do ascenso de la fanáticamente anticomunista democracia -
cristiana. Además, la industria privada alemana ha aceptado 
una planificación estatal de la economía, una redistribución 
grande del ingreso y gastos en servicios sociales, a cambio 
d e 1 a e x i s t e n c i"a d e s i n d i c a t o s d i s e i p 1 i n a d o s 11 

• ( 9 4 

( .. *· Política emprendida por Willy Brandt de acercamiento 
a los ·país.es del Este. · 

( 9~) Pattersori E. William ... G.erman. Socialdemocratic Party'! 
enSpcia)democratic Parties in Western Europe, St. 
M?.rtin's Press,. New Yoi~·k 1977,- pág. ·1as. 
W i 11 i am s , Fe l. i e i ty , o p . c i t. p á g . 116. (. 9 4 



'

,. . . '.' !~.-. ¡:~ >-·· 
>, 

: ,: . 

'' 
~ 

D. LOS SETENTAS 
.: .... 

En la 'etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial la -

idea que prevaleció entre los socialdemócratas fue que una -

mayor equidad en la educación',en la salud y los servicios so 

ciales, unida a un crecimiento sostenido, crearia una iocie--

dad de igualdad y oportunidades, por lo que no interesaba ya 

un cambio en las relaciones de producción. Sin embargo, la -

crisis de los 70's marcó ·1os limites a esa concepción. Nos -

dice Ernest Mandel al respecto: 

"En 1974 y 1975, la economía capitalista internacional 
experimentó su primera recesión generalizada desde la Segun
da Guerra Mundial ... , precisamente en la medida err que la -
larga fase de expansión de la posguerra tocaba a su fin, en 
que sus principales motores de la expansión empiecen a ago-~ 
tarse, en que al crecimiento de la producción a largo plazo · 
iba a moderarse, las contradicciones en la economía capita
lista se agravaron, a la vez dentro de cada país imperialis
ta y entre éstas, asi como entre ellos y los países semicolo 
ni a 1 es o de pe n d {entes" • ( 9 5 

Esta crisis económica, Mandel nos dice que se trata de 

una crisis clásica de sobreproducción y no, como muchos pre

tenden, a1.·a1za del precio del petróleo. Agrega que la rece

sión de 1974-1975 es "el resultado de una fase típica de de~ 

censo de la tasa de ·promedio de ganancias"( 96 ) . Esta afir. 

mación Mandel la refuerza·al revelar que en ese período la -
'. 

tasa de ganancia disminuyó ~n promedio de 20% en casi todos 

95 Mandel, Ernest, La crisis 1974-1980, Serie Popular -
Era, México, 1980, pag. 12 y 15. 

96 .1 b.i dem., p á·g. · 2.8 .· · :: . 
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los países europeos, Japón y E.U. Asimismo, contando sólo a 

E.U., éste tiene una no-utilización casi permanente de una -

tercera parte de su capacidad de producción instalada • 

. La crisis económica va a ser un duro golpe para ·1os par 

tidos socialdemócratas europeos, acostumbrados a ejercer una 

política de redistribución en un contexto de auge económico. 

Esta situación repercutió en todos los partidos socialdemó-

crátas, haciendo surgir cuestionamientos sobre qué hacer an

te una crisis ~cónómica. La diversidad de respuestas en el -

seno de los partidos originó además divisiones que muchas ve 

ces culminaron en esciciones, lo que puso de manifiesto la -

gran heterogeneidad ideológica que priva en los partidos so

cial demócratas. 

Asimismo, con la crisis se hicieron evidentes las limi-

taciones de las reformas del modelo socialdemócrata para ase 

gurar el bienestar de los trabajadores en virtud de que, al 

no existir presupuesto suficiente para seguir otorgando los 

servicios sociales acostumbrados, se recurría a incrementar 

el d~ficit ~resupuestal. Al respecto Lu¿olfo Paramio nos di-

ce: 

"A fines de los 70 1 s ya no es posible pensar en una re
dfiir~b~ción pr~gresiva de los ingresos, ni en una mejora de 
los servicios sociales, porque.el principal problema de las 
eco~orrl'ias avanzadas es un. défi.c{t presupuestario incontrola
ble. Keynes ya no ofr.ece ni soluc·iones a la crisis ni medios 
para:·legitimar el modelo de socialismo mediante la redistri
buci6n de los recursos y la creación de mayor igual da~ de --
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oportunidades".( 97 ) 

l. 'Gran Bretaña 

El gobierno del conservador Edward Heath:, (1970-1974) ,··: 

que lanzó una serie de ataques contra los sindicatos y con

tra los trabajadores al tratar de imponer controles gubern~ 

mentales a los sueldos, provocó que el Partido Laborista se 

inclinara hacia la izquierda, en virtud de que su ala iz- -

quierda se hacia mis poderosa. Sin embargo, cuando llegó al 

poder el Partido Laborista se encontró con que la crisis -

habia hecho desaparec~r los medios para seguir redistribu--
...... , ~. 1:. 

yendo. 

Nos dice Alan Freeman que: 

11 
• • • l a re e es i ó n mu n d i a l d e 1 9 7 4 g o l pe ó a G r a n B re ta ñ a • 

El nuevo gobierno laborista entró en terreno desconocido. - 0 

Ese era un partido de paz social en una era de lucha de el~ 

ses. Era un partido dedicado a. maDejar al capitalismo justo 
cuando el capitali~mo se estaba volviendo inmanejable ... su 
rol tradicional era el de dirigir a la clase obrera hacia -
pacific~s ~egociaciones con los representantes del capital. 
Ese rol fue ahora i núti 1 11

• ( 98 

Es asi que el gobierno laborista se ·~ nego, .ya en el P.Q. 

der, a llevar a cabo las medidas prometidas en su programa 

97 

... ,( . 98 ) 

Paramio Ludol"fo, "La izquierda europea ánte la cri
sis! problemas de identidad", en Nueva Sociedad No. 
72. Venezuela, mayo-junio 1984, pág. 28. . 
F r e em a n , A 1 a n , 11 E 1 L a b o r i s m o b r i t á n i c o : e 1 d i 1 em a d e 
las alianzas 11

, .en Nueva Sociedad No. 72 V.enezuela, 
mayo/junio 1984, pág. 68. 

! 

i 
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electoral relacionado con el control del Estado y la partici 

paci6n limitada de los trabajadores en la toma de decisiones 

so~re inversiones. Además pidió a los lfderes sindicales --

que controlaran a sus miembros para mantener bajos los sala

rios. Los laboristas no pudieron manejar la crisis. El de

sempleo aumentó casi el triple, los niveles de pobreza se d~ 

plicaro~ y la inflación lleg6 a un 30%. Es así que una ola_ 

de hu·elgas entre 1978 y 1979 condujo a la renuncia del gobier 

no laborista. 

A partir de entonces, toma fuerza de nuevo el ala iz- -

quierda del partido, encabezada por el grupo de Tony Benn -

(*). Pero esta vez hacen propuestas que preocupan mucho a -

la derecha del partido. En primer lugar, aseguran que el 

fracaso ~el gobierno laborista de 1974-79 pudo haber sido 

evitado si el partido hubiese forzado a sus líderes a llevar 

a cabo la pblítica prom~tida. Asimismo, promulgan contra~os 

libres y no ·restricciones en los sueldos. En el ámbito in-

ternacional, se .pronunciaron por el. desarme nuclear unilate-

ral y.por la salida de Gran Bretafia del Mercado Coman Euro~-

peo. 

La derecha del partido, preocupada por los ataques <le la 

iiq~i~rda se lanzó a la conira~fens·iva, enfrascándose en una 

d;:sputa que concluiría con la.separación de un sector de la 

· .d~r~cha ~ar~ formar el partido Socialdemócrata. 

(*} Tony Benn fue ministrE:J. de industrias de 1974 a .1975 y -
creador de muchas de las medidas más radicales del pro
grama del partido. 
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· ... 2, Alemania Fe.deral 

En Alemania Federal. tuvo un gran impacto la crisis eco 

·.n6mica de los 70's. En primer lugar, socavó la posición del 

gobierno de Willy Brandt, impidiéndole cumplir con las refor 

mas prometidas. Por. otra parte, Wil ly ~.Brandt fue reemplaza;. 

do por Helmut Schmidt en 19·74 debido a un escándalo de espi~ 
11 

naje en el que estuvo implicado su ayudante Gunter Guillaume. 

El ex-ministro de finanzas, del ala derecha del partido, te

nia cdmo prioridad el manejo de la economía, dejando a un l~ 

do las reformas que proponía Brandt. Asimismo,Schmidt, al 

contrario de Brandt, no daba mucha importancia a los puntos -

de vista de la izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán.· 

Es así como la izquierda del partido, que. había sido -

muy combativa durante el gobierno de Brandt, se ve debilita

da a partir del ascenso de Schmidt. En 1974, la única miem-

bro del ala izquierda del gabinete ~Erhard Eppler renunció -

en protesta por la decisión de recortar la ayuda para el de-

s~rrollo. ( 99 ) 

Schmidt no sólo dejó de impulsar teformas tales como la 

co§~stión de los trabajadores en las empresas, sino que si-

guió políticas económicas en contra de los obreros, como man 

te~er bajos los salarios, para incrementar las inversiones ~ 

que consecuentemente, según él, aumentarían el empleo. 

( 99 Patterson, E. William 11 German Sqcial DemocraticParty 11
, 

·en Social Democrq.tic Parties in w:estern Europe, Op.~. 
Cit. Pág. 196. 
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~-· Suecia 

La crisis económica también afect6 a la Socialdemocra--

cia sueca, que se había caracterizado por estar casi exenta 

de conflictos entre obreros y patrones, garantizadá. por. el 

compromiso social que éstos sectores habían suscrito en 193& 

Sin embargo, este modelo en el que el conflicto se reg~ 

la, entra en crisis en los años setenta debido, según nos co 

menta Mario T~ló: 

"Al crecimiento de las aspiraciones obreras, al aleja-
miento neoliberal de los empresarios de las praxis de las ne 
gociaciones políticas centrales con los sindicatos; al desa
rrollo de una serie de nuevos sujetos sociales y de demandas 
cualitativamente nuevas".( 100 

En efecto, los obreros en 1976 aprueban en el Congreso 

de Sindicatos el "Plan Meidner", que viene a concretizar las 

aspiraciones de modificar la situación del poder económico -

que se encuentra concentrado en los monopolios capitalistas. 

Es deci-r, se pretende i·r niás allá de la· democracia política 

y social para entrar en la democracia económica, traspasando 

parte del poder económico a los obreros, a través de accio-

nes. El Plan Meidner se propone la: 

"Constitución de fondos colectivos de los asalariados -
como medio principal para conseguir tres objetivos estratégi 

i'oo ) Teló, Mario "El modelo sueco de socialismo" en Nue-
v a S o c i e da d , N o . 7 2 , V e n e z u e 1 a , m a v o / .i u n i o 1 9 8 4 . p,51 . 
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cos: la limitación del poder de los grandes consorcios capi
talistas, el aumento del control social y sindical sobre el 
proceso de acumulaci6n y la supervisi6n de las contradiccio
nes de la tradicional política de solidaridad salarial, que 
siempre terminaba por jugar un papel de soporte de la concen 
traci6n de los excesos de beneficios en las empresas más po-
9erosas11. ( lOl) 

. Como ya mencionamos con anterioridad, en Suecia a pesar 

de existir un alto nivel de vida y una gran cantidad de org_! 

nis~os de servicios sociales, existen grandes monopolios pri 

vadqs y muy pocas empresas estatales o de participación so-

ci a 1. 

Por tal motivo,·y con la· idea de tener también control 

sobre la inversi6n y no depender tanto de los empresarios p~ 

ra la planificación económica, los trabajadores· estipularon 

en el "Plan Meidner 11 que una cuota (20%) de los beneficios 

de la empresa debería. ser transferida. a fondos colectivos -

dirigidos por los trabajadores y en unos 20 años se habrían 

obtenido la mayoría de las acciones de gran parte de las em

pres.as del pa.ís~ Es ·decir se trataba de hacer un cambio en -

la propiedad ~el capital de inversión en favor de los traba-. 
jadores, lo que lógicamente se enfrentó a una dura oposicJón 

e m·p res a r i a 1. A a e m á s de e 11 o , a 1 i n te r i o r d e l P a r ti do So e i a l -

d·emócrata Sueco surgieron también divisiones, esta vez entre 

los que propugnaban por la propiedad colectiva de las accio

nes y los que preferfan la propiedad individual. 

---------
( ·i O 1 I b . p á g . 5 2. 

. ; 
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Esta Qltima disensión tiene una relev~~cia primordial 

porque de aprobarse la propiedad individual de las acciones, 

se estaría rompiendo la solidaridad laboral, convirtiendo a -

los obreros, como dice Mario Teló, "en miembros de una comuni 

dad empresarial 'a la japonesa' 11
.( 102 } 

Aunque el 11 Plan Meidner" se convirtió ya en propuesta 9.!! 

bernamental en 1983, ha encontrado muchos obstáculos para po

der convertirse en ley. Dificultades quue no parecen tener 

pronta solución porque la crisis económica ha ocasionado el -

repunte de los conservadores. 

E. LOS OCHENTAS. 

Los ochentas son la etapa más difícil por la que los so

cialdemócratas han a~ravesado en virtud de que es en esta dé

cada donde se están produciendo de forma más aguda las contra 

dicciones y límites de la economía mixta que es la base econó 

mica de la Socialdemocracia y la contraofensiva de la derecha 

a través del neoliberalismo. Al respecto nos dice Sol Ar!;fue-

das: 

11 Ta crisis actual puede caracteriz.arse como agota;;. __ 
</, .. miento de las posibilidades del 'Estado de Bienestar' para S! 

g u i r i m p u l s a n do e· 1 d e s a r ro 11 o de l a s fu e r za s p ro d u c ti v a s de n -
tro de los marcos del sistema capitalista. Convertido el 'Es
tado de Bienestar' en freno para un nuevo y nec~sario período 
de acumulación acelerada, se abandonan ahora las banderas - -
ideolóaicas. del reformismo.y se recogen de nuevo las del libe 
ta 1 i smo económico de épocas pasadas 11

• ( 103 } 

( 102 ) lJl. p. 54 
( 103 )' Arguedas,_Sol, op. cit., pag. 42 

'· 
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Consideramos necesario reproducir lo que Ludolfo Para-

mio nos dice respecto a la crisis j la polftica de desempleo 

en Eurbpa porque no~ explica en forma clara el proceso econ~ 

mico que actualmente está realizándose en ese continente: 

"La crisis actual es una crisis del lado de la oferta, 
lo que puede retraducirse en términos marxistas afirmando -
que· el origen de la cri~is es una reducción de la participa
ción de las ganancias del capital en la renta, a consecuen-
cia de un crecimiento de los salarios superior al de la pro
ductividad en los países capitalistas centrales ..• Esto si~ 

nifica que los intentos por superar la crisis no pueden limi 
tarse a tratar de reactivar la· demanda interna, como lo in-
tentó en su primer año de gestión el gobierno socialista - -
francés, sino que debe~ elevar la productividad: una purame~ 

te negativa, de cierre de plantas no rentables y reducción -
del· empleo y otra positiva a largo plazo de inversión de bi~ 

nes de capital capaces de aumentar la productivdad ( 104). 

Es así que en los principales países europeos se han -

cerrado cientos de fábricas y de minas que además de proyo-

car desempleo han deteriorado seriamente el poder de los sin 

dicatos, en virtud_ de qu·e cada vez .es ·menor su membres.ía, 

como se pu~de ver en el cuadro siguiente: 

Tasa de Sindical iza.ción 
PAISES EUROPEOS. de la.Fuerza de Trabajo· 

1979 1983 

Gran Bretaña 53% 48% 
Francia 25% 20% 
-
Holanda 34% 27% 

-
Alemania Federal 36% 36% 

Ita 1 i a 48% 40% 

FUENTE: Organi~aci6n para la Coope~aci6n y el Desarrollb Eco 
.nómico en.A.lexander P ... :Charles, "Unions: A burn- out 
·é:as'ei1 ,''e'ñ"t1me, is.cie .. marzo de ·19H5, pag. 7 

~-------

( 1 O 4 ) · P a r a ·m ·i o , L u d o 1 f o , O n . C i t . , P á g . 2 9 y 3 O • 
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Entre las medidas que se está instrumentando en Europa -

para salir de la cri·sis están el cambio de la planta indus

trial anticuada hacia una transformaci6n tecnológica de la 

era de computación y del predominio electr6nico, a fin de in--· 

crementar la tasa de ganancias, lo que a generado un alto índj_. 

ce de desempleo. Es así que en los últimos años la tasa de_ 

des~mpleo se ha incrementado sustancialmente. en Europa,como_ 

podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

de Desempleo 
. P A I S ES EU RO P E OS 

: 1979 1983 

Gran Bretaña 5% 11. 5% 

Francia 6% 9% 

Holanda 5.5% 14.5% 

Alemania Federal 3.5% 9% 

;·',• -:'-~;-,,--..,.-.•• <'- _-.-, r ta ,·r~'- ··- · · · · ····· · ........ · ··· ................... 7-.-s % . 

Fu e n te : o. r g a n i za c. i ó n p a r a 1 a e o o pe r a c'i ó n "y e 1 De s a r ro 1] o - - -

E e o n ó mi e o ~ en Al ex.ande r P . Ch ar l es , "Un i o ns : A bu r n -

o u t e a s e '.' e n I i me , 1 8 d e m a r z o d e 1 9 8 5 , p á g . 9 
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También se ha reducido el salario de los trabajadores; 

pues entre 1972 y .1982, los sueldos de los trabajadores de_ 

la Comunidad Europea tuvieron un incremento de 3.5% después 

d e 1 a i n f 1 a c i ó n· , m i e n t r a s q u e e n 1 9 8 3 f u e d e 1 • 5 % ( 1 O 5 ) • 

En el ámbito internacional, Europa se enfrenta no sólo 

a l~ competencia comercial de E.U. y Japón por los mercados 

del Tercer M.und·o, si·no a la política de la Administración -

Reagan que busca recrear un esquema de confrontación Este-

Oestfr a fin de que, a través del reforzamiento militar, ya 

que no podría hacerlo en el terreno económico o político . 

Estados Unidos recupere s~ posición hegemdnica indiscutible, 

obligando a los demás países a alinearse detrás de él. Al 

respecto nos dicen James Petras y Morris Morley: 

"El fin de tal política (de confrontación bipolar) es -
reconstruir la estructura de poder que existía en los cin-
cuentas y recuperar la posición económica que acompañaba la 
indiscutible suprel!lacía militar 11 (106). 

Esta política tiene serias implicaciones económicas,- -

adem&s de las políticasª pa~a ~uropa, ya que al presionar 

E.U. a sus aliados ·para que expandan sus p-rogramas milita-

res, ·y por erid~ su·s gastos, ar.gumentándo que él sólo no 

puede~ieguir llevando toda la carga de la seguridad del 

105) Alexander, P. ·charles, "Unions: A burn .:out case" en 
Time, 18 de· marzo de 1985, pag. 8 .. --- . 

( lOG) Petra s , James F • Y Mor 1 e y , Mor r i s H • 11 La Nueva· G u e - -
rra frí9,. política de Reagan .hac~a Europa'·y el Ter-
cer Mundo". en Cu-adernos Semestrales. EU Perspectiva 
Latinoamerican~ N2 12, CIDE, México, 22 semestre - -
1982, pag~ ·65~ 
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mundo occidental, provoca grandes tensiones económicas y S.Q. 

ciales al interior de los países europeos al tener que dedi 

car mayor.parte de su presupuesto al sector militar. 

Asimismo, la política económica norteamericana amenaza 

hacer más profunda la crisis europea, ya que las altas ta-

sas de interés de EU además de la huida de capitales hacia 

ese país, obligan al viejo continente a mantener también 

elevadas las tasas de interés, lo que desalienta la inver-

sión interna. 

Por otra parte, las relaciones comerciales entre Europa 

Occidental y Europa del Este están vinculadas a una políti

ca de distensión ~ue las permita y las propicie. Lo mismo -

p a s a ·e n 1 a s r e 1 a ci o n e s c o n 1 a U R S S , M e d i o O r i e n t e y e 1 T e r -

cer Mundo. Pero un ambiente de Guerra Fría como el que está 

reproduciendo EU dificulta las posibilidades comerciales 

europeas que son tan importantes para su economía. 

Es en este contexto de crisis interna e internacional -

cq~e los partidos socialistas europeos han tenido que ~obe~ 

nar . 

. Dos son las alternativa~ que han manejado los partidos 

socialdemócratas a fin de buscar una s~lida a la crisis: 

-Una política de austeridad que refleja el pensamiento 

del ala derecha de la Socialdemocracia· a través de la cual 

se pretende impedir reivindi.caciones salariales excesivas. 

para fomentar el incremento de las inversiones que a su 

vez ocasionaría mayor empleo. Esta política es la que 

... 
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actualmente se está ap)icando en los ~obiernos socialdemócra 

tas como el de Francia y .España. Ernest Mandel nos dice que 

esta opción pretende ser justificada con el siguiente argu--

mento. 

"Si no adminiitramos la cr1s1s, la reacción lo haria y -
la austeridad será mucho más dura. Además si no permitimos· -
que el capitalis~o salga de la crisis gracias a la austeri-
dad, el desempleo provocará un regreso al poder de la extre
ma derecha o aún a la catástrofe absoluta".(107 

-La politica anticrisis Keynesiana -que reivindica el 

ala izquierda socialdemócrat~ como el CERES en Francia y la 

izquierda laborista en Gran Bretaña y que fue·aplicada en su 

primer año de gobierno por Mitterrand- con la cual se prete~ 

. de reactivar la economía aumentando el poder adquisitivo de 

los trabajadores que creará un mayor mercado de bienes de 

consumo que a su vez propiciará el crecimiento económico. La 

práctica mostró su ineficacia pues la ini.ciativa privada uti 

liz6 sus instrumentos,:fuga de capitales, huelga de inversio 

ne s y s abo ta, je e e o n 6m i c o; ( 1o8 ) par a frustrar e.s a p o l í ti ·e.a . 

En.general, las políticas socialdemócr.atas no sólo no .. 
. ' . 

han cumplido sus promesas de pleno empleo y de mejoras s~l~-

riales para los trabajadores,sinoque.inclusive han ejecutado P.9. 

líticas similares a las que han aplicado gobernantes de par

tidos conservadores y aun más drásticas. Un ex-diputado 

107) Mandel, Ernest, op. cit. p. 262 
1O8 ) . I bid • p a g . 2 6 8 .• 
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gaullista, Henri Modiano, declar6 en torno a las severas me 

didas de austeridad de Mitterrand: 

"Este hombre está haciendo lo que nosotros en 15 años -
- no nos atrev irnos a hacer". ( 109 ) 

En su afán por controlar la crisis económica capitalis

ta se alejan cada vez más de sus postulados en los que se -

busca eliminar las injusticias, lo que ha provocado una dis 

minución de su electorado. En torno a este.tema nos dice la 

Revista Nueva Sociedad en su editorial ~ue: 

11 El socialismo europeo luce reconciliador y moderado, -
tornándose en cierto modo conservador, forzado por la cri-
sis de austeridad a que lo ha obligado a su vez la gravedad 
de la crisis econ6mica. Este sacrificio del Estado de Bie~

nestarle ha ido enajenando al socialismo europeo la adhe- -
sión de los obreros y sectores medios, como ha quedado de -
manifiesto en las recientes elecciones del Parlamento Euro
peo, donde la izquierda en general sufrió serios· reveses ... 
lEl socialismo europeo debe redefinir su identidad? lCuál -
es el futuro del socialismo europeo?". (110) 

(.1o9 ) 

( 110 ) 

Citado por Bray, Nicholas, 11 Mitterrand Vulnerable on 
Economic U-Turn 11

, The Wall Street Journal, 16 de ma
yo de 1984, pag. 2 . 
Nueva Sociedad, No. 72, 11 El socialismo Europeo en el 
banquillo 11

• Venezuela, mayo/junio.de 1984, pag. 25. 
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F. CONS I DE RACIONES CAPITULARES. 

- La ayuda econ6mica proporcionada por Estados Unidos redund6_~ 

en un auge de la economia europea. Gracias a los excedentes 

econ6micos que resultaron de ese auge, los partidos socialde

mócratas pudieron emprender polfticas de c-0rte keynesiano y -

establecer un Estado de Bienestar que mejor6 notablemente el 

nivel de vida de los obreros. 

- La situación anterior permitió realizar un 11 acuerdo de no 

agresión 11 entre trabajadores y empresarios, por medio 'del 

cual se elevaría el nivel de vida de los primeros a cambio de 

no provocar disturbios sociales. 

- Los partidos socialdemócratas consideraron que una mayor equi 

dad en materia de edu~aci6n, salud y servicios públicos, auna 

do a un crecimie~to sostenido crearía una sociedad de igual-

dad de oportunidades, pot lo que se postefgó o se renunció. a 

lograr un cambio en las relacion~s de producción. En su lu-

gar se propusó reformar al capitalismo par~ hacerlo más huma 

no. 

~ la crisis económica de los ~etentas puso en evidencia las li-

mitaciones de i·as reformas socialdemócratas para asegurar el 

bienestar de los trabajadores. Para trataT d_e seguir mante-

niendo los mismos programas sociales se tuvo que recurrir al 

déficit presupuestal. 
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- En la década de los ochentas, se manifiestan en forma más 

aguda las contradicciones y límites· del Estado de Bienestar. 

Los conservadores lanzan una contraofensiva a través de una 

pol,tica neoliberal, cuyo objetivo consiste en desmantelar -

al Estado de Bienestar que ya entonces es visto como un obs

táculo para la actividad empresarial. 

Para responder a la crisis económica, los partidos socialde

mócratas recurren a dos alternativas básicas: 

1.- l.Klapolítica de austeridad que fomente la inversi6n y --

reactive la econ0mía. 

2.- Una política anti-crisis de tipo keynesiano que aumente· 

el ~oder adquisitivo de los trabajadores a efecto de --

·ampliar el mercado interno y propiciar así el crecimien 

to económico. 

Como sé puede observar, ambas políticas tienen la intención 

de reanudar un período de crecimiento económico ·sostenido --
. . 

como el que se dió después de la II Guerra Mun·dial, sin em-~ 

bargo, las c0ndicio~es han c~mbiado y no hay indicadores que 

per~itan afirmar q~e Europa v6lverá a pasar por una eta~a si 

milar. 

En su ~fin por controla~ la crisi~ económica capitalista, al 

gunos partidos so~ialdemócratas se han olvidado de sus post~ 
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lados básicos, de su defensa de la clase trabajadora. Esto 

ha provocado qu~ su electorado esté disminuyendo, como se -

hizo evidente en las recientes elecciones del Parlamento Eu-

ropeo. 
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III. INJERENCIA DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA EN AMERICA LATINA. 

A. lMPORTANC'lA DE .AMERICA LATINA PARA EURQPA .. 

1.- Importancia Político-ideol6gica. 

Los socialdemócratas europeos -suecos y alemanes funda--

.mentalmente- al apreci~r la realidad y prdblemática de los 

pafses subdesarrollado~ y muy particularmente la de América 

Latina que ahora nos ocupa, así como considerando la cri--

sis de poder del sistema capitalista a partir de 1973, aun~ 

da a la poca viabilidad del socialismo ~oviético para pre-

sentar una alternativa en el ~onflicto de los países de esa 

regi6n, decidieron expandir su ideología, que aparecía como 

u n a ffp c i i5 n . · · para países cuyo ortgen capitalista -

sumado a su posición geopolítica no permitiría un giro brus· 

co hacia el socialismo, si bien necesita con exigencia ale~ 

jarse del individualismo que plantea su sistema de origen. 

Las concepciones políticas que han tenido lugar en -
-

América Latina se pueden situar entre la extrema derecha 

-las corr1entes fascistas, neoliberales, cuya mejor expre--... 

s~ón es la democracia cristiana~ hasta la izquierda marxis

ta-leninista; dejando en el. centro las corrientes social- -

cristianas y los partidos reformistas con inclinaciones so

cialdemócratas acerca de los cuales cabe aclarar que su ori 

gen es ·in·dependiente del d.e los p~rtidos sodaldemócratas - · 

europeos. 
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Un aspecto que conviene recordar para valorar 1a viabi

lidad de1 pensamiento socialdemócrata en América Latina, es 

la afirmación de Michel Beaudacerca de que la democracia mo 

derna " ... se formó en el movimiento mismo del desarrollo de 

los capitalismos nacionales en Holanda, en Inglaterra y más 

tarde en Francia 11 (111.),por lo que~ al desaparecer completame!!_ 

te el_ sistema capitalista moderno, irremediablemente desapa

recería 1a democracia moderna. Es esta una de las grandes -

garantes de la socialdemocracia en América Latina, pues los 

pueblos de1 subcontinente, por tradición, buscan la democra-

cia como característica de sus sistemas de vida. 

En el mes de octubre de 1952, se llevó a cabo una confe 

rencia· en Mil&n cuya declaración se conoce como ''Una políti

ca socialista para los países subdesarrolJados 11
, en la cual 

se dan a conocer los príncipios fundamentales de la estrate 

gia socialdemócrata para el Tercer Mundo. Estos principios 

comprenden: 

." ... la liberación de 1os hombres de la dependencia econó 
mica, política y moral, y le1) establecimiento de un ar-
den social mundial basado en· los principios de libertad~ 

i~Üaldad y ~n la tóoperación voluntaria de todos los pu~ 

b 1 os 1 i b res" . 

(lll)Beaud, Michel: La Democracia en· Crisis, en Le Monde -
Diplomatique, ju'nio 1980, pag. 16. 
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El rechazo" ... sin reservas (de) toda forma de capitalis 
mo imperialista, ... Condena igualmente la tiranía que de 
sea imponer el imperialismo comunista a los pueblos del -
mu ndo 11

• 

La solidaridad" con los movimientos de liberación na 
cional en las regiones dependientes 11

• 

La lucha 11 
••• por la materialización de un plan de ayuda 

recíproca entre todos los pueblos del mundo". 

Dentro de estos principios generales la socialdem6cra--

cia no marca caminos. 

"Cada pueblo y cada país debe seguir su propio camino, 
no tenemos modelos que ofrecer en cuanto a cómo otros han·de 
organizar sus estructuras sociales. Tampoco queremos que -
otr6s nos impongan modelo~". (112) 

Sin embargo, sí sugiere la vía reformista, evolutiva y 

no la revolución, pues este último es un medio duro, difícil 

y costoso que permite a las potencias imperialistas determi

nar a su favor el curso de la lucha. 

Es por esto que la ~ocialdemocra~ia apoya a los movi-~~ 

mientas de liberación nacional, aún cuando· hayan escogido la 

v "ía de 1 a r e v o 1 u c i ó n , p u e s s u e s t r a t e g i a c o n s i s t e e n g a·n a r 1 e 

terreno. tanto al capitalismo·ccimo al sociali:smo sovietice, -

para no .desperdiciar la oportunidad qüe·-el d~venir histórico 

(112} Brandt, Willy: "Discurso de Hil ly Brandt en México 11
, eñ 

Revista ·Nueva Sociedad, No. 24, mayo-junio 1976, p~g. -
73. 
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le brinda. Olof Palme lo dice de la siguiente manera: 

11 
••• si queremos tener contactos fructíferos, debemos 

apoyar activamente a los movimientos de liberación y debe-
mos aceptar su lucha por la inde.pendencia nacional". (113) 

Los socialdemócratas consideran que su alternativa es 

competitiva ante las _tendencias individualistas y burocráti 

ca~ que prevalecen en la actualidad,_ y por ello .tratan de -

ocupar un lugar sobresaliente en la política mundial, ha--

ciendo contacto con a~uellos países q~e requieren de su al 

ternativa, para 

11 
••• llegar a una colaboración flexible y no esquemáti 

ca con fuerzas políticas de otras partes del mundo que ten
gan puntos de contacto con nuestros partidos aunque partan 
de ptros presupuesto~". "Tomemos el ejemplo de Am~rica Cen 
tral, all1 hay varios partidos que están muy próximos a lo. 
que nosotros entendernos por socialdemocracia, pero estos -
partidos no caben en el marco tan rígido y condicionado por 
la ·tradici6ri como el Internacional Socialista. Por tanto, 

·habrfa que hallar .alguna forma de sostener un c~mbio· de im
presiones .ent~e n~estfos partidos y los .de allí".(114) 

Es precisamente, con el objeto de felxibilizar la posi 

ci"ón de ·la Internac.ional Socialista con respecto a.·ios paí--' 
1r.:,.1 

ses subdesarrollados, que Willy Brandt convoca a una reu---

(113 ). 
tll 4) . 

Bran.dt, Willy et al "La Alternati·.va ... 11
, Op. Cit., p·.123. 

·r b • , P á 9 .. ·: 7 4 . · ...____ 
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n i ó n e n Ca r a ca s , en e 1 año de 1 9 7 6 , de 1 a cu a 1 h a b 1 ar e m o s 

más adelante. 

La coyuntura histórica presenta l·a~ condiciones neces~ 

rías para la reorientación y la redifinición de las metas y 

objetivos de toda corriente ideológica y la socialdemocra-

ci a no es la ·excepción. Es así como el final de la guerra 

fría y la política de distensión, la ruptura entre la URSS 

y China, el desarrollo del policentrismo en el movimiento 

comunista y el surgimiento del· eurocomunismo, van cambiando 

poco a poco la doctrina, la actitud y las formas de pensar 

y sentir en el seno de la Internacional Socialista, gestin-· 

dose las condiciones para que Europa alcance su independen-

cia ideológica con respecto a los Estados Unidos y se atre

va a cuestionar la validez de la orientación capitalista de 

la cual ha surgido, presentando como alternativa a su ideo

logía propia que, de esta manera, deja de ser tan solo un -

antisovietismo, para convertirse e·n un mov_imient~ antiimpe

rialista tanto en el sentido o·ccidental como orie~tal de la 

acepci.ón. . . ~. . ' . · .. ~: 

Es esta misma coyuntura la que, conformada por tres mo · · 

virnientos orienta a la socialdemocracia europea -alemana y 

sueca fundamentalmente- hacia la tierra fértil Latinoameri-

cana y Caribeña, que contaba con las condiciones empíricas 

de descontento, causa por la cual requerían una alternativa. 

El primer movimiento es el levantamiento de RepQblica Domi-. 
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ni cana del año de 1965, sofocado impunemente .por las tropas de los 

Estados Unidos; a ·propósito de lo ;cual José Peña Gómez, expresi de_!! 

te de República Dominicana comenta: 

"Cuando fuimos invadidos- la URSS no movió un dedo. 
El único partido que nos apoyó fue el (Socialdemócrata Sue
co) y posteriormente otros partidos socialdem6crátas.euro-
peos; .. ·Cuando la CIA planeó asesinar a nuestra dirección-
mvi~mos una delegaci6~ a Europa -a Suecia, Alemania Deciden 
tal y Yugoeslavia-, Palm~ envió un telegrama personal al -
Presidente Balaguer. Esta Campaña nos salvó la vida ... 
Cuando los partidos más importantes de Europa empezaron a -
interesarse por nuestro pa•s, USA empezó a hablar con noso
tros". (ns) 

El segundo, la Revolución Cubana que cumple con el co 

metido de demostrar lo que un puebló es capaz de hacer por 

la reivindicación de sus derechos y su libertad cuando está 

debidamente apoyado y; el más importante de los tres hechos, 

el derrocamiento del presidBnte Salvador Allende que repre-

·s en t a b a 1 a p r i me r a e x p e r i e n c i a de s o c i a l i s m o, p a r 1 a me n t a "" .;.. 

rio, en América .Latina.· 

i'El·golpe militar contra Salvador Allende en 1973 (cu-
yo Partido Radical, miembro de la coaLic.ión gubernamental -
perten.ece a· la Internacional Social~ista) crist.aliza las di 
verge·ncias con la política norteameri.cana y estimula su de 
sarrollo autónomo". (116) 

(115) Pe.ña Gómez, José, Lecturas del CEDAL,· Costa Rica, CEDAL, 
· .S/F., .P.32. 

(116)Ib., p.37. 
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Es después de este acontecimiento que se implementa la 

ofensiva de la Internacional Socialista en América Latina -

con el objeto de crear un cam~o polftico y una red de rela

ciones específicas de rivalidad con el gobierno norteameri-

cano. 

Como vemos, se unen las dos circunstancias: por una -

parte el deseo de Europa de independizarse de su reconstruc 

tor~ Estados Unidos, sin olvidar su antagonismo con el so-

cial i smo soviético y, por otra, la realidad latinoamericana 

y su descontento ante las actividades militaristas, fascis

tas y, en una palabra, neocolonialistas de los norteamerica 

nos. 

El primer esfuerzo de aproximación ideológica de la s~ 

cialdemocracia europea hacia América Latina es la r.eunión -

de Caracas de 1976, en la cual se establece una relación -

sin intermediarios. En-ella se hace explícita la corriente 

11 antiimperialista 11 que lucha tanto contra el imperialismo -

norteamericano como contra el sovi~tico. De ella surge la 

. i de o 1 o g í a de 1 a de m o c r a c i a - so c i a 1 l a ti no ame r i ca na con res - -

paldo europeo, al fundirse la teoría con la realidad que la 

ex pres a. Se re pu d i a n l os g o b i e r n .º s del ter ro r ~ e l ne o c o l o - -

ntalismo,· la dependencia del sur con respecto al norte y se 

. apoyan las luchas de liberación nacional. 

11 la influ~ncia tdeológica de l-0s socialdemócratas 
.se .. ex t i ende mucho . m á s a 11 á,., de 1 o s p a r ti do s a fil i ad o s ; como 
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lo demuestra el hecho de que, en muchas de sus declaracio-
nes, los dirigentes e intelectuales latinoamericanos ponen 
nuevamente el acento sobre las coaliciones de frente popu-
lar y las teorías de larevóludon por etapas y de la democra
cia sin clases". (117) 

En 1979, los socialdemócratas europeos dieron una pru~ ... 

ba de lo que puede sef su ayuda a Latinoamérica. A lo lar

go de los primeros meses de ese año y hasta el derrocamien

to de Somoza, diversos voceros y fuerzas de orientación so

cial demócrata coordinaron su apoyo a los Sandinistas. Des

de San José, Panamá y Caracas se favoreció el envío de ayu

da económica y militar y se coordinaron las acciones de apo

yo en forma amplia. En mayo del mismo año, se realizó en -

San Jos~ un seminario de solidaridad con el pueblo de Nica-

ragua, en cuya clausura el representante del Partido Revolu 

cionario Dominicano señaló: 

" . . . si 1 os ni car agüen s e.s qui e re n p a 1 abras , se 1 as da 
. re m o s ; s i q· u i e r e n d i n e ro , s e 1 o d a r e m o s ; . s i n e ce s i ta n a r m a s , 
~e. las daremos; si quieren hombres, los buscaremos donde -
sea, para derrocar a Somo za". (118) 

Del 26 al 29 de marzo de 1980, se llevó a cabo la Reu-

nión d.e Santo Domingo, por cuy.a declaración se crea el Comi 

té Latinoamericano de la Internacional Socialista, para el 

(117·) Petras James: 11 La Socialdemocracia en América Latina. 
Un. p a p e l .c r e d e n t e .. , p e ro .... o b j e t i v o s 1 i m i t ad os 11 

• E n As s 
ma.{'1 tlu('lo ... F.l iueqo.· .de: los reformismos frente a la re-=
vrofuc'i'ón 'en Centroameri ca .. co·sta ··Rica, DEI, 1981, 
Pag. 15. . 

( 118 ) 11 P a. is e s 1 a t i n o a m e r i. c a n o s d a n a p o y o a s a n d i n i s t a s 11 
, 

Exc~lsior, 5 de mayo de 1979, pág. 2. 
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estudio permanente de la situaci6n de América Latina y el e~ 

ribe, el fortalecimiento de la solidaridad con los movimien 

tos democráticos y de liberación de la zona. 

De esta reuni6n, Bernard Cassen hace un interesante aná 

lisis y descubre cuatro "ejes cuidadosamente equilibrados 11 
-

representativos del papel de la Intern~¿ional Socialista en 

América Latina. 

El primer eje es la retórica progresista y tercermundi~ 

ta que les proporciona ad~ptos a su ideologfa, el segundo, -

una prudencia bien dosificada frente a Estados Unidos, pór -· 

la que no atacan abiertamente la polftica oficial de este 

Rafs; el tercero, la voluntad de no encender nuevos focos de 

desestabilizaci6n, dado que no estáh de acuerdo con la vfa -. 

revolucionaria; al tiempo que , como cuarto eje, apoya~ a los 

movimientos insurreccionales ya desencadenados que, de algu

na manera le facilitan su tarea doctrinaria y le abren sus~-

puertas. Con esta estrategia la Internacional Socialista ha 

garantizado su penetraci6n que 

11 
•••• se manifiesta en el hecho de que a] inenos dos go

. biernos (Jos de la RepQblica Dominicana y de .Jamaica) le --
. . . . ' . 

mu.e s t r a n o. b e d i e n c i a , y q u e en o t ro s do s e-a so s ( El S a l v a do r . y 

Nicaragua( algunos de sus miembros han participad6.~n jun-: 
tas de ~obi~rnó de coal~ción. Dispone de un fuerte arraigo 
en Venezuela donde ... (estuvo) en el poder con.el presidente 
Carlos· Andrés Pérez, y donde controla todavfa el aparato de 
la principal central sindical, la CTV (Conf~deraci6n de Tra-

.¡ 
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bajadores Venezolanos), aumenta su influencia en Bolivia gr_! 
cias al, MIR y en Brasil con el PTB (Partido Traballista Bra 

si leño). ( 119) 

Con respecto al caso concreto de El Salvador que se des 

taca sobre todas las cosas por la flagrante violación de los 

derechos humanos am~n de los derechos civiles y politices, -

en noviembre de 1980 en Madrid, con motivo del XV Congreso -

de la Internacional Socialista se formuló la resolución por 

la cual "La Internacional Socialista emplaza al Gobierno de 

Estados Unidos a terminar su apoyo polftico y militar a la -

actual Junta de El Salvador y a reconocer que no ha consegui 

do evitar más derramamiento de sangre". Esta resolución es 

el ejemplo más claro de la radicalización del pensamiento so 

cialdemócrata que ahora contrapone los valores tales como .la 

paz, la libertad y democracia al concepto de capitalismo. 

Por último, es necesario mencionar los instrumentos de 

transmisión ideológica ·de la Socialdemocracia hacia Am~rica 

Latina. El primero y más importante es la fundación Fried-

- ri ch Ebert, creada el 15 de abri 1 de 1925 con .. sede en Bonn, 

cuyos.:objetivcis primeros son: promover la justicia social, 

la comprensión entre los pueblos y la solidáridad internaci~ 

nal. Tiene un pipel meramente teóri~o que se limita a 

~ ~ 19) Petras , Ja 1]1 ~ s : 11 L·a·· S o,C'l ·aJ p e.m.o:c.r a:c~i .a ... 11 
, O p . C i t . , p á g . 15. 
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11 •.. ofrecer asistencia en torno a los tres principios -

sostenidos por Friedrich Ebert: educación social y polftica; 

en un espfritu democrático; mejoramiento de las relaciones y 

comprensi6n entre los pueblso; y ayuda material a los estu-. . 

diantes de todos los pafses que se adhieran a estos objeti

vos11. (120) 

Se encuentran el Centro de Estudios de Latinoamérica --

(CEDAL) con sede en Costa Rica y el Instituto Latinoamerica" 

no de Investigación Social (ILDDIS), cuenta también con la -

reconocida publicaci6n Nueva Sociedad que se realiza en Cara 

cas y con una editorial del mismo nombre. 

Todo este esfuerzo de investigación y teorización resul · 

ta en un mejor conocimiento de la alternativa socialdemócra-

ta y en su difusión a nivel re~rional . 

(12 o). 

. ,_:.,,.,. 
..,., .. ,,.;,,,, 

Palmier:, Jean Michel: . 11 La Funda'ci6.n Friedrich ·Ebert 11
, 

en L~ Monde Diplomatigue en Español, junio 1980~ pág. 
18. 

. ! 
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2. Importancia Econ6mica. 

La Segunda Guerra Mundial hered6 a nivel internacional 

una correlaci6n de fuerzas perfectamente delineada. Exis- -

tían dos ideologías predominantes que sustentaban los dos -

bloques de poder en los cuales se alineaba la mayoría de las 

naciones del planeti y que al mismo tiempo, marcaban las pa~ 

tas a seguir en el ámbito económico mundial. Sin embargo, -

el final de la década de los sesentas y fundamentalmente los 

años setentas marcan la crisis del sistema económicos inter-

nacional de la posguerra y el nacimiento -o quizá el recono-· 

cimiento~ del gran poder económico transnacional apát~ida. 

Particularmente el sistema económico soviético entra 

en crisis, pues en el seno de los países miembros de su --

bloque surgen las contradicciones propias de la división -

internacional del trabajo que trasciende con las manifesta 

ciones de inconformidad de Checoslovaquia y Polonia funda-

mentalmente,· quienes ven menguada su capacidad de progreso 

al ser reducidas, particularmente Polonia,:al papel de su

ministro de materias primas, dejando en segundo término a_·. 
. -

la producción para el consumo interno, pues la prioridad -

consistía en proveer primero a la U.R.S.S. ~ importar los 

artículos de consumo interno básico. 

De esta manera, la premisa central del ·socialismo so

viético que lo hacía atractivo a sus simpatizantes tanto -

de su bloque como del Tercer Mundo, se diluye dejando tras 

de sf la imagen de Dn socialismo egoísta. 
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Por su parte, la economía del bloque capitalista -cuya 

crisis comenzó eh 1968- se debilitaba también, poniendo en 

peligro a una gran parte de la economía mundial, pues a ~l 

se encuentran suscritos la mayoría de los países del Tercer 

Mundo. La problemática vista de manera general, se define 

tomo la incapacidad o inhabilidad del sistema capitalista -

para reproducirse a escala ampliada, es de~ir, al exterior, 

y la consiguiente necesidad de ese sistema de redefinir su 

base estructural, sus relaciones de clase y, partialmente, 

el modo de producción, para seguir vigente. 

La crisis del capitalismo es producto de una contradic 

ción entre sus relaciones sociales de producción, el surgi-

miento de nuevas fuerzas productivas, y las nuevas exigen-

cias sociales de los trabajadores. 

Esta contradicción se volvió crítica 

11 a causa del desarrollo cuantitativo y cualitativo 
de las luchas sociales, gracias a los logros históricos d~l 

movimiento obrero y a la nueva relación de fuerzas a escala 
muridial, .Y débido tambi~n a la revolución científica y·t~c
n i c a • • • 11 (i 2 1 ) 

Esto se tradu.ce en con_tradiccic;rnes tangibles, cada vez 

más intolerabl~s en el funcionamiento del sistema capitalis 

(121) Castells, Manuel, La crisis eeonómica mundial y el ca 
pit'alismo americano, Barcelona, Ed. Laia, 1"978, p. 13. 



ta, concretamente en forma de crisis económicas, de legiti

midad ideológica, sociales de dirección política, hasta que 

en un momento dado, la crisis se generaliza y se considera 

que el sistema se deteriora. (122) 

En el a~o de 1971, con la crisis del sistema monetario 

internacional, Richarcl M. Nixon se vio obligado a decretar 

la no convertibilidad del dólar en oro y la economía inter-

nacional fundamentalmente Europa, tuvo que recurrir al co--

mercio exterior para recuperar su oro, pues se encontraban 

inundados por dólares sin respaldo. A partir de entonces, 

los países e~ropeos se deciden a tomar su camino, alejándo- .. 

se poco a poco de la paterni'dad de su reconstructor, el - -

cual, de ser acreedor se convertía en deudor, lo cual tran~ 

formó fuertemente la correlación de fuerzas del sistema ca 

pi ta 1 is ta . 

Es conveniente un paréntesis en este análisis para ha 

cer algunas consid·eraciones acerca del fenómeno de la "cri

sis del petróleo", que son de utilidad al reconocer qtJe no. 

se trata de una crisis de energía, como se entenaería en el 

sentido estricto de la expresión, sino el reflejo de causas 

estructurales en la situación económica, fundamentalmente -
6 

p o 1 í t i c a y s o e i a l d e 1 o s p a í s e s i n d u s t r i a 1 i· z a d o s , q u e i n f l .!! 

yeron ·en la correlación de fuerzas internacionales.:. - - -
(· 

Para. ello, retomaremos los elementos del análisis de la cr"i-

sis que ha.ce Manuel Cas.tells: 

{122) Castells, Manuel: Op. cit., passim, págs .. 20-21. 
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11 1), ·No hay escasez de energía en general, ni de petróleo 
en particular, sobre todo si se tiene en cuenta la di-
versificaci6n necesaria de las fuentes de energía ... 

11 2) La cr1s1s de energía no es tal: se trata de una crisis 
del precio de la energía tras un alza del precio del p~ 

tróleo, que fue el resultado de dos fenómenos: 

"a) La modificaci6n de la relación internacional de -i-' -

fuerzas entre los intereses imperialistas y los paí 
ses productores de materias primas, tras la derrota 
americana en Indochina y los éxitos militares y di 
plomáticos de los países árabes y del movimiento p~ 

lestino en Oriente Medio 

11 b) Por otro lado, aunque no parece que las grandes com 
pañías petrolíferas fuesen las primeras en adoptar 
la inicia~iva de la subida de los precios, hoy se -
sabe que no hicieron nada para contrarrestar seme-~ 
jante decisión ... 

11
3.) El alza del precio del petróleo sólo fue una pequeña 

parte del alza generalizada de los precios de 1973-74. 

11 Por su .parte, ·el ·gobierno americano utilizó también el 
alza de los precios del petróleo (que le afectan basta~ 
te m~nos qu~ a los demás países industrializadas), para 
vo.lver a ~ti favor la com~etencia internacional, debido 

. ' . 
al deteri·oro de la balanza de pagos europea y japonesa 
y al reciclaje prefer~ncial de los petro~61ares en la -
economía americana". ( 123) 

·(123) -castells,·Manuel: Op. cit., pag. 12-15. 
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La crisis energética de 1973 y el alza de precios del 

petr6leo por parte de los países exportadores, hizo que los 

países industrializados de Europa principalmente, volvieran 

sus ojos hacia los países del Tercer Mundo poseedores de 

las materias primas con las que ellos ya no· contaban en· su 

territorio. 

11 El despilfarro general de recursos económicos, el ga~ 
to püblico (sobre todo militar) excesivo, una balanza de p~ 

gos cada vez ~ás deficitaria, todo ello frente al creciente 
poderío econ6mico de Europa Occidental y del Japón ... (pu-
sieron) ... fin a la jefatura e·conómica de los Estados Uni-
dos sobre los demás países del sistema capitalista 11

• (124) 

Es en este entorno cuando Europa, que ha logrado y~ su 

integración económica sin tener que sacrificar su autodete~ 

minación política, se decide a recobrar la libertad de ac--

ci6n que la· Segunda Guerra Mundial ·y el Plan Marshall le --

quitaron. No obstante, el referirnos a Europa como un todo 

integrado .no implica que en su seno se produzcan sólo movi

mientos acordes y armoniosos. La amenaza de la tré~snacio

nal ización del capit~l, por ejemplo, ha propiciado un desa

rr.ollo desigual entre los paíse·s cuyo desarrollo es de im-

portancia estratªgica, por lo cual l·a Comunidad Económi~a -

Europea nd ha ido más adelante. 

(124) 8 o e r s n e r. , D eme t r i o : R.e 1 a c i o n e s I n t e r n a c i o n a 1 e s d e - - . 
América Latina. Editorial Nuev~ Imagen, Mexico, 1982, 
pág. 314. 
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Para ejemplificar el posible conflicto en el seno de la 

CEE, tomemos la afirmación de Silva Michelena: 

11 
• • • pu e de n d i s t i n g u i r s e t re s fu e n te s p r i n c i ·p a 1 e s de - -

tensiones. La primera encuentra un ejemplo en la proverbial 

quisquillosidad de Francia con respecto a la política de la 

Comunidad Económica Europea, ..• está una s~gunda fuente de 

conflicto que es el temor francés de que· Alemania se convier 

ta en la nueva gran potencia europea, ..• ésto explica sus -

intentos de buscar un mayor acomodo con Gran Bretaña a Ita--

1 ia a fin de crearle un contrapeso a Alemania". (125) 

Precisamente, es la República Federal de Alemania quien 

más depende del comercio exterior y por ello, orienta su po

lítita económica a la consecución y el mantenimiento de mer-~ 

cados externos sin tomar en cuenta la ideología del país 

par a esta b 1 e ce r 1 os contactos que re q u i ere , pues de otra m a - .e 

nera no podría expandir su comercio. 

En este sentido la República Federal. Alemana y Francia 

abr~n sus economías_y·las ori~ntan a Amértca Latina, q~ien -

está en posibilidad de proporci6nar·lés materias primas, los 
. . . ' 

productos energéticos y con ellos una suerte de independen-

cia .econ~mica para Europa con respecto a los Estados ~nidos, 

principalmente en lo que se refiere a recursns estratégicos; 

pues, en caso. de una nueva conflagración mundial, los países 

de occidente ya no se verían supeditados a las decisiones a 

militares de Norteamérica, librándo-

(125) Silva Míe.helena, Jo,sé A. Op. Cit., pág. 124. 
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se así del riesgo de ver nuevamente devastqdo su territQ--

rio. 

Para Latinoamérica por su parte, las relaciones comer

¿iales con la Comunidad Econ6mica Europea representan dos -

grandes ventajas: Por una parte, los productos que se impo.r. 

tan habitualmente de Centroamérica y de América del Sur no 

podrán ser f§cilmente sustituidos en los mercados europeos 

por los de Africa y por otra, las necesidades de Europa cr~ 

cena medida que su desarrollo industrial y técnico aumenta, 

lo que hace.que cada día las materias primas latinoamerica-

na·s sean más indispensables para los mercados europeos y -

fundamentalmente para la CEE. 

Latinoamérica, por sus vastos recursos naturales, su -

nivel de desarrollo medio y su población mayormente agríco

la, se encuentra en posición de negociar favorablemente sus 

relaciones de intercambio comercial y tecnológico con el -

viejo continente. Sus características generales la hacen -

atractiva con dos finalidades: la primera, como una alter

nati.va económica para Ta CEE que. garantí zará tanto a e·sta úl 

tima como a América L·atina la disminución de su dependencia 

comercial con respecto a Estados Unidos; la segunda ~inali

dad es obtener de los países europeos la tecnología que el 

subcontinente necesita al tiempo que los paises socjaldem6-

cratas de Europa aprovechan este intercambio para difundir 

su· ideología y su modo de producción. 
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Las características económicas de América Latin~ en e~ 

ta época las describe Sven Heldt de la siguiente manera: 

11 El ingreso per cápita era en el año tje 1974 casi tres 
·veces superior al de Africa y casi cuatro veces superior al 
de Asia. La población de 310 millones de habitantes es casi 
20% superior a la de la CEE y el PNB era algo superior a~ de 
Francia. 

El crecimiento económico alcanzó entre los años 1970 y 
1974 una tasa de 6.8% promedio anual~ Pero la recesión eco 
nómica en los países iridustriales a raíz de la crisis del p~ 

tróleo tuvo también un impacto negativo sobre las economías 
latinoamericanas que vieron disminuir su tasa de crecimiento 
a 2.7?~ en el año de 1975 ... 11 (126) 

A esto, Carlos Aridrés Pérez agrega que en el año de - -

1975 la ~rodu¿ción tot~l de América Latina superó los 225 -

mil millones de dólares. 

"De mantenerse las actuales tendencias, para 1985 Lati
noamérica alcanzará un producto igual al que tuvo Europa en 
1960, cuando se inició la gran experiencia del Mercado Comün~. 

. . 

¡, Las exporta c i o ne s del T ~ r ce r Mundo representan s ó 1 o un. 2 5 % 

de·l· v~.lor. to:tal mundia.l y tienden a disminuir .. Si excluimos 
el. p.etr.óleo, esa proporción $e reduce a la mitad. El 25% de 
es11·s exportaciones son materias primas y otros productos bá'"i · 
siéos cuyos precios han sufrido un deterioro promedio del 2% 
anual durante los últimos 25 años. Si esas tendencias conti 

~126).Heldt, Sven: · 11 Las relaciones entre América Latina y -
la.comunidad. económica europea: Esperanza y perspecti 
vas 11 

, en . ·R.e vi s ta N u e v·a So c i edad , No . 31 , j u 1 i o/ octubre 
1977; pág. 49. 
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nuaran, los países en desarrollo tendrían que recurrir en -
forma creciente al endeudamiento externo durante ios pr6xi-
mos años".(127) 

Así, se hace explícita la importancia que reviste tam~

bién para América Latina la posibilidad de entablar relacio

nes comerciales más amplias con la CEE. 

Las relaciones comerciales con la Comunidad Europea co 

menzaron en 1958 con un memorándum que sugería el intercam--

bio y la cooperación entre ambas regiones, pero no se forma~ 

liza a nivel subcontinental sino que se queda en acuerdos bi 

laterales por la idea que prevalecía en el viejo continente 

de que América Latina era un todo concreto, por lo cual se -

consideraba que un i¿uerdo bilateral tendría los efectos de 

un convenio multilateral a nivel reg·ional. En la actualidad 

es conveniente implementar algOn mecanismo que instituciona-

1ice las relaciones entre ambas regiones, pues Latinoamérica 

no puede arriesgarse a que el interés de Europa se limite ~ 

ser tan solo una forma de .. salir airosa de la crisis económi

ca inter.nacional, ya que 

."· .. muchos países intentan resolver el problema por la 
vía del comercio exterior, aumentando la exportación, acen-
tuando así los conflictos inter-imperialistas y ·la lucha por 
los mercados ... ". Existe también una lucha por las inversio 

(12/) ·Pé·rez, Carlos ·A.;· 11 Relaciones Económicas Internacionales~ 

Revista Nueva Sociedad, N2 31/32, Venezuela, Julio-Octubre 
1977,p.8. 



nes en el exterior unida a las-estrategias geopolfticas im-
plicitamente asociadas a toda lucha econ6mica. Por tanto, -
se trata de evitar que los países pongan barreras protecci~ 

nistas y subvenciones a sus exportaciones, lo que hace muy -
cruda la competencia". (128) 

En estos momentos, las potencias luchan por mantener y 

·expand"ir sus zonas de influencia con objeto de asegurar la 

provisi6n de materias primas, ~l flujo de manufacturas a los 

me r cado s mu n d i a 1 e s , m a n te n e r s·u ex ce d ente de c a p i ta 1 y de ten -

tar el control financiero mundial. 

Los cuadros que presenta Tehoto.nio Dos Santos ilustran 

claramente esta situaci6n y muestran, por ejemplo, como la -· 

dependencia de Estados Unidos en el área de materias primas 

es mayor que la de Europa por una parte, y por otra, el pre

dominio de América Latina como principal proveedor a los paf 

ses industrializados.(*) 

Actualmente, gran parte de los paises lationamericanos 

se ~ncuentran en una situaci6n de confli~to interno como me-

dio para alcanzar en primer término su derecho a la libre au 
-

todeterminaci6n y conquistar el respeto a su soberanfa nacio .· 

nal en lbs campos político, social y econ6mico, siendo este 

Oltimo el determinante de lo~ dos primeros ~n el marco de -

las .relaciones de dependencia del Tercer Mundo con respecto 

a las potencias del orbe. En este contexto, la actividad de 

(12 8 ) He 1 d t., S ven : O p . e i t . , p á g . 5 3 . 
(*) Ver cuadros anexos 

.-.J. 
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la socialdemocr~cia europea y el inter€s comercial del yiejq 

continente en América Latina se interrelacionan para conse-

guir un mismo fin: la justificaci6n de l~ penetraci6n econ~ 

mica por medio de una ideología que si bien presenta una al

ternativa aquí y ahora a los países del subcontinente, no -

avale las formas tradicionales de dependencia ni la divisi6n 

del trabajo a nivel internacional. 

James Petras lo explica de esta forma: 

"En cierta forma, los conflictos entre la socialdemocra 
cia latinoamericana y los regímenes milita~es aparecen como 
parte iDtegrante de un conflicto entre el capital norteameri 
cano y el capital europeo. El capital norteamericano, im--
plantado desde hace mucho tiempo está vinculado con los apa
ratos político-militares formados y financiados por el Pentá
gono. El capital europeo, para hacerse un lugar en América -
Latina, liga su suerte a la de las fuerzas civiles, r·eformi~ 

tas o conservadoras, que tratan de diversificar sus fuentes 
de financiamiento y sus mercados para asegurarse cierta inde 
pendencia respecto a Estados Unidos. Aunque este enfoque s~ 

breestima la importancia de los lazos externos en la defini
ción de la~ políticas llevadas por loi regímenes o los. parti 
dos, pone en evidencia las dificultades a las que se expone 
toda tentativa de introducir soluciones reformistas en A.méri 
ca La ti na 11

• 

"La competencia continuará entre los fanáticos de la li 
bre empresa, aroyados po~ Estados Unidos, y los socialdem6-
cratas 'sostenidos por los europeos". ( 129) 

(129) Petras, James:, "La.Socialdemo.cra.cía ... 11
, Qp. Cit. p. 17. 

· .. 



La estrategia de acercamiento de los países europeos ha 

cia América Latina comprende el aspecto ideol6gico y el aspe~ 

to econ6mico. Por lo que se refiere al primero, la socialde-

mocracia europea quiere deshacerse de la imagen de la Europa -

perteneciente al bloque capitalista dedicada a explotar las -

periferias en favor del centro. Ahora s~ guía por una filoso 

fía de cooperación en todos los ámbitos en un plano de igual

dad. 

Los europeos tienen conciencia de que 11 
••• su obligación 

(es) calmar los eventuales vacíos dejados por la influencia -

de Estados Unidos en el Tercer Mundo, antes de que (sean) lle 

nadas por la URSS y China". (130) 

En el aspect~ econ6mico, la estrategia contiene los pre

supuestos de: ayuda para el desarrollo, apoyo al Tercer Mundo 

para que alcance su industrializaci6n y con ello se garantice 

la· paz y, finalmente, una creciente transferencia de los re--

wrsos econ6micos escasos, esp~cialmente de capital y de pers~ 

nal calificado en la alta dirección destinados a los países -

.~n desarrollo~ todo esto a ~ivel general. A nivel especifi~o, 

·la estrategia -deducida de ·los planteamientos y declaraciones 

de sus ·representantes principales: Olof Palme y Willy Brandt, 

así como del XIV Congreso de la Internacional Socialista en -

Vancouver, -plantea las siguientes acciones: contrarrestar 

(13 o ) . B o e r s n e r" ," D eme t r i"o : . O p . c i t . , P . ¡3 i 4 
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el desempleo en primer tfirmino y despufi~ la inflaci6n que se 

da en los paises de Amfirica Latina, reducir los gastos de de 

fensa para utilizar racionalmente los recursos financieros -

de tos Estados y, por Oltimo, ocuparse más activamente de 

las relaciones entre productores y consumidores de recursos 

naturales, pues la evoluci6n de la situaci6n politica euro-

pea dependerá en gran medida de las nuevas relaciones entre 

los precios de las: materias primas y los de los bienes manu 

facturados. 

D~ esta manera, los socialdem6cratas europeos conceptua 

liza~ l~ importancia econ6mica que tiene Latinoam€rica para 

sus proyectos futuros y proponen acciones concretas que caben 

en el marco de la correlación de fuerzas internacionales y -

la situaci6n de crisis económica que.prevalece en la actuali 

dad; presentando al mismo tiempo una alternativa que, si ~ -

bien no es la splución definitiva, s1 tubre los requerimien~ 

tos de los paises latinoamericanos para no hundirse en la 
l . 

crisis. 

·'·"·<: 
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B. LDS_MOVIMIENTOS ·oE LIBERACION NACIONAL 

A partir de las intervenciones norteamer1canas en Guate 

mala en 1954 y en Santo Domingo 1965 y desde las derrotas i~ 

fl ingidas a las guerrillas a:.fines de los años sesenta, se -

generaliza un proc~so de militarizaci6n ·en.los países lati--

noamericanos. En muchas de estas naciones se instauran re-

gímenes militares. 

La izquierda y los movimientos populares son excluidos~ 

de la participación polftica y es costumbre la violación de 

1 os derechos humanos ( 131 ) . 

Los partidos de centro, como los demócratas cristianos 

en su afán por llegar al poder han legitimado a regímenes mi 

Htares, :tal es el caso de Chile de 1973~ y algunos casos 

se han a 1 i ad o e o n 1 a de r ~e ha , : como en E 1 S a 1 vado r en 19 8 O ·, . 

. En virtud de su apoyo a las dictaduras militares, Esta

dos Unidos atravi~sa por una etapa de desprestigio en el 

subcontinente y la Unión Soviética es ~uestionada por su 

11 polftica pragmática" frente a algunos gobier·nos militares -

como el de Argentina (132). 

( 131) Jiménez Cabrera, Edgar, 11 La Estrategia Socialdemócrata 
en América Latina 11 Cuadernos Semestrales E.U .. Perspec
tiva Latinoamericana, Vol. 15, CIDE, México, 12 semes 
tre de 1984, p. 242. · 

( 1 3 2 ) I'b . p • ·2 4 7 • 
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En este contexto de reducidas alternativas políticas, -

es donde la Internacional Socialista se presenta en Latinoa

mérica con una nueva postura más flexible hacia los proble-

mas del Tercer Mundo, ya despejada del enfoque bloquista que 

le había impuesto la Guerra Fría. 

Michael Lowy dice al respecto: 11 como resultado de la 

doble crisis del sistema capitalista mundial y del así llam! 

do 1 soaialismo realmente existente• se ha creado una nueva -

coyuntura histórica; se ha abierto un cierto espacio políti

c o p a r a 1 a- c r ít i c a re v o 1 u c i o n a r i a d e 1 c a p i ta 1 i s m o y 1 a b u r o -

cracia estalinista y frente a la debilidad de las corrientes 

revÓlucionarias, el principal beneficiario de· esta doble cri 

~is ha sido la socialdemocracia -bajo condición, por supues

to, de una cierta renovación.y abandono de viejos equipos y_ 

antiguas doctrinas demasiado marcadas por el clima de Guerra 

Fria" (133). 

Como ya se indic6 en el capítulo de antecedentes te6ri

cos, la Internacional Socialista modificó al paso de los - -

años su actitud reformista y aceptó que en muchos casos los 

pueblos tienen que hacer uso de la violericia como al timo re

curso contra los re.gfme'nes . opresores. 

El acontecimiento que vino a confirmar esa tendencia 

fue el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Un go- -

bierno socialista .que había lleQado al poder por la vfa elec 

toral fue derrocado.porque·no pudo defender sus intereses y_ 

( 133) Uiwy, Michael, "Trayectoria de la in~ernacional Socia 
lista en América Latina 11 en Cuade·rnos Políticos 29,-::: 
México, Era, Julio a Septiembre de 1981, p. 42. 
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sus derechos con la fuerza de las armas. Este suceso provo-

c6 que la Internacional· Socialista revisara su doctrina al - -

respecto ( 134 ) • 

La Internacional Socialista brindó ayuda y asilo a los 

exiliados chilenos. Se podría decir que fue la primera oca

sión en la que el Movimiento Socialdemócrata ponía en prácti 

e a e n l o s p a í s e s .1 a t i n o a m e r i c a n o s ·s u p o s t u 1 a d o d e 11 s o l i d a r i -

dad internacional" •. 

A partir de entonces, la Internacional Socialista ini-

cia una ofensiva para apoyar a movimientos progresistas lati 

noamericanos afines a la ideología socialdemócrata. 

Es pertinente señalar que esa apertura de la Internaci~ 

nal Socíalista desembocó en una gran heterogeneidad de los -

miembros que la integran. La mayoría de los nuevos miembros 

latinoamericanos que se incorporan en los setentas no son -

precis~mente socialdemócrat~ (*) sino que podrían ser califi. 

cados como partidos progresistas populares que coinciden con 

ia Internacional Socialista en sus propósitos de luchar con-

f r a 1 a s d i c t a d u r. a s m i l i t a re s , e l i m p e r i a 1 i s m o , 1 a i n j u s t i c i a 

·social y la inse~uridad internacional. 

( 134 ) Id em. 

* ) Al respecto Felicity Williams indica que a diferencia 
de l'o s par ti dos s oc i al demócrata s euro p e·o s , · l os par ti -
dos populares latinoamericanos no disponeri'de una ba
se obrera y son pluriclasistas desde su origen. 
W1lliams,Felicity, Op. Cit. p .. 166. Por su parte, Mi 
Chael Lowy agrega otras diferencias como el hecho que 
los partidos populares latinoamericanos estan más li
gados al aparato de Estado que a sindicatos y que son 
más 11 caudi1listas 11

• Lowy, Michel, ·op. Cit., p. 43. No 
sotros estamos de acuerdo en cuanto a las diferencias 
entre los pa·rtidos socialtjem6~ratas europeos y las -
partidos afines latinoamerican~s; Sin embargo, consi 
deramos parti~os socialdemócratas a los partidos popu 
lares que de alguna manera están .ligados, formal o infor 
mente a. la Internacional Socialista. 



La situación por la que atraviesa América Latina en los 

setentas, como ya indicamos, es propicia para la injerencia_ 

de la Internacional Socialista. Además del apoyo a los exi

liados chilenos, en 1978 la Internacional Socialista observó 

el proceso electoral en la República Dominicana lo que al pa

recer impidió un golpe de estado. Esto indudablemente incre 

mentó su prestigio en el subcontinente. 

Ese mismo año asisten al Congreso Internacional de Van-

couver de la Internacional Socialista 29 organizaciones lati 

noamericanas incluyendo al Frente Sandinista de Liberación -

Nacional (FSLN). Ah·í mismo la Internacional Socialista deci 

de brindar su apoyo a los sandinistas a través de lafilia] d'e: 

la Fundación Frederich Ebert en Costa Rica, CEDAL, la Inter-

nacional Socialista proporcionó no solo apoyo moral sino tam 

bién-material (*) 

En 1980 también se ofrece el respaldo de la organiza-
.· 

ción a los Partidos Socialdemócratas de El Salvador y Guate-

ma 1 a·. 

Pero la Internacional Socialista no sólo apoyó a Movi~

mi en tos de Liberación Nac i ona 1. Aprovechan do 1 a r~pres i 6n ·-· 
masiva contra movimientos popul~res en países con regímenes_ 

militares, la s~cialaeroocracia internacional se acercó a pa~ 

tidos populares que han pugnado por el retorno a la demacra-

cia en naciones como Argentina, Chile y Brasil. 

El. ascenso de Ronald Reagan al poder provocó un cambio 

en la política exterior norteamericana hacia la región. El -
espacio de maniobra que l a política de derechos humanos de 
(*) Ver subcapítulo de política exterior del PLN. 
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James Carter había permitido en Am€rica~Latina se empez6 a -

estrechar. El gobierno de Reagan quiere de nuevo convertir a 

los Estados Unidos en el líder indiscutible del bloque occi--

dental y busca realinear a las n~ciones que lo conforman~ La 

nueva administración norteamericana busca interpretar todo 

conflicto a través de un esquema de confrontación Este-Oeste, 

incluyendo el conflicto centroamericano. Mientras que Europa 

entiende la problemática de la región desde una perspectiva -

más flexible, reconociendo la inevitabilidad de los movimien-

tos revolucionari~s en ciertos países oprimidos por la mise-

ria y la represión. 

Este proceso coincidió con la radicalización de los san

dinistas y con la salida de los miembros moderados del gabin~ 

te nicaragüense. A raíz de estos sucesos. en el seno de la -

Internacional Socialista se generó una polémica sobre la -

orientación y ·perspectivas del gobierno nicaragüense. 

Por tal razón y debido que no se llegó a un acuerdo -

f~ente 61 problema de los sandinistas, en febrero de 1983 se 

suspendi6 la reunión de Caracas. 

Como ya se indicó anteriormente, en su afán por tener -- · 

una mayor presencia· en Latinoamérica la Internacional Socia-

lista aceptó a miembros de las más diversas tendencias siem-

pre y cüando aceptaran principios tales como el respeto a los 

derechos humanos, el pluralismo político, la economía mixta y 

el no alineamiento. La.consecuencia de esta medida se ha vis-

to en el ~aso de Nic~ragua. 
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Los partidos considerados más moderados entre los social 

demócratas, como el Partido Liberación Nacional de Costa Rica 

y el de Acción Demócratica de Venezuela, desean quitarle el -

apoyo a los sandinistas pues consideran que el ré~imen nic~-

rangüense es 11 tot~litario-marxista 11 
( 135·). Por su parte, -

los países socialdemócratas europeos, exceptuando relativamerr 

te a España y Portugal~ pugnan por seguir otorgándole apoyo a 

Nicaragua pues temen que su eventual aislamiento podrfa cond~ 

cir a una mayor radicalización y a su alineamiento en el blo-

que soviético. 

Las presiones de Estados Unidos para evitar que Europa -

siga apoyando a los Movimientos de Liberación Nacional no se 

hicieron esperar. 

Un documento secreto del Departamento de Estado fechado 

en abril de 1983, revela que la administración Reagan consid~ 

ra necesario neutralizar las actividades de México y lo so- -

cialdemócratas europeos en el área centroamericana. Asimismo, 

Ronald Reagan envia una misión a ·Europa para pedir apoyo a la 

polftica exterior norteamericana ~136 ). 

Esta nueva actitud norteamericana, au~ada a la radicali.-

zaci~n de los sandinistas ha provocado un cambio en algunos -

partidos socialdemócras europeos y latinoamericanos que piden 

el retiro del apoyo a los sandinistas a menos que cumplan con 

lo estipu)ado en la OEA en 1979, es .decir, que lleven a cabo 

una política de "pluralismo polftico, economía mixta y no - -

alineamiento". 

(135) Jiménez Cabrera, Edgar, Op. Cit., p. 248. 
(136) lb. p.' 250 .. 
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Sin embargo, tanto Willy Brandt como Olof Palme siguen -

pidiendo paciencia a los demás miembros de la Internacional 

Socialista frente al proceso nicaragUense pues no desean que_ 

se obligue a este país a depender más de la URSS. 

En la reuni6n de Rjo de Janeiro, cel~brada los primeros_ 

días de octubre de 1984, se comentaba en 1 a prensa qüe la In-

ternac i ona l Socialista estaba presionando al gobierno de Nica 

ragua Rara que sostuviera pláticas con la Coordinadora Demo-~ 

crática NicaragUense ( 137 ) , a fin de que participara en -

las elecciones y pudiera así legitimar al régimen. Finalmen-

te no se lleg6 a acuerdo alguno. A pesar de ello, Willy 

Brandt declar6 en su gira ~or .Latinoamérica que las eleccio-

nes 11 constituyen un paso importante para el futuro de Nicara-

g u a 11 
· ( 138 ) • 

La política de la administraci6n Reagan hacia Centroamé-

rica así como las divergencias internas de la Internacional -

Socialista ocasionaron un retraimienta de l~s actividades de 

la socialdemocracia internacional. 

Siri embargo, el logro d~ un consenso en la Internacional 

Socialista y un cambio en la Casa Blanca, podrían .sentar las 

bases para que esta organización. volviera a tener en Latinea-

mérica la influencia que tuvo entre 1976 y 1982. No obstante 

si el consenso logrado significara retirar el apoyo a los Mo

. vimientos de Liberación Nacional y a los partidos más progre-

13Z) Rid:ing, Alan, "World Socialistspressiilg sandinistas on 
elections 11

, ·rhe New York Times, 4 de noviembre de 1984. 

138) 11 Las elecciones, paso importante e·n el futuro de Nica
ragua: Willy Brandt, 11 El Día, .15 de noviembre de 1984. 
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sistas de Latino América, entonces las posibilidades de que -

siga ejerciendo una influencia en América Latina se reduci-

rfan drásticamente. 

Hasta aquí hemos hablado en este subcapftulo sobre la -

nueva postura de la Internacional Socialista en América Lati

na y su apoyo a los Movimientos de Liberaci6n Nacional, espe

cíficamente en el caso de Nicaragua. Sobre este punto es per 

tinente hacer algunos comentarios: 

- La Internacional Socialista apoya a Movimientos de Li
Heración Nacional, pero estos no son socialdemócratas_ 
al estilo europeo pues buscan cambios más radicales en 
la economía y la sociedad e inclusive llegar al socia
lismo, ya que hasta ahora el capitalismo no ha dado -
respuesta a las apremientas necesidades de los pafses_ 
subdesarrollad0s. / 

Por tal motivo, el apoyo y solidaridad de los europeos 
no es .incondicional y esta sujeto a la dirección que_ 
tome, en ~ste caso, la revolución sandinista, pues lo 
Gltimo que harían serfa apoyar a un gobierno "comunis
ta 11

• 

- Los ·partidos políticos que han estado más cercanos a -
la Internacional Socialista, que se dec~aran socialde-
mócl'.'atas y que desean seguir el modelo europeo son. par 
tidos má~ afines al movimiento s6cialdemócrata .interna 
ci.onal. Entre ellos destacan el Partido Liberación N~ 
cional de Costa Rica y el de Acción D~mocrática de Ve
nezuela. 

Tales partidos han aplicado políticas similares a las 
de sus homólog~s· europeos, pero con la diferencia de -

·que los países latinoamericanos son dependientes. 

Los ~esultados de las políticas socialdem6cratas en un 
país de America Lat~na los veremos en ~1 caso de Costa 
Rica. 
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1 ~ La Importancia Econ6mica de Europa. 
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La diffcil situación económica por la que atraviesan -

nuestr6s pafses es un elemento fundamental para que toda ay~ 

da o inversión extranjera sea recibida con beneplácito. 

Es asf que además de la ayuda material que la Interna--

ciónal Socialista suministró a la revoluci6n sandinista, la 

asistencia econ6mica europe~ ha seguido llegando, aunque en 

menor cantidad. De todas maneras es importante para un país 

que prácticamente sufre un bloqueo por parte de Estados Uni

dos. 

En noviembre de 1984, el Presidente Frances,Franéois 

Miterrand,asegur6 que mantendrá su ayuda política y financi~ 

~a en Nicaragua, la cual prev@ el otorgamiento de un cr€dito 

de 15 millones de d6lares (139); Por su parte, el Vicepre

sidente de la Internacional Socialista para América Latina, 

Anselmo Sul~, manifestó que gestionará ante ese organismo -

una ayuda económica para que Nicaragua enfrente el ·boicot y 
-

hostiga.miento de Estados Unidos { 140). 

Uno de los hechos más importantes en materia económica 

entre Europa y Latinoamérica fue la Reunión de San José de -

septiembre de 1984 donde participaron países centroarnerica--

nos, la Comunidad Económica Europea, el Grupo Contadora, Es 

paña y Portugal. · 

(!°39) 11 Mantendrá Francia su ayuda a Nicaragua", Uno ·más Uno, 
23 de septiembre de 1984. p. 13 

(140) Id. 
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La Reuni6n de San José inaugura una nueva estructura de 

diálogo entre Europa y Centroamérica, arrojando como result~ 

do que Europa se comprometiera a otorgar a Centroamérica, in·~ 

cluyendo a Nicaragua, a pesar de la posici6n de Washington,_ 

550 millones de d6lares en 10 anos a partir de 19é5, cantiJ

dad superior en un 50% a 1 a ayuda act_ua 1; a otorgarles apoyo 

en cuanto a sus deudas, así como asesoramiento y ayuda agrí

cola y agroindustrial ( 141 ) . 

Asimis~o, tanto funcionarios gubernamentales de Costa ~ 

Rfca0,(jUni'o·l984),( 142) como de Nicaragua _feb·rero de 1985,(;143) 

viajaron a Europa con el propósito de solicitar préstamos y_ 

diversificar sus mercados de exportaciones. Estas son solo 

algunas muestras de la importancia que tiene Europa para Am~ 

rica Latina en mater~a econ6mica. Es cierto que la mayoría 

de los país~s latinoamericanos son altamente dependientes -

respecto a Estados Unidos tanto comercial como financieramen 

te, pero es precisamente por esa raz6n que estos países bus

can disminuir esa sujeci6n y al par~cer Europa esta dispues

ta· a colaborar en ese sentido. 

Otra rai6n para por la que Europa es importante para 

Amé.rica Latina radica en el hecho de que los· europeos com-

prenden con mayor rapidez que las grandes potencias que de -

no.fesolver los problemas más apremiantes de los países sub

desar~ollados, puede p~ovocar en un futuro no muy lejano se

rias repercusiones en el mundo industrializado. 

141 

142 

143 

CIDE, Perspéctiva Latinoamericana, noviembre de 1984, 
p. 122-125. . 
Meléndez, José, ·"Apoya Europa a Costa Rica y su neutra 
1 i dad 11 

, Ex e é 1 si o r ., 3 . de j u li o de 19 8 4 , p ·· 2·. 
)' Dobbs, Micha el, 11 Sanqi ntsta. leader~ s'eek suppo'rt from -
· west european c.ou·ntries , the- Washington Post, _17 de 

febrero d~ 1985, p'.3. · · 
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C. CONSIDERACIONES CAPITULARES. 

- El creciente interés de Europa por América Latina, que se -

inicia en la década de los setentas, marca el final de una -

época durante la cual Estados Unidos tuvo una influencia de-

terminante y definitiva en ambos continentes desde princi- -

pios de este siglo. 

- A raíz de la crisis económica mundial y del incremento de --

los precios del petróleo como expresión extrema de esa cri--. 

sis, los países industrializados de Europa volvieron sus - -

ojos hacia Jos países del Tercer Mundo, quienes son poseedo

res de las materias primas de que ellos no disponen en sus -

territorios. 

..-

En 1976, la CEPAL afirma que Europa .aparecía como el segundo 

mercado más importante para la~ exportaciones latinoamerica~ 

nas, la Comunidad Económicp Europea absorbía cerca de la ter 

cera parte de las exportaciones brasileAas y América Latina 

.había recibido más inversión directa europea que cualquier - ~ 

otra región del mundo en desarrolld. 

- Los productos que Europa importaba de Cen~o y Sudamérica di 

fícilmente podrían serremplazados por productos provenientes 

·de Africa. 



- La estrategia económica europea hacia América Latina compren

de tres aspectos: la ayuda para el desarrollo; el apoyo a la_ 

industrialización y una creciente transferencia de recursos -

.e c o n ó m i c o s , p r i n c i p a l m e n t e d e c a p i t a 1 y de a p o y o t é c n i c o • 

- Debido a la difícil situación económica que atraviesa América 

Latiria, la ayuda· europea no solo coadyuva a solventar algunos 

de los problemas más apremiantes, sino que además constituye 

una forma de diversificar los mercados y disminuir la depen-

dencia de un sólo país. 

- Como muestra de la actitud europea de mayor cooper.ación hacia 

América Latina tenemos la asistencia acordada en la Reu~ión -

de San José y el préstamo otorgado a Costa Rica en Julio de -

1984. 

- Los partidos reformistas latinoamericanos de orientación so-

cial ~emócrata tienen un origen distinto al de los partidos -

europeos. 

- En un contextQ de doblé crisis, del capitaiismo y del socia-

lismo realmente.existente, la Internacional Socialista inicia 

uria ofensiva en América Latina a fin -d"e ·aumentar ·el número de 

sus adeptos y poder influir en los gran~e~ acontecimientos 

mundiales. Para ello se ha despojado ya del enfoque bloquis

ta que le era característico en la época de la Guerra Fría. 
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- A partir de la década de los setentas, se empieza a conside

rar a la revoluci6n armada como la única vía posible al so--

cialismo en algunos países en que la represi6n y la pobreza_ 

son extre~as. Se apoya a Movimientos de Liberaci6n Nacional 

como el de Nicaragua. Para estos movimientos. el apoyo de -

la Internacional Socialista es una manera de obtener recono-

cimiento Internacional. 

- La política de· derechos humanos durante el gobierno de James 

Carter posibilita que la Internacional Sotiali~ta establezca 

vínculos sin mucha dificultad con algunos partidos progresis , -
tas de América Latina. Sin embargo, el ascenso de la admi--

nistración Reagan al p-0der redúce el espacio político de la 

Internacional Socialista pues el nuevo gobierno norteamerica 

no tiene la intención de recrear los tiempos de la Guerra --

Fría y de reasumir un liderazgo indiscutible dentro del blo

que occidental. 

El cambio de la políti~a ekt~rior norteamericana, la radica

lización del gobierno sandinista y. la heterogeneidad'.de 

los miembros de la Internacional Socialista ha ocasionado 

que en su seno se manifie$ten divergencias en torno a la 

ajuda a Nicaragua. Hasta el momento, a pesar de algunas di

ficultades, la ayuda se ha.mantenido. 
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Hay que subrayar que aunque la Internacional Socialista apo-

ya al gobierno nicaragüense, éste no es representativo de la 

socialdemocracia internacional pues sus fines van más allá -

del capitalismo reformista. En cambio el Partido Liberaci6n 

Nacional de Costa Rica tanto por sus orfgenes como por su d~ 

sarrollo es representativo de la socialdemocracia en América 
.· 

Latina • 

... ··· 

• •' ;...•• - '" r ~. • 
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IV. EL CASO DE COSTA RICA. 

Uno de los casos más representativos de la Socialdemocra 

cia en Amirica Latina es, sin duda, el de Costa Rica. 

La guerra civil de 1948, que le dio forma y continuidaq 

a la historia política contemporánea de Costa Rica, fue ante 

todo un movimiento socialdemócrata aún cuando, y he aquí una 

de sus numerosas contradicciones,_ para poner en práctica su -

proyecto político se haya tenido que recurrir a las armas. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que la Socialde

cracia costarricense, ejercida a travis del Partido Libera- -

ción Nacional, es sui generis pues surge de su propio queha

cer histórico; no constituye un ente uniforme sino que se ha 

nutrido y se sigue nutriendo de otras corrientes tales como ~. 

la Socialdemocracia europea, ·el socialcristianism0, el refor

mismo y aún del socialismo que predica el partido comunista -

del país •. 

~ L~ complejidad que ha caracterizado el desarrollo de es

ta investigación sobre la Socialdemocracia en Costa Rica, nos 

remitió al estudio de su -historia, blsicamente de principios. 
. . 

d ~ s i ·9 lo a l a et a p a a et u a l , ente n d i en do é s to no e o m o e 1 t r ad i 

cional anecdotismo histórico sino como el análisis de los - -

acontecimientos políticos, económicos y sociale~ que han dado 

forma, contenido y delimitación al actuar político de ·este 
.. ~ pa1s. 



A. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Antes de la llegada de Cristóbal Colón, la cultura cos-

tarr.icense, ·a diferencia de las grandes ci.vniza·ciones pre -

colombian~s, no conformaba un vasto y poderoso impefio .que -

influyera en sus alrededores. La vida sencilla de la escasa 

población indígena -27 200 habitantes, aproximadamente- se -

hallaba marcada por 

11
, .... dostradiciOnes culturales que se· imponen en tres áreas 

geográficas: una cultura de origen suramericano .•• y una tr2. 
) 

dición relacionada con las culturas de mesoamérica~ ... "(144) 

De ahí que recibiera amplia influenci~ ~ndina, centroa

mericana en general, y hasta mexicana, hecho que se puede 

constatar en aspectos tales como sus costum~res~ artesanías 

y sus viviendas. 

En su cuarto viaje, el mes de septiembre de 1502, Colón 

lleg_a a Costa Rica, que reflejaba todo menos su nombre. Era -

una población pobre, dedicada a la agricultura d~ subsisten-

cia~ sin riquez~s minerales y totalmente atrasada con respef 

to a l:o s primer os ~es cu b r i mi en tos . re ali z ad·o s por l os é s paño -

l~s~ Por est~ ·razón, las inm.igraci~nes del Viejo Continente 

fueron. m~y e~~a~as y se concehtta0on en el Yalle Central . 
. . 

Durante la época colonial-·, la economía costarricense 

conkinu6 siendo ·débil ,.limitada a satisfa~~r· las necesidades 

b§sicas de subsisten¿ia de la población; .siendo un factor 

· ( 144.) Rodríguez Vega, .~'ugenib, Bioqrafía de Costa Rica, Edi 
torial Co-sta- Ri·ca, San Jose, 1982·, pag. 7 



determinante de esta situación la escasa población indígena 

que pudiera representar mano·de obra para diversificar la ~ 

actividad económica e incluso desarrollar productos de im-

portaci6n, evitando así el aislamiento en que Costa Rica se 

vio envuelta con respecto a las dem5s provincias. 

Socialmente, no existía una clase dominante pues la -

falta de esclavos indígenas obligaba a toda la población i~ 

cluyendo a los gobernadores de la provincia y sus familiasU4~) 

a dedicarse al cultivo de pequeHas parcelas en propiedad f~ 

miliar, lo cual no producía el excedente necesario para al

canzar una acumulación de capital y ver así el nacimiento y 

la· permanencia de una clase dominante. 

"La administración pública no podía siquiera cubrir -

sus propios gastos, para los cuales dependía de la capita-

nía General de Guatemala, al igual que para la defensa del 

territorio ••. ". ( 146) 

tal era la situación social de la provincia que en 1821, 

obtiene·su independencia de ·EspaHa, no por esfuerzo propio, 

sino producto de una decisióri tomada en la Capitanía General 

de Guatemala • 

. Entre los cultivos de experimentación apoyados por los 

úl~imbs gobernadores de la provincia, se encuentra el café, 

cu.ltivo que hacia 1830 .e-s desarrollado ampliamente y llega 

a ser.un pioducto de expcirt~ción, a cu~~ .siembra· se avoca-

rori las familias domiriantes desc~ndientes de los conquista-

(145 ·) 

( 146) 

Pache_co León, "Evolución del.pensamiento democrático 
de C os ta R i <;:a , Comba t.e No . 1 5 , ·man: o - a b r i 1 1961., p . 7 
V e g a e a r b a ·1 l o , J o s é L . 11 N o t a s s o b r e E s t a d o , P o 1í t i e a s 
.p ú b 1 i e a s y e s t i 1 O s d e· d e s a r r o l1 o e n e o s t a R i c a 11 

, A n u a 
.rio de Relaci_ones Internacional e? 1982, .. Méxic;o, 1981, forno 

. I, p. 645 •. 



dores y de los primeros colonizadores de la región,. consti

~uyéhdose así la base_ ··de desarrollo económico de la Costa 

Rica de esa época. 

Las primeras exportaciones de café se realizaron hacia 

Chile e Inglaterra y así, comenzó el desarrollo del capita

lismo en Costa Rica. El primer paso fue la concentración de 

ti.erras en manos de unos pocos -ya fuera por compra legal, 

denunciándolas como baldías o como expropiación lega1 por -

deudas- lo que produjo una mayor cantidad de mano de - - -

obra ( 147 ) 

Un verdadero proletariado agrícola se constituyó hacia 

fines del Siglo XIX, cuando se fundó la United Fruit Co., -

con capital norteamericano, y estableci6 el cultivo en gran 

estala del plátano, en el litoral Atlántico. Este cultivo, 

su comercialización y distribución quedaron a cargo de di-

cha compañía extranjera a cambio de un reducido impuesto p~. 

ra el Estado y de la creación de empleos para los costarri-

censes, al declararse la burguesía nacional imposibilitada 

·para controlarlo. Esto proporcion6 gr~n fuerza y poder de -

intervención a la United Fruit Go. en las políticas y deci

siones del Estado. ( 148 ) 

(147) RoJas -Bolaños, Mariue·l,Lucha. social y guerra 'CiVil·en 
·costa Ri~a 1940-1948·, Edf.torial Porvenir, San Jo·sé, 
3a. Ed. p. 15. 

( 1 4 8 ) I b j d ·.: p • 2·0 

. ';.-· 

··-



. ,,-, 

,·.· 

<.,...,.· 

:.·'•· . ' 

· · As i mi s m o , a pes ar d e que 1 a pe q u e ñ a pro p i edad s :ig u fó ex i ~ 

tiendo ' . l a ·¡,u r g u es í a s e con sol id ó gr a c i as a 1 a . 

11 
••• la concentración y la acción combinada de los tres..:. 

. ' 
monopolios que supo asegurarse: del crédito rural' del proce-

samiento del producto y de sus canales de comercialización; -

monopolios logrados a través de la temprana y estrecha asoci! 

ción con el capital británico".(149 

pitalista de la época. 

que era la potencia ca 

A partir de entonces, el Estado comenzó a definir sus p~ 

lítica~ en función de los intereses de la oligarquía cafetal! 

ra y comercial exportadora, con lo que las inversiones se des 

tinaron casi exclusivamente a crear la infraestructura que de 

mandaba una agricultura comercial de export~ci6n. 

Ya desde ese entonces, la interd~pendencia entre el oli-

garca, el pequeño propietario y el trabajador para exportar 

café a Europa y a los Estados· Unidos, condujo a una 11 concil ia 

ció n de c l as es 11 en 1 a que . se me z c 1 aba 11 un paterna 1 i sm o con 

participación controlada del pueblo en los procesos polí~i- ·-. 

cos".(150) 

La lucha por el poder políti~o entre distintos grupos de 

la clase dominante culm.ina .. con la cons·ol'idación del.a hurgue

s í a en el poder que se traduce en 1 a .adopción de u na d emo.cra

c i a 1 i be r a 1 i ns ta u rada · d e. a cu e r do a 1 a Con s l i tu c i ó n de 1 8 71 , 

que comenzó con el .gobi~rno d·e1 Gral. Tomás Gú·ardia (151 ) . A 

partir de ~ntonces, los grupos burgueses se sucedieron en el 

(149 )Cardoso, ciro F. 11 La formación de la haci.enda cafetale 
ra ·en Costa Rica (Siglo XIX) 11

, Estudios Sociales Centr_Q_ 
a m er i c a n o s , A ñ o I I , No • 6 , s e p - d i c 1 9 7 3 , p . 3 1 . c i ta d o 
por ·Rojas Bolaños, M.anuel, Op. Cit. p. 16. 

(150 )Vega Carballo, José, L., Op .. Cit. p. 648 
( 151' ') De la Cruz, Vladimir, Las l'uchas sociales en Costa Rica 
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poder, pues las demás clases sociales no representaban ning~ 

na oposición. 

No obstante, al final del siglo la actividad politica -

tuvo efervescencia entre los artesanos y obreros, asalaria-

dos, lo cual aunado a las contradicciones históricas de la 

clase en gobie~no permitió una apertura hacia la participa-

ción de otros sectores. De esta manera los campesinos ricos 

ocuparon cargos de elección popular 11 
••• sobre todo a partir 

de la ~ampaAa electoral de 1909-1910, cuando ..• Ricardo 

Jimfinez recurrió a su ayuda en la movilización de las masas 

rurales". (152 ) 

En este contexto, se forma la primera organización obre 

ra, .conocida como la Sociedad de Artesanos, el 13 de marzo -

de 1874 por el sacerdote Dr. Francisco Calvo, quien recono-

ció 17 años antes que la Enciclica Papal Rerum Nova·rum el 

derecho de asociación de lo~ obre~os. 

(152 

,. .. 

Co ed~ Costa Rica y Ed. Universidad de Costa Rica 2a. 
Edición, S~n Jos§, 1981, p. 23. 
Rojas Bolaños; Manuel, pp. Cit., p. 21 
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En el aspecto sindical, fue la Sociedad Mutualista de 
' . ' . 
Artesanos de-Panaderla.de 1886 la precursora, que en 1900 _ 

se convirtió en la "Sociedad de Socorros Mutuos de Panade-

ros 11 .(153) 

Por otra parte, los conflictos labora·les que se desa

rrollaron ·durante la obra de construcción del ferrocarril, 

para la cual se contrataron trabajadores chinos e italia-

nos, llevaron a los obreros a dar la primera muestra prác-

t i ca de su o r g a ni za c i ó.n al esta 1 l ar en 18 8 8 l a primer a - 'I 

gran huelga de trabajadores lidereada por los italianos, -

cuyo resultado final fue favorable a los huelguistas. 

Como partido pol•tico, el Partido Unión Católica de -

1890, creado por el Obispo Thiel· para defender los intere

ses de la Iglesia frente a los liberales, es el primero en 

salir a la luz, constituido para participar en la contien-

da electoral por el poder político. 

Par a l as e 1 e c c i o ne s de 18 9 3 , s.e- con s ti tu y en va r i os 

partidos liberales con la participación de trabajado~es ma 

nuales, para hacerle.frente a·l partid o . de 1 : . - . 7" -

Obispo ThieJ 1 siendo el más sobresaliente el Partido Inde

pendi~nte Demócrata de fªliz Arcadio Montero, pues los ob

jetivos plasmados en su programa se dirig•an a tpnstituir 

u n m o v i m i e ri t o p o p u 1 a r p a r a q u e la s c 1 a s e s t ·r a b a j a d o r a s - -

accedieran al poder; movimiénto que no fr~ctific6~(154 

( 153) De la Cruz, VÍad1mir, Q.12...!__D_!_. p. 21 
( 1 5 4 ) . I b i d.em , .pass i m , p • 3 5:.. 4 7 • 

151 
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·Esta movilización polítfca paulatina respondió a la in

·fluencia ·ideológica que los trabajadores ¿ostarricenses reci 

bieron de los movimientos laborales europeos, a travfis tanto 

de los trabajadores extranjeros en su mayoría italianos, co

mo· de las ~deas socialistas que la Iglesia daba a conocer, -

cuyas voces principales fueron el Dr. Francisco Calvo y el -

Obispo Thi el. · 

Los militares por su parte, nunca llegaron a conformar 

una fuerza pol,tica por s, mismos, pues en las pocas oportu

nidades que tuvieron para participar en el poder, actuaban -

como simples instrumentos de los oligarcas cafetaleros. 

Así, Costa Rica llega al presente siglo ~in haber arri

bado a una confrontación real entre la clase dominante y la 

clase subordinada, lo que se explica entre otras causas, por 

el paternalismo que ilustra el dominio de una clase, los ca

fetaleros. 

B . EL R E Fo R M I SM o Q u E p R E e ED ro A LA G u E R R A e I V I L D E 19 4 8 • 

E 1 E s ta d o 1 i b e r a 1 q u e h a b , a p re v a 1 e c i d o en e.o s ta R i ca -

comienza a entrar en crisis en los primeros aHos del presen-

.te siglo. 

En julio de 1914 estalla la I Guerra Mundial, lo que di~ 

minuye en forma alarmante las entfadas del gobierno y aumen

t~n sus obligaciones; ya para los aHos 1 20 la administración 

pílblica asumía una serie de tareas como el transporte,· las te 

lecomunicaciones y la ·salud pablica • 

. El Presidente de ese tiempo, A:lfredo González Flores, -

considerab~ que la raíz del problema· estaba en la forma de -

tributar y que ]a obligación de contribuir debía medirse en 
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cada cual por su c~pacidad económica. Se trataba de los pri-

meros indicios del reformismo que comienza a instituirse como 

"El medio para remediar los desequilibrios crecientes en 
que entraba ciclicamente ta economia agroexportadora y que 
producian·con mayor frecuencia tensiones y conflictos socia--
1 es q u e amen a z aban con con ver ti r se en 1 u ch a de c 1 as es 11 

• ( 1 5 5 ) 

·En efecto, las ·Organizaciones obreras y artesanales, so

bre todo éstas últimas, ya que las primeras eran escasas en -

virtud de la poca indust~.ialización del pais: habian ya orga

nizado algunas huelgas pidiendo reivindicaciones económi ca.s co-

md la jornada de trabajo de ocho horas. 

En 1913, se funda la Confederación General de Trabajado

re~ que jugaria un papel importante en la huelga general de -

1920. 

Como ya di~imos, e) pai$ atravesaba por una severa cri-

sis económica que afectaba grandemente a lo~ costarricenses y 

particularmente a los trabajadores. La inquietud social que -

ocasionaba, aunado a la posible influencia que la Revolución 

Rusa de 1917 tuvo sobre el incipiente movimiento obrero, con

dujo a una huelga general en 1920, iniciada por ebanistas y -

carp.interos y en la que se pe.día la· implantaci.ón de la jorna

da laboral de 8 hora~ ~ aumentos de ~alarios para los obreros 

.':,-:•:•, 
_.:, 

:, .. _-' .. 
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que ganaban menos de 4 colones diarios ( 156). El gobierno ace..e. 

t6 en parte las _demandas de los obreros del sector estatal, pe

~o en en el sector privado la huelga duró unos días m§s, en al

gunos casos sin ixito pues no todos los p~trones aceptaron las 

demandas obreras. Posteriormente, a fines de ese mismo año se -

legalizó lo que los obreros habían demandado: la jornatja de 

ocho 'hor·as. 

Cabe señalar en este punto que la participación de la Igl~ 

sia en política ha sido una constante en la historia política -

de Costa Rica. En 1871, los liberales excluyen a la Iglesia del 

juego político asentando ésta limitante en la Constitución. En 

ese momento, la institución eclesiistica detjde impulsar a)gu-

nas reivindicaciones sociales inspiradas en enclíclicas papales 

como la 1-'Reru.m Novar.um 11 de León XIII ( 157 ) . 

En 1393 el obispo de Costa Rica, Bernardo Augusto Thiel, -

hace circular una pastoral en .la que invita a los trabajadores 

a formar sus pro pi as o r g a n i za e i o ne s 11 si 1 a autor i dad c i v i 1 no -

era capaz. de remediar las injusticias que cometían. los amos con 

:fr:a los ·trabajadores". (158) 

156 ). Rojas Bolaños, Man'Uel, "El Mov·imiento Obrero en .Costa 
Rica" en Goilzález C. Pablo (coor.d:) Historia del .Movi.-
~iento Obre~o en Amirica Latina, Mixico, siglo XXI, - -

... T985',Pág:2757----- · . 
-(-157 ·) ~ncícl i.ca enunciada el 15 de mayo de 1891, que en tra-

. ducción l. iteral qui·ere decir " tie 1 as· cosas nuevas 11 

" · ·· · . Se emite como una· reacción d·e· 
la Iglesia Católica ante el avance el comunismó. En ella 
condena a los socialistas e invita a formar organizacio 
n e s o b re r a s a 1 · m a r ·g e n de l o s c o mu n i .s ta s . -

( 158 ) Delgado, Jaime G~rardo, El Partido L·iberación .Nacional, 
flná·lisis de su disc;;urso Político Ideológico. Cos·ta Rica 

.Ed. Universidad Nacional, p.·19 
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Es precisamente ºen torno a un ex-sacerdote que se forma 

por vez primera un partido con la participaci6n de las masas. 

Aunque en 1919 el Dr. Aniceto Montero había fundado el Cen

tro Socialista con la idea de convertirlo en partido obrero, 

pero no funcionó. El 25 de enero de 1923 la Confederaci6n Ge 

nera1 de Trabajadores se reunió para discutir la participa-

ción del movimiento obrero en la campafta política que estaba 

próximct. Ahí mismo se acordó la fundación del Partido Refor 

mista bajo el liderazgo de Jorge Volio (*) (159 ). 

Un aut~r costarricense hace una descripci6n muy precisa 

del socialcristianismo que reivindicaba el General Volio, el 

cual consideramos necesario reproducir: 

11 aceptamos el principio de la propiedad privada pero lj_ 

mitada por el bien común y, como precisamente el Es.tado tie
ne como finalidad propender el bien coman, tenemos por legf~ 
tima y necesaria la intervenci6n del Estado en los conflicto§· 
sociales del capital y ºctel trabajo. Pedimos que el Estado -
i.ntervenga en favor de los pobres y de los débiles con todas 
sus ~uerzas, para evitai.la explotación y la ~xp-0li~ci6n de_: 
que independientemente serían víctimas, deja~.os solos con el 
capital 11

• {150) 

En su pr0'9rama de partido, también destacaba la naciona 
lización de todas las riquezas naturales no acaparadas; emi
s~ón:de una ley de escalafón y estabilidad para la adminis-
t r a c i ·ó n p ú b l i c a . 

( * ) . Volio se había distinguido por su participaci6n en -
la lucha contra la recién derrocada dictadura de los 
Tinaco. 

( .159 JE.. p. 259 
(16o°)'·Acuña V. Miguel, en 11 Jorge Volio, el.tribuno de la -

·.·plebe", c;itado por Delgado, Jaime, 9·.• Op. Cit. p. 24. 



·1·. ·;·•; 

'· ... :•., . i . . ·. . 

.... ,. '•. 

En 1924, el Partido Reformista acepta apoyar al Partido 

Republi.cano pa~a que Ricardo Jimé~ez asuma la presidencia a 

cambio de ciertas concesiones. Con esa coalici6n, el refor--

mismo de Volio empieza a decaer. 

La década de los veintes es de gran importancia para 

los obreros costarricenses pues es cuando su lucha social em· 

pieza a intensificarse, tamb;:én en esa década se aprueba. 'de 

bido a la presi6n de los trabajadores una serie de leyes que 

mejorarían las condiciones d~· vida y de trabajo. 

En febrero de 1929 ~e fundó la Asociación Revoluciona-

ria de Cultura Obrera (ARCO), a través de la cual se difun-

dian las ideas socialistas y en la que participaron jóvenes 

estudiantes que posteriormente formarian el Partido Comunis-

ta de Costa Rica~ (161 

Debido a la dependencia que Costa Rica tiene de los pr~ 

cios del café en el mercado internacional, cuando estos cay~ 

ron a causa de la crisis mundial de 1929, este pais se. ve 

afectado más se.riament.e que en .anter.fores ocasiones. A esto 

se aun6 una crisis del sector bananero. El desempleo aumentó 

y e.l ·n.ivel de vida descendió,_r:ai.ón por la cual .las presiones 

de" los trabajadores se i n.tens if i ca ron. 

En este contexto se funda el Partido Comunista·de Costa 

Ri~a en 1931 (*), por un grupo de intelectuales y o~reros, -

( 161 
( * 

) Rojas Bolaños, Manuel, Op. Cit., p. 261. 
) En .sus primeros añ·os, de ·1931 a 193Q, el Partido Com~ 

nista mantuvo una línea ultraizquierdista, coincidien 
·do con la Internacional Comunista de la cual formaba
parte. ·Después de 1935 el objetivo de la dictadl:lra del 
pPolet~~iado se· pos~ergó y en cambio se buscó formar 
fr·entes amplios con fuerzas bur:_suesas progresistas. 
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encabezados por Manuel Mora Valverde como secretario general. 

El investigador co~tarricense Manuel Rojas Bolaftos nos 

dice respecto al Partido Comunista de esa época que: 

11 En los años treinta y prácticamente hasta mediados de 
la década siguiente, el r~cién creado Partido tomunista lo-
gr6 mantener una posici6n de hegemonía dentro del movimiento 
obrero. Las luchas más importantes, entonces, se dieron ba
jo su direcci6n, como la gran huelga bananera de 1934 11 (162) 

La huelga en contra de ·la transnacional 11 United Fruit -

Co. 11 se inici6 el 9 de agosto de ·1934 y participaron cerca -

de 10,000 obreros, En virtud de que éstos no se amedrent~ 

ron ante amenazas, presiones y repres16n de las autorida-

des, el 28 de agosto obreros y empresarios nacionales lle-

garon a un acuerdo. Pero la 11 United Fruit Co. 11 no lo .. 

aceptó y se inici6 de nuevo la huelga. 

Para entonces los medios ~e infromaci6n ya habían desa-

tado una histeria anticomunista entre la población .y se lle-

gaba a afirmar que la huelga se transformaría en insurrecc-

ci6n. Finalmente el comité de huelga fue detenido por la -

policía y la huelg~ se di6 pQr terminada. 

Sin embargo, en el nuevo contrato con la compañía se in 

~luyeron casi todas las d~mandas de los obreros, por lo que_ 

podría calificarse como un triunfo. Desde entonces y hasta_ 

la actualidad, ese ~ector de los trabajcid~res c6starricenses 

es el de mayor conciencia de cla~e y el más. combativo. Por 
.;. :. ' 

otra p a r te , e 1 pape 1 que ju g 6 e 1 Par ti do C o fll un i s t'a en 1 a - -

hu'elga lo fortaleci .. 6. 

( 162 )~ Pág. 263 •. 



·, ·~ .. ' .· ... ,._ 

' .•:'. 

. « 
- • 1 • • • • ~\·' .: - ';\ " 

. ,'!' 

En· 1932 tuvo qu.e cambiar de ·nombre ,·,Bloque de Obreros y 

·Campesinos~ para poder participar en las elecciones de 1934 

en l·as que obtuvo el 5% de los votos. 

·Después de 1935, ·los esfuerzos del partido se dirigie

ron a la formación de un frente amplio con partidos políti

cos y grupos burgueses y pequeHo burgueses que estuvieran ~ 

interesados en la democratización del pafs y e~ la lucha 

contr~ el fascismo, con lo: que ·la dictadur.a ~e.l ·proletariado paáó .a 

ser una meta a largo plazo pues se consideraba que el pafs 

atravesaba la etapa de revolución-democrático-burguesa. 

En 1939 se buscó formar un frente amplio bajo el li 

derazgo de Ricardo Jiménez, expresidente, pero duró muy PQ 

co el intento, razón por la cual los comunistas continuaron 

solos en la campaña política. 

En 1940 la Iglesia nuevamente ve la necesidad de enea 

. bezar.álgunas reivindicaciones obreras a través de la crea 

e i ó n de o r g a n i z a c i o n e s 11 a m a d a s 11 A c c i ó n C a t ó l i e a ... , .c o n e l . . . . 

objet9 de contrarrestar el movimiento comunista que como 

vimos se estaba extendiendo. 

En 1940 Cal~efón Guardia asc~ende al poder. Había es

tudiado ~n ~élgica, -en Lovaina como Jorge Volior por lo -

que conocía a fondo la filosoffa social de la Iglesia. En 

uno de sus escritos 11 El Gobernante y el Hombre ante el prQ 

blema Social Costarricense" (1942) habla de: 
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"Encontrar una solución adecuada y pacífica al conflicto 

entre el capital y el trabajo, que no puede soportar un proc~ 

so de creciente desequilibrio sin causar la ruina de nuestra 
p a z i n t e r n a • • • '.' • ( 16 3 ) 

Se propone entonces la tarea de crear una institución 

que diera al trabajador alguna seguridad en los servicios de 

salud: la Caja del Seguro Social. La creación del Seguro So-

cial, de la Universidad: y las irregularidades en las elec- -

cienes para diputados en 1942, trajeron al descontento del 

sector costarricense que lo había favorecido en las eleccio--

nes. Por $U parte, la Iglesia dio su apoyo total a la políti-

ca social del gobierno, considerando adem&s que ésta se basa

ba en la doctrina sócial de la Iglesia. (*). 

En esta coyuntura; el Partido Comunista,· cuya participa-

ción en las elecciones de 1940 y 1942 representó el 10% de -

las votaciones, ve su oportunidad y ofrece apoyar al gobierno 

siempre y cuando se comprometa a realizar una labor social ~ 

de mayores proporciones, lo que Calderón acepta. Inclusive,

en 1~42~ para fortalecer sus relaciones con las clases obre

ras Calderón inició una serie de enmiendas a la Constitución 

que .se incluirían en un nuevo capítulo llamado 
...... 

11 Garant1as -

_(163 Citado por Aguilar Bulgarelli, Osear La Ctinstituci6n 
de 1949, Antecedentes y Proyecciones Costa Rica, ed. 
C-o s ta R i e a , 6 a . e d ., 19 7 9 , p . 2 7 

_ ( * ) Jame ·s B a e k e r nos d i e e que : un a razón m á s de 1 a poyo de 
la Iglesia al· Or. Calderón es que éste fue el primer 
presidente pro-iglesia en muchos años. Backer, James 
·La Iglesi~ y el sindicali'smo en Costa Rica", ed. Cos 
ta Rica, San José, 1978, p. 89: · 
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Sociales"(*). El derecho de sindicalizarse establecido en -

este capítulo propici6 el aumento de sindicatos y el fortale

cimiento del partido comunista. 

Al acercarse las elecciones de 1944 en las que particip! 

ría el candidato calderonista Teodoro Picado, Mora Valverde,

:dirigente de los comunistas~ buscó un acercami~nto con l~ --

Iglesia a fin de que con el apoyo de esta institución aumenta 

ra las posibilidades de triunfo de Picado. 

Sostuvo conversaciones Mora Valverde con Monseñor Víctor 

M. Sanabria. E~ ellas se acordó guardar sus diferencias pero 

actuar juntos para lograr apoyar a Picado y procurar así el -

mejor ami en to de 1 a c 1 a se obrera . Pero 1 a I g 1 es i a 1 o con d ic i o 

nó a que el Partido Comunista cambiara de nombre, que no ata

cara a la Iglesia y que aceptara la doctrina social católica~ 

como base de la solución para los problemas socio-económicos 

nacionales. Por su parte Monseñor Sanabria publicó una carta 

abierta en la que manifestó que no había impedimento alguno -

para que los católicos se suscribieran o ingresaran a la nue

va agrupación, ·'.aho.ra el Partido Comunista se llamaba Partido 

Vanguard.i a Popular¡. ( 164) 

( * ) En e s e ca p ít u 1 o se f i j ó - u n s u e .l do m á x i m o , s e e s ta b 1 e - -
ció una jornada máxima de .t~abaj-0, se estableció el de 
recho del trabajador· al ~escan~6, se volvió obligato~~ 
ria el Seguro Social y so~re todo $e reconoció p~~ vez 
pri.m~ra el derecho a sindicali~arse y al uso de la 
h u ·e l g a . B a e k e r , Jame s , O p . C i t . p .. 9 3 . 

( 164) Ibídem, p·. ·95, 
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Asimismo, eón el fin de luchar contra el Partido Comunis 

ta en su prop·i'o campo, la Iglesia opt6 por desarrollar su pr.Q_ 

pio frente de masas, formando la Central Sindical Rerum Nova-

rum, en 1945. (155 ) . (*) 

La alianza con el Partido Vanguardia Popular (PVP) el e! 

tablecimiento del C6digo de Trabajo y la introducci6n del ca

p,tulo de las Garantfas Sociales en la Constitución Polftica 

todas éstas apoyadas por el PVP, provocaron mayores crfticas 

no s61o de los grupo~ conservadores del pafs sino de grupos -

intelectuales de clase media que consideraban peligrosa la irr 

fluencia de los comunistas. Esta actitud se explica, entre -

otras cosas, en virtud del ambiente de guerr~ fria que priva

ba en esa época donde el enemigo identificado de las democra-

cias bccidentales eran los comunistas. 

En 1944 triunfa el candidato oficial, Teodoro Picado, e! 

peculáridose que se habfa cometido el fraude electoral más - -

grande en la historia de Costa Rica. Al tomar el poder, Pie~ 

do busca sanear la economi~ y las finanzas pGblicas~ seriamerr 

te deterioradas por la polfti~a de expansión del gasto pGbli-

co de Calderón, asf como po·r. la baja en los ingresos al ce- -

rrarse el mercado alemán a cauia ~e· 1~ guerra y las repertu-

siones de la crisi~ de 1929. Con este objeto, Picado impone_ 

en 19 4 5 la t ·r i bu ta e i ó h · d i recta e~ C o s ta Rica , '. 1 o . q u e a fe c. ta 

· grav~m~ri~~ a las oligarquf~~ ~afetaleras. 

( * ) Manuel Rojas Bolaños y Susanne Bodenheimer afirman q~e 
la Confe~eración Rerum Novarum recibia ayuda técnica y 
financi~ra de la American Federation of Labor (AFL-ClO) 
Rojas Bolaños, Ma·nu.el, Op. C~t. p. 272, Bodenheimer 
Susa·nne·, Op. Cit. p.· 557. __ _ 

(165) IQ..' p. 125. 
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· La oposici6n a la administraci6n de Picado se dividfa en 

tres grupos: los .cortesistas y los ulatistas, que representa-
·.,: .. ,. . ' 

"·ban el sect6r capitalista y conservador, y los socialdem6cra- · 
... 

· 't~s. Los dos ·prii~i~,:·d~·!':.e:unieron en las 'eleccfones :delJ.'.ongh:so .de.1946, 

... i" 

ganando nuevamente los candidatos oficiales. 

En 19·~t7 $;_~ :or;i)dujo un violento encuentro entre la oposi-
• ~+ . '• .. ·'- .• ' ' 

. '-'. ··'' . .......... 
cián.y-¡1as 1 füeri.:?~~:.d'l:f,.gobierno en Cartago, lo que dio origen a - . 

. .. ··.: ',•·.·, .. ,., .. ' ...... 

ma·rchas de protista encabezadas p.or el candidato conservador 
.. 

Oti1icJ Ulate que .culminaron con la llamada "huelga de ·.brazos -

c·i·ídos 11
, qtre se· trataba en realidad de un paro patronal cu-

ya duración fue de 15 días. 

La 11 huelga 11 se inició para presionar al gobierno,pa.rp_que. 

diera garantías de que las elecciones de 1948 ocurrirían sin frau 

de. 

Como muestra del distanciamiento de la Fglesia respecto 

a los comunistas y el gobierno de Picado está el hecho de que 

l a Con fe de r a c· i ó n C o s ta r r i c en se d e T r a b a j a d o re s 11 Re r u m N o v a - -

· rum 11 apoyó subrepticiamente a los huelguista~ . 

. El distanciamiento se debía sobre·todo a que había des-

contento por las fallas .del gobierno,entre las que se encon--
.. 

trában un griri deuda ~Dblica, mala administración del presu--

puesto, corrupción y fraudes electorales·.as.í como cierto re-

sentimiento porque el Partido Vanguardia Popular y la Confede 

r~ción de Trabaj~dores de Costa Rica, ~sindicatos comunistasJ 

habían obtenido po~icione~ de superioridad en el Ministerio -

de Trabajo y la Caja del Seguro Social, por lo· que la I9Jesia, 

: s o b re to do l a · C o n fe de r a c i ó n Re r u m N o v ar un ~ e m pe z ó a a c e r ca r 

se a la oposición. 
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Posteriormente, en li¡S elecciones de febrero de 1948 hu

bo algunos disturbios y desviaciones electorales que tuvieron. 

como resultado la declaración de la nulidad de lai elecciones. 

C. LA OPOSICION SOCIALDEMOCRATA 

La oposición a los gobierno~ de Ca)derón Guardia y de Pi 

cado, np provenia s6lo del sector conservador. Los sectores 

medios se pronunciaban en su contra básicamente por dos razo

nes: se les criticaba la alianza con los comunistas, que po--

dría llevar a una "dependencia extranacional 11
, y la carencia_ 

de una tesis clara en cuanto a la diversificaci6n de la pro-

ducción que permitiera a Costa Rica salir de la crisis econó-

mica en la que se encontraba. Las organizaciones más represe~ 

tativas politicamente de estos sectores medios son tres: 

. 'El Centro para el Estudio de Problemas Nacionales 

Acción Demócrata 

. El Partido Socialdemócrata 

l,· 'El Centro para el Estu.di·o de Problemas Nacionales 

Nace en el m~s de mar~o de 1940.· Con~tituye una agrupa-

ci·ón juvenil de intelectuales de cla.se me,d'ia. 'preocupad.os por_ 

los. problemas sociales del país y por la ·poc~ o nula partici

pación de los sector~~ medios en el q~eh~c~~ polftico de Co~-
." 

ta Rica. 
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Sus principales fuentes ideológicas fueron el aprismo y. 

el liberalismo colombiano, asf como la Revoluci6n Mexicana .Y• 

En este punto, conviene recordar que es Haya de la Torre, 

q~ien, .al ponerse en contacto con miembros del CEPN transmi

, te la experiencia que a su vez recibi6 al estudiar en Europa 

iobre marxismo y revisionismo, y durante su estancia en Méxi 

co en los años posteriores a la Revolución. 

Entre los postulados fundamentales que resumen su pro-

grama ideo16gico se encuentran:· 

a) El Antiimperialismo. Rechazaban la política imperia

lista de los grupos de poder de Estados Unidos, reconociéndo 

se como sumamente nacionalistas. 

b) El Anticomunismo. Pretendían extirpar "todo germen -

de lucha de clases y todo matiz partidista que haya de lle--

varnos a una dictadura del proletariado, abominable como - -

cu a 1 q u i e r d i c ta dura 11 
• ( 166 

c) El liberalismo constructivo. Reconocían que si bi~n 

era necesaria la inte~venci6n estatal ·como.instrumento para 
. ·_, 

el mejoramiento del nivel de vida de1-pueblo, también era im 

prescindibl~ que el Estado respetara los derechos y garan- -

tías individuales y promoviera la jus·ticia social en libertad. 

Esta es la concepción del Estado Benefactor y del carácter -

social del capital privado. 

( 166 ) Ideario Costarricense del CEPN, pag. 55, cita.do por -
Delgado Jaime Gerardo, Op. Cit. p. 34. · 

., . 
·.·•'".'. 
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d) El Mesoclasismo Reformista. Afirmaban que el "camino 

hacia formas m~s racionales de organizaci6n soci~l ha de ba

sarse en Costa Rica necesariamente sobre extensas clases me-

dias rurales y urbanas, las cuales serán el instrumento para 

la tránsformaci6n evolutiva y no violenta del régimen". ( 167) 

Concebían la posici6n marxista como antidemocrá~ica y divi-

sionista; planteando al mesoclasismo como soluci6n. 

"Habremos terminado con la agitaci6n divisionista del -

c o m u n i s m o , a 1 i n t e g r a r a 1 .a s c 1 a s e s m e d i a s y p r o l e t a r i CI.· s , . • • 

evo 1 u c i o na n do en ben e f i c i o c o 1 e c ti v o 11 
• ( 168 ) 

e) El Cooperativismo. Buscaban socializar algunos me- -

dios de producci6n a través de cooperativas o de institucio

nes ·autónomas. Con ello se quería conjuntar a la iniciativa 

privada con un régimen socializante formal, además de preser 

var la~ libertades pOblicas e individuales, con lo que con-

sideraban "garantizar la idgnidad del hombre integral".(169) 

f) El Desarrollismo. Los centristas realizaron una se-

rie de plante~mientos en materia econ6mica entre los que des 

tacaban la diversificaci6n de la agricultura~ recomendando 

·una pOl ítica de desa·rrol lo industrial y criticando el q·ue 

lo s e m p r é s t i t o s ex t r a n j e ro s s .e d e s t i n a r ~ n a 11 o b r a s s u n t u a - -

rias o de equilibrio fiscaJ 11
• (170) 

167 Idem. 

168 Ibidem., p. 33 

169 Ibídem., p. 40. 

17 O A r a y a P o c h e. t , C a r 1 o s , L i b e r a c i ó n N a c i o n a 1 e n l a H j s t o 
ria Política .de Cost·a.Rica, 1940-1980, Costa Rica, --

Ed. Nacional de Textos, 1982, p_. 28. 
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El curso de los acontecimientos históricos, entre los -

que resaltan la huelga bananera de 1934, apoyada por comunis 

tas; la participación del Partido Vanguardia Popular en los 

gobiernos de Caldefon Guardia y Teodoro Picado, la creacfón 

del Código del Trabajo, entre otros, hace evidente que exis-

t,a en Costa Rica un cierto incremento de la participación ~ 

del sector popular. Ante este hecho, podemos afirmar que el 
. . 

Gentro p~r~ el Estudio. de Problemas Nacionales impugnaba a -

los grupos en el poder en virtud de _que éstos, particularmen-. 

te e1 grupo Vanguardia Popular, desplazaban a la clase media 

de .1 a cu a 1 habían sur g i do y a l a que representaban en e 1 ju! 

go político. 

Tradicionalmente el poder político se había concentrado en -

manos _de las oligarquías cafetalera y comercial, pero en vi! 

tud de la alianza de una frac~ión de ésta con el sector pop~ 

l~r que encabezaba el PVP, se dificulta a la incipiente cla

se media la oportunidad de escalar el sistema político. 

Retomando y. analizando estos postulados, llegamos a la 

conclusión de que los centristas en ningQ~ momento pretend~n 

la implant"ación.de un pa·fs socialista, sino una modernización 

del sistema capitalista costarric~nse que s~ enmarcará den-

t ro d e u n e s t a do 1 i be r a l. y d i e r a fl ex i b i 1 i da d a 1 a s . e s t r.u c tu 

ras políticas, económicas y sociales, pe.rmitiendo a su vez la. 

i ns.e r c i ó n- de 1 a c 1 as e me di a .. en es e esquema . 

· Sin embargo, insistimos en que el motor d~ la actividad 

pqlítiea de Tos centristas. era su interés por participar en_ 

1 as de e i si o ne s . p o 1 í ti e as , as f. como e 1 o b j e:t i v o de i m p 1 anta r _ 

un pr9grama económico desarrollista que indudablemente bene

ficiaríá a la ~lase media, ~levando su estatus social. 
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2. Acci6n Demócrata 

Después de las elecciones 11 fraudul en tas" de 1944, los ce!!_ 

tristas decidieron proyectarse como partido polftico. Existfa_ 

a su ~z otro grupo de jóvenes pertenecientes al· partido de 

León Cortés, ·conservador de la oligarqufa cafetalera y comer-

cial-, llamado Partido Demócrata. Esos jóvenes integraban una_ 

organización dentro del partido cortesista que denominaron - -

11 Acción Demócrata 11
• 

El papel de esta agrupación respondfa a una postura prag

mática en comparación con la actitud teorizante del Centro. Am 

bas organizaciones colaboraban entre sf, destacándose miembros 

tan importantes en el futuro de la· historia de Costa Rica como 

José Figueres ( * ) y Franci.sco Orlich ( ** ) . 

3. El Partido Socialdemócrata 

Luego del ~egreso de Figueres al pafs el 23 de mayo de --

1944, Acción Demócrata y los centristas deciden fusionarse pa

ra .formar un nuevo partido polftico. Se reanen el 10 de marzo 

de 1945 y se adjudican el nombre de Partido Socialdemócrata --

... : ( P S D ). , ·c o n . e 1 f i n d e 11 e s t a b l e c e'Y· u n a S e g u. n d a R e p ú b 1 i e a 11 
, p u e s _ 

·segan Figueres la primera habfa muerto e~ 1944. 
" . 
e~t~e. sus postulados principales se encuentran: 

. Respeto a la individualidad y a la.tradición polftica -

l.iberal. 

* ·) J'O'sé Figueres fue expülsadó de Costa ºRica en 1942 debi
do al d i s curso que d i o por r a d i o c crn t ra e 1 g o. b i e r no . El 
8 de marzo de 1948. se levanta en armas, dando inicio a 
la guerra civil. P~sterio~mente f~e p~esidente en lós -
perfod~s .de 19~3-1958 y 1970-1974. · 

( ** ) Presidente de Costa .Rica· en el perfodo de 1962-1966. 
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Rechazo al comunismo pues éste pretende justificar. con · 

el progreso social la dictadura política y la liquidaci6n de 

las libertades.democráticas • 

• Instauración de un régimen democrático y representati 

va basado en el sufragio. 

Incremento de la riqueza nacional mediante la protec

ción y el estímulo a la pequefia propiedad y la pequefia indus 

tria • 

• Protección justa y racional contra el capital extran-

jera . 

• Reorganización de las finanzas pQblicas y creación del 

servicio civil • 

. Organización cooperativa en la agricultura y ayuda t€c 

nica mediante instituciones autónomas . 

. Defensa de los asalariados mediante el sindicalismo -

apolítico . 

. Educación pQblica adaptada a las condiciones del país 

y a sus necesidades técnicas. ( 171) · 

D. LA GUERRA CIVIL DE 1948. 

ta guerra civil. ~e:1948:éíl' Cosia<Rica· tiene su origen -

en di.fer entes ca u s a s , en t r; e la s que pode m o s de s tac a r l a s si -

guientes: 

( 171.} Salís Manuel .y Esquivel Francisco, Las perspectivas - .:. 
del reformismo en Costa Rica, Costa Rica, Ed. Univer
sitaria Centroamericana, 1980, p. 20 
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- Se oponía~ al· gobierno de Cal ~ler6n-Picado los conserva 

dores,~representantes de la oligirqufa cafetalera, encabezada 

por Cortés.y Ulate~ que deseaban desplazarlo del poder en vi!_ 

tud de su intervencionismo estatal, :.garantías sociales, Códi

go del Trabajo, impuestos sobre la renta:, por los abusos en 

la forma de administrar el Estado,· por su política antinazi, 

~e-cor,.qemo:s; que una fracci6n importante de la burguesía la 

constituían inmigrantes alemanes~ i por sus relaciones con 

los comunistas. 

- La oposición de la clase media y una fracción de la 

burguesía industrial emergente, que a través de un proyecto·

socialdemócrata pretendía conquistar el poder político. 

- Un descontento popular producto de la crisis económica 

por la que atravesaba el país, la cual no pudo ser atenuada -

por la serie de reformas que introdujeron los gobiernos de 

Ca 1 derón _y Pi cado. 

La crisis se tradujo en 11 falta de alimentos básicos, es

peculación en los ~recios de los produttos de primera necesf- · 
.-·-

da d , re s t r i c c i o n e s c r e d i t i c_i a s ,_ e n d e u d a m i e n t o d e 1 e x t e r fo r y· 

dependencia marcada de los Estad~s Unidos en financiamiento -

importación-exportación y en la defensa nacional durante la -

Segunda Guerra Mundia in. ( 172 

( 172 Salazar, Jorge Mario, Política y Reforma en Costa Rica 
(1914-1958). Costa Rica, Ed. Porvenir, 2a. Edición p •. -
130 .. 
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Las constantes presiones externas· provenientes de los 

Estados Unidos que amenazaban con invadir Costa Rica si no -

se expulsaba a los comunistas del poder. Las relaciones con 

Estados Unidos empezaron a estrecharse a principios del Si-

glo XX, cuando éste comienza a invertir en naciones centroa

mericanas, creando los grandes consorcios bananeros. Estas 

relaciones llegaron a su nivel mái alto cuando Calder6n Guar 

dia .decidi6 declararle .la guerra a Alemania en apoyo de Esta 

dos Unidos, con el (in de lograr así una protecci6n militar 

norteamericana. 

Sin embargo, en 1942 los cordiales lazos entre ambos 

países comenzaron a deteriorarse cuando Calder6n opt6 por 

apoyarse políticamente en los comunistas. Estados Unidos 

hizo mu~hos intentos entre ese aHo y 1948 para eliminar a 

los c6munistas del gobierno, pero su~ pr~siones no tuvieron 

éxito hasta que se present6 la coyuntura de las elecciones -

fraud·ulentas que condujeron ·a la ~uerra civil, dando todo su 

apoyo al candidato conservadQr Otilio Ulate, pues la pot~n-

cia norteamericana aseguró a Picado que de no deponer el po

der las tropas estadounidenses estacionadas en Panamá y los_ 

buques que se encontrabari muy cercanos a Puerto Lim6n, inva

dirían Costa Rica. ( 173) 

E~ necesario especificar que cuando Estados Unidos deci 

"de a poyar 1 a l u .e ha que encabezaba F i g u ere s , no 1 o hace por - -

q u e e 1 l í de r c o s ta r r i e-en s e f u e s e s u a 1 i a d o , s ·i n o p o r q u e é s te 

apoyaba a U·la-te. 

En un libro que habla sobre las relaciones entre Es

tados ·Unidos y Costa Rica. durante el período de 1940-1950~ -

( 17 :3 ) Sal .azar , Jorge Mari o , O p . · C i L , p . 1 3 8 . 
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b a s á n do ·s e en ·e 1 a n á 1 i s i s de 1 o s do cu me n to s s e c reto s de 1 De - -

partamento de Estado que salen a la luz pública cad treinta 

años (174 ) el autor hace la aclaración que en ning n docu--

m~nto se habla de las relaciones norteamericanas co Figue-

res, sin embargo si se hace con la persona de Ulate y de 

León Cortés. 

Posteriormente cuando E.U. se dió cuenta cuále eran --

las ideas de Figueres, y para neutralizar el potenc al peli

gro que representaba la Legi6n ~el Caribe que él en abez6, -

( 175) decidió' no venderle más armas a Costa Rica, revocan

do que el líder, ante la amenaza de invasi6n por pa te de Ni 

caragua, decidiera quedarse con las que le había pr stado el 

Pres~dente de Guatemala, Juan José Ar~valo, lo que onduce a 

fricciones entr~ ellos mismo~ El 6 de octubre de 1 48, el -

gobierno de Jos·é Figueres rompe relaciones diplomát cas con 

Guatemala. 

El 19 de abril de 1948 se firmó el pacto de la Embajada 

de México, en donde se puso fi.n ·a la guerra civil, uedando 

el poder en m~n~s de uria junta de Gobierno presidid por Jo-

( 174 

175 

Schifter, Jacobo, Costa Rica 1948. Análisi de docu
mentos confidenciales del De artamento de E tado, Co~ 
ta Rica, EDUCA, 1982. 
Cuando Figueres es expulsado, llega a Méxic ·, donde -
co~o~e a Rosendo ArgUello, quien trataba de organizar 
un movimiento contra el gobierho de su país Nicara-
.gua .. Con la ayuda del gobierno guatemaltec de Juan 
José A~évalo lograron conseguir.armas. ·~1 acto del 
Caribe, o a la Legión del Caribe, se firma l 16 de~ 
diciembre de 1947. Su objetivo es la const ucción de 
la República de Centroamerica y el derrocam ento .de -
la~ dict~~uras reinantes. El primer país e que se -
pondría en práctica los planes sería Costa. ica. Es 

.así que la nulidad de· las elecc.iones de 194 se pre-
·Sentó como ideal para dar iniai~·al movi~ie to. El 7 
de noviembr~ de 1~48, Figueres ~nuncia la d solución 
de la legión del Caribe. 
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sé Figueres, la cual gobernarfa por 18 meses, después de los 

cuales accedería al poder el candidato conservador Otilio 

Ulate. Las elecciones para la Asamblea Constituyente queda-

ron fijadas para el mes de diciembre de ese mismo año. 

Es necesario hacer aquí un paréntesis para hablar acer-

ca del papel de los comunistas durante la guerra civil. La 

mayor parte de la defensa del gobierno la asumi6 el Partido 

Comunista, porque le interesaba el mantenimiento del Seguro_ 

Social, las leyes laborales y las garantías sociales. 

Sin embargo, la defensa no fue efectiva porque el apoyo 

del Parti<lo Vanguardia Popular se concentraba fundamentalme! 

te entre los trabajadores bananeros. Los trabajadores urba

nds ·de la ·industria y el comercio d~ afiliaci6n comunista --

·eran ~n sector minoritario, ·pues muchos dependían de la Con-

federación Rerum Novarum. En el sector campesino, que era -

el mayoritario (*), la penetración de Vanguardia Popular --

era casi nula, pues los beneficios sociales que había procu-

rada este partido en el gobierno no llegaban a ese sector de 

la población. El campo apoyó a los socialdem6cratas en la -

G.u erra C i v i l . ( ·17 6 ) 

( * 

( ) 76 ). 

El· entor:ices Ministro de· Planificaci6n y Política Econ6 
mica del. Gobierno de Oduber y .actua·1 candidato presi--=
dencia·1 por el PLN a las elecciones de 1986, Ostar - -
Arias.Sánehez dijo en un ~imposio que en 1950 el sec-
t o r · a g r a r i o 11 a b s o r b í a e a s í d o s t e r e e r a s p a r t e s d e ·1 a . :... 
población económicamente activa, generaba más del 40%_ 
del PIB y cerca del 90% de las exportaciones totales -
de bienes" en Ministerio de Cultura, Juventud y Depor
tes, Simposio Costa Rica del año 2000, Depto. de Publi 
blicaciones del Ministerio de Cultur~, San José, 1977, 
p~ 41. Jacobo Schifier nos dice que en 1950 el 55% de 
la .población económic~mente activa se ocupaba .e·n agricu_}_ 
tura, el 15% en s·ervicios, el 1"1% en indus.tr·i·a manufac 
t.u.rerá y el 8~.; en comercio: Schifter, Jaco·bo La ·fase-
º e u 1 ta de 1 a guerra c i vi 1. ·en C? s ta R i ca , San J 0 sé , EDUCA', 
1981, p. 28. ' 
Sol.is. Manuel y Esquivel Francisco, 27 28. 
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.:Los miembro·s.del Partido Comunista lucharon ·hasta el fi-
;_r -

nal ·,-inclusive llegaron a controlar la capital, pero decidie

r o n detener · 1 a l u c ha c u a n do 1 o s · u ·1 a t ·i s ta s · -: . 1 es p ro me t i ~ 

ron q~e respetarían los logros obtenidos en materia ~acial •. -:: 

Asimismo, a partir de la invasi6n de la frontera norte de Cos 

·ta Rica por tropas nicaragU~nse~ a peti~i6n expres~.~egOn So

moza y nunca aceptado por el presidente costarricense, del pr~ 

sidente Picado a fin de proteger la frontera, los comunistas 

decidieron no seguir defendiendo al gobierno a fin de defen-- · 

d-er la soberanía nacional. El Partido Comunista ofreció a - -

Figueres unir sus milicias y pelear contra la ocupación que -

"iba a ser completada por los marines de la Zona del Canal".

Aúnque Figueres no aceptó.los comunistas suspendieron la lu-

cha luego de obtener garantías para los trabajadores) su par 

tido( 17-7 ). Así el' gobierno de Picado se veía privado de una 

·parte importante de la defensa, lo que precipitó su .caída. 

Sin embargo, a pesar de que se les dió garantías a los -

comunistas ·en el P.a.cto de la Embajada de México,· el 17 de ju-·· 

lio de. 1948, la Junta de Figueres emitió el Decreto-Ley No. · 

105 que.declaraba ilegal el comunismo. Este decreto se insti~ 

tu c i o na l i z ó e n e 1 A rt • 9 8 de 1 a C o n s t i tu c i ó n de 1 9 4 9 • 

. El 2 de junio de ~949 se inició el proceso jurídico que 

culminaría con la disolución de la Confederación de Trabajad~ 

.res de Costa Rica (CTOR), sindicatos comunist~s,. el 9 de 

( 177 ) S a ·1 a z a r ., · J o r g e- M a r i o , o p • c i t . p • 1 3 8 
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septiembre' de 1951. Las razones dadas fueron la violaci6ri del. 

Art. 280 del C6digo-de Trabajo, que prohibe la alianza entre 

·sindicatos y partidos políticos y la participación sindical 

en luchas electorales y la violación del decreto .. 105 que 

proscribía al comunismo en Costa Rica. ( 178) La acción con-

tra la CTCR y el Partido Comunista debilitó grandemente .al mo

vimiento obrero comunista. 

En realidad~>·la guerra civil de Costa Rica satisfizo a -

la gran parte de los involucrado.s, exceptuando obviamente a -

los calderonistas y a los comunistas. 

A las clases medias, porque permitía la implantación de 

un modelo económico que respondiera a sus intereses de indus

trialización ,lo que segan ellos impediría su proletarización. 

A los socialdemócratas, porque a través de la guerra ci

vil tuvieron acceso al poder político, lo que posibilitaría -

sus aspiraciones reformistas. 

A la oligarquía tradicional, pues ve,a. en la guerra ci-

vil el fin de su desplazamiento político. 

A Estados Unidos, porque proscribía al partido comunista 

y porque el nuevo gobierno le daría coricesiones a sus empre-

sa.s para industrializar el país. 

El rumbo que el cará·cter de la guerra civil impuso a los 

futuros acontecimientos en Costa Rica sería determinante, en 

virtud de que como asegura el sociólogo costarriéense Jaime -

Ge r ar· do D·e 1 g a do : 

( 178· )' Backer, James, op. cit. p. 157. 
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"Es a partir de entonces que la industrializ~ci6n costa 
rricense va a ser cada vez más dependiente de la metr6poli -
desde el punto de vista estratégico, financiero y técnico. -
Se hace una industria de ensamblaje 'propia' y se procede a_ 
estimular el desarrollo 'hacia dentro', factores que permi-
tirían la continuaci6n del siste·ma de dominaci6n foráneo". -
( 179 ) 

E. LA JUNTA DE FIGUERES Y LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1949. 

Los sectores socialdemócratas victoriosos de la guerra_ 

·civil de 1948 proceden a gestar un régimen desarrollista. E! 

te sentido desarrollista-populista manifiesta el interés de 

estos sectores, apoyados por la burguesía emergente, de ex-

pandir el mercado interno y de empezar un proceso de indus-

trial izaci 6n que redifiniera la pbsici&n de Costa Rica en el 

cambiante mercado mundial. Esta nueva orientación represen

ta 11 una expresión de 1 as peculiaridades de urbanización y de_ 

industrialización de estos países capitalistas, tradicional

mente agrarios y dependi.entes 11
• (lSO) 

Asimismo, y en virtud de que existían presiones de la -

burguesía -representaba por Otilio Ulate- qué [abfa ayudado_ 

a los socialdemócratas a acceder al poder, buscan conciliar. 

a sectores e intereses contradictorios: un consumo frmpliado_ 

con inversiones aceleradas., un fortalecimiento del sector in 

dustrial privado, una partici,pación' estatal en el desarro'llo 

a través de reformas sociales que ben~ficiaran a las clases 

m~dias e incentivos a la empresa privada. 

( 179 ) 
( 180 ) 

Delgado, Jaime· Gerardo, Op. Cit., pág. 77. 
Q~ijano, Anibal, Populismo y dependencia, San 
EDUCA, 1973, p. 19, citado por Delgado, Jaime 
Op. Cit., p. 78. 

José, -
G. 

,."· 



Desde la Junta de Gobierno encabezada por José Figueres, 

a regafiadientes de los conservadores~ se hizo presente el in 

tervencionismo estatal que promulgaban los socialdemócratas 

a través de la emisión de una serie de leyes y decretos de -

corte reformista. La medidas más importantes fueron: 

a) La nacionalización bancaria. 

b) El impuesto del 10% al capital mayor de 5Q,OOO colo-· 

nos, ley que fue derogada posieriormente por la administra~

ción de Ulate. 

c) El impulso dado a la industria y a la agricultura de 

exportaci6n a través de la inversión extranjera para reacti~ 

var la economía. 

d) la creación del instituto Costarri.cense de. Electrici 

dad. ( 181 ) 

La nacionalización ~ancari~ fue un hecho muy importartte 

en virtud de que permitió desplazar el eje de acumulación de 

capital de la de exportación y el comercio importador hacia_ 

la industria y la.agricültura de ccinsumo interne, lb cual no 

hubiera s{do posible realizar sin el control del crédito. 

Esta .política de i.ndustrialización· a través .. de la inversión -

extranjera y el crédito bancario fue ~eterminante para que -

1 a. ú n i ca· poten c i a .con ·cap a e i da d de i n v e ·r ti r en e sos momentos 

.posteriores a l~ Segundi Gu~rra Mundial, Estados Unidos, re~ 

firmara· y 'consol.·idara. ·su hegemonía en la economía costarri-

c en se , pues 1 a s j n ver s i o·n e·s de 1 a bu r g u es í a na e i o na 1 se d i r j_ 

gieron en gran medid~ a la ~iversifica¿ión de la agrictiltura. 

( 181 ). Araya Pochet-, Carlos, QE~~, pp. 49, 54. 
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En la Asamblea Constituyente de 1949, en la que s61o hu 

bo cuatro delegados socialdem6cratas, se volvieron a plantear 

postulados socialdemócratas, sólo que esta vez ampliamente -

disminuidos, debido a· que hab1a una mayorfa de representantes 

conservadores y liberales . 

. No· obstante, se l°ograron introducir algunos principios, 

entre los que podemos destacar: se mantuvo la legislación -

social de 1942-49; se incorporó el principio de la regula-

ción pública sobre la propiedad privada; se estipuló el de

recho del Estado a dirigir'y estimular la producción; se -

proscribió el ejército, que fue sustituido por una fuerza -

pública; se le quitan grandes poderes al Ejecutivo y el Le-

gislativo adquiere más funciones; surgen el 11 tercer 11 y cuar. 

to" poder: el Judicial y el Electoral; se prohíbe la reelec 

ción inmediata para diputados a la Asamblea Legislativa y -

para presidente de la República por ocho años después de 

. terminado el ~eríodo y se crean tnstituciones autónomas, co 

.·mo los bancos del estado, los organismos aseguradores, ade

. más de todas las institu¿iones que en el futuro decidiese -

crear el Poder Legislativo. 

·-~ .. 

F. FUNDACION, EVOLUCIO~ Y EJERCICIO GUBERNAMENTAL DEL ~.L.N. 

l. Ideologfa del P.~~N. 

" 

De 1949 a 1953 ~ober~ó Otilio Ulat~ ~orno correspondfa al 

acu~rdo Ulat~-Figueies, ~ntrando ya en fia~ca contradicción -

el sector conservador y los socialdemócratas.En ese perfodo -
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se con~~lida la ideologfa socialdem6crata costarricense como 

partido político, fundándose el 12 de marzo de 1951 el Parti 

d o Li b e r a c i ó n N a c i o n·a 1 ( P L N ) , e 1 e u a 1 v i e n e a s u p l i r a l P a r -

tido Socialdem6crata. 

El Partido Liberación Nacional desde su fundaci6n se --

proclama socialdemócrata .. En el Manual Liberacionista ( 182) 

que se proporciona a 1.os militantes del partido par.a orien-

tarlos, se hace la pregunta ¿Qué e~ un partido socialdem6cr!· 

ta? a lo que responde que es áquel que defiende los princi--

pies del socialismo democrático y que éste se diferencia del 

11 socialismo marxista" en que si bien lucha también por la 

justicia social, el socialismo democrático no ejerce el 

11 ter r o r i s m o p o 1 í t i c o 11 
• ( 183 ) 

. Agrega que las principales ideas que caracterizan la S~ 

cialdemocracia y que ha defendido el Partido Liberación Na--

cional son: lucha enérgica por la justicia social; defensa -

apasionada de la libertad polftica como condici6n indispens! 

bl~ p~ra que pµeda implantarse un régimen de justici~ .social; 

1 u· ch a . por esta b 1 e e e r un a más j ,u s ta di s t r i bu e i ó n de 1 i n gr e so -

y la propiedad; repudio ·cat~g6rica del dogmatismo en la vida 

s oc i a 1 , p o 1f t i e a y é tonó mi ca ; p a .r t i e i p a· c i ó n de l o. s p r i n c i pi os 

ide-0l6gicos; apoyo y protección pa~a los que se encue~tran -

en inferiores condiciones y .solidaridad con quienes en e1 

mund~ luc~an por la libertad y justicia. 

( 182 ) 

183 

Partido Liberación Nacional, Manual Libéracionista, 
Sbn José, 1979. · 

1-Q.., .P· 19 
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Como ~a hemos ·visto al estudiar al Partido Socialdem6cra

ta éste recibe la influencia del liberalismo, del Aprismo, de 

· la Revoluci6n Mexicana y del Revisionismo .. En ~ealidad es una -
- ! 

conjunción de todas estas corrientes y de otras. 

En una investigación sobre la Socialdemocracia en Costa -

Rica, la nortea~ericana Susanne Jonas Bodenheimer dice que la 

ideología .del PLN es: 

11 Una amalgama ecléctica,_ una mezcla de tradiciones libera 

les, socialistas utópicas y socialcristianas, pero su mentali 

da d , s u e s p í r i tu y s u es t i 1 o so n 1 o s de 1 l i b e r a 1 i s m o 11 
• ( 184 

Agrega que: 

11 A diferencia de muchos de los movimientos socialdemócra
tas más antiguos de América Latina, el PLN fue muy poco in
fluenciado, incluso en sus inic.ios1 p.or el pensamiento marxista. 
Aunque el PLN deriva al menos en parte de su discurso ideológ! 
ca de una tradición socialista, su socialismo es más social- -
cristiano y socia·ldemócrata europeo que 1 científico 1

• En cual
quier caso, la corriente liberal es mucho más pronunciada que 
la socialista 11 .(185) 

Al hacer ·~n iápido análisis de la d~claración de princi--
-

pi os. del PLN, cono e ida como 11 Ca rta Fundamenta 1 11 
( 186 ) preten. 

demoi sintetizar e interpretar los postul~dos ideo16gicos más . 

significativos que definen y dan delimitación a la Socialdemo

cracia costarricense organizada como partido prilítico. 

(. 184 

( 185 
. ( i-86 

Bodenheimer, Susanne Jonas, La Ideología Socialdem6cra 
ta en Costa Rica, San José, EDUCA, 1984, p. 14 
lb. p. 21 
P a r t i' d o L i b e r a e i ó n N a e i o n a 1 , 11 C a r t a F u n d a m e n t a 1 N o . 2 , 
Primer Congreso Id~ológico~ San José, 30 de marzo de -
1969. 
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.. El PLN pro e 1 ama que::·; · 

·-El socialismo es en última instancia el logro del 11 bien 

· ' e o m ú n 11 
, ·:. s e ha b 1 a de 11 b i e n e o m ú n 11 a 1 i gua 1 q u e en e 1 s o e i a 1 c r i ~ 

tianismo~.- el cual 'será sólo posible, no a partir de las con

tradicciones de clases, sino de la armonía y benevolencia de 

los integrantes de la comunidad nacional. De ahí que se tien

da a estimular la educación generalizada, para que de ella 

salgan los hombres buenos, :hay que recordar que Costa Rica 

tiene uno de t6s índices de alfabetizaci6n más altos de Améri ~ 

ca Latina y otorga más del 7% del presupuesto al sector educa 

ti vo .• 

-El bien común y la justicia social se conciben como el 

objetivo final. Pretenden crear la armonía entre los elemen--

tos conflictivos: lo público y lo privado, lo social y lo par 

ticular. El Estado juega entonces su mejor papel: se convier

te en un organismo moderador y auxiliar, gestor y administra

dor, conciliador y benefactor. 

-La conciliaci6n de clases tiende a demóstrar el papel 

social del sector privado, se trata de buscar los medios de -

¿oo~dinar la libre i·niciat~va con el bien social .• 

-En el plano social se· pretende unificar a la s·ociedad -

en una ·sola clase: la clase media propietaria. Al respecto di

ce Figueres en su 1 ibro "La Pobreza de las Naciones" que no -

puede haber democracia~ .. mientras todos los ci~dadanos no 

sean propietarios, al menos de los 100 metros cuadrados donde 

se asienta su familia".(187 ). 

-· ... 

18 7 ) C 1t a d o P o r De .l ·g a do , Ja i me Ge r a r do , o p • e ; t. p . 9 5 
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-La influencia de Haya de la Torre se encuentra presente 

. en (:?l concepto de "simbiosis" en el cual se pretende llegar a 

una ~onciliación de la polític~ internacional entre las nacio

nes ricas y pobres. 

-Los planteamientos de Keynes también se encuentran en -

los postulados liberacionista~. Muestra de ello es la enorme -

importancia que se le dé a la inversión extranjera y al consu

mo interno como impulsores del desarrollo, así como la búsque

da de· una economía mixta con participación estatal y privada -

que concilie los extremos, y la concepción del estado que re-

gula y ayuda, que apoya y estimula la iniciativa privada. 

Como hemos podido observar, el Partido Liberación Nacio

nal pretende abarcar todas las clases sociales y conciliarlasJ 

p~incipal~enté a la burguesía y a la clase media , lo que 

provoca una ·gran indefinición ideológica. Es decir, en un me-

mento determinado son las fuerzas sociales nacionales e inter-

nacionales predominantes las que definen el rumbo y generan 
.. 

una tendencia progresista o conservadora, según el caso. Por tal 

razón,. él partido cuando .ejerce el poder constantemente tierie 

que soportar crisis internas ~reducto d~ las presiones de los 

diferentes gru~os. 
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2. Pol1tica Económica del Partido Liberación Nacfonal 

Como vimos en.el subcapítulo de la Junta de Figueres, los 

socialdem6cratas procedieron a instrumentar un régimen d~sa-

rrol lista. con base en la sustitución de importaciones y la di 

versificación agrícola. 

En cuanto a la actividad industrial, ésta se d~sarrolla -

en su mayor parte por la inversión extranjera, principalmente~ 

la norteamericana. La burguesía nacional participa como so-

cío menor y sobre todo a nivel ''gerencial" ( 188 ). La peque

Ha y mediana industria va siendo eliminada. De 1963 a 1972 -

la producción industrial está hegemonizada por 3 6 4 empresas 

transnacionales en cada rama gracias al ~~rcado Coman Centro

americano que reafirmó la posición hegemónica de las transna-

cionales en la industria costarricense. 

Sin embargo, la economía de Costa Rica no ha fundamentado 

su desarrollo en la producción industrial, sino que sigue de

pendiendo en gran medida de la actividad a~ropecuaria. de ex--

·p o r t a c i ó n • 

Es en este sector donde se ha dado el mayor crecimiento, 

pues sólo de 1960 a 1972 incrementó su actividad a una tasa.~ 

'de 5.8%. Debido a la diversifica~i6n, el c~fé disminuye su -

part.icipación porcentual en· las ex_portaciones, ·aunque sigue -

sierrdo .el primer producto d~ exp9rtación , mientras -que el 

aza:c'ar.·, la carne y el plátano tienden a duplicar s_u parti'cipación (*). 

Cl88) Solis, Manuel y Esquivel Francisco, .-ª.P...:_Ci_:t~ .. • p. 49. 
( * ) En 1982, el café partictpaba con el 27.1% de la expor

tación de Costa Rica, el plátano con el 27.3%, la car
ne con el 6.1~{, y el azúcar c·on el 1.7%. Fondo Moneta-
rio Internacional. J;_llg._,9ístic::a Finari_ciera Inter!}acio-:--
n a 1 , Se p ti e mb re de 1'9 8 3 , p . ·5 3 . -
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El desarrollo de los nuevos productos agropecuarios de 

exportación sig~ificó una tendencia a la concentración terr! 

torial. Por poner un ejemplo, en 1~73, menos del 8% de los_ 

productores pecuarios posefan casf el 70% de la tierra y, 

sin embargo, solo ocupaba el 15% de la población empleada en 

el sector agropecuario, lo que ha provocado un serio desem-

pl eo en el campo ( 189 ) 

Mientras se mantuvo alto el valor de las exportaciones, 

el Estado estuvo en .Posibilidad de recibir recursos que re-

querfa para desempeñar su papel de Estado benefactor. 

Asf se fomentaron instituciones encargadas de atender -

necesidades de la clase media y popular en materia de educa

ción, seguridad social, lo que a su vez favorecería al capi

talista. 

S i n e:m b a r g o , d e b i d o .. a q u e 1 o s g o b i e r n o s l i b e r a c i o n i s t a s 

no han promulgado reformas impositivas de mayor alcance para 

qu~ ayuden a financi~~·el desarrollo y los programas de bie

nestar social, en cuanto la época.de bonanza sufrió un cam-

bio, cuando las exportacione$ comenzaron a bajar er:itre 1956 y 

1962, y al .conti·nuar con la mi~ma ·políiica refo~mista de - -

c re a e i ó n de i ·n s t i t u c i o ne s d e he n e f i .c i o so c i a l y s.e g u i r p ro m Q. 

v .i en d 6 i íl'c en ti vos al cap i ta. l priva d,.o , se a.'c recentó el dé f i - -

· cit fiscal por no tener fond6s internos. 

{orno ·una medida de contrarrestftr la crisis se ingres6 

e.n 1963 al ·Mercado C'omún Centroamericano y se estimuló el in 

g res o .de l c a p i ta 1 ex t r a 'n j ero , ·¡ o q u e · s ó 1 o i n c remen t ó l a de - -

péndencia ~~t~rna al no poder asegurar recursos internos, --

189 Soli.s Manuel y Esquivel Francisco, Op. Cit., p. 47 
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los gobiernos tuvieron que recurrir con frecuencia a emprés

titos extranjeros desde el primer gobierno de Figueres. 

Es en el tercer período de Figueres (1970-1974) cuando_ 

se comienza a agudizar la crisis general del capitalismo y -

al interior del país se reducen los excedentes que le permi

t í a n fu n c i o n a r c o m o E s. ta do ben e fa c to r ( * ), e 1 i n c reme n to. i n -

dustrial comienza agotarse, se d~ una crisis fiscal y p~obl! 

mas en la b.alanza de pagos ( 190 ), lo que·empieza a resque--

brajar el esquema de 11 conciliaci6n· de clases 11 en el que se -

ha b í a b a s a d.o . 

Por un lad6, después de décadas de represi6n y clandes-

tinidad aparecen organizaciones políticas y sindicales de i~ 

quierda qu~ presionaban por una redistribución de los ingre-

so s "·ha c i a aba j o 11 
• 

El aumento en la combatividad de los trabajadores ha --

sido producto tanto de la crisis económica como del creci- -

miento del número de obreros, qu~ ha traído consigo la indus 

trial.izaci6n. En 1952 había 13,815 obreros industriales. en 

19.74.eran ya 41.,592. (191 · ). Lo mismo sucedió can los sindi 

catos de empleados públicos, pues éstos son en la actualidad 

casi u~a .tercera parte de los sindicatos existentes y son 

ba?tante comb.ativos ( 192 ) (**). 
'• 

A~imismo,· han sido import~ntes participahtes en la efer 

v·escenci'a social que se .produjo' ·a·. partir de 1970, los movi-

mientos estudianti1es Y el .de los camp~sinos sin tierra . 

. ( * Hay que señal ar. aquí que el PLN se ha dedicado a repartir 
excedentes del crecimiento económico, cuando los hay, pero ~o -
ha procurado distriboir riqueza; 

( 190 ) V e g a e a r b a l l o , J o s é L u i s , O p . e 1 t . , p • 6 6 l. 
( 191 ).Rojas··Bola·ños, Manuel, Op. Cit., p. 279. c 192 ) Ib ... , p. 21·s. . . . . .. 
( ** ) .Aunque cabe aclarar que la tasa de sind1cal1Zac16n en 

Gq§'tij Bí sa zs muy bai°, eues. s610· lleqa el 15%.· -
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Mientras tanto, en 1970 por vez primera, y luego de in

fructuosos intentos, un partido de izquierda pudo participar 

en las elecciones, el Partido Acci6n Socialista que logr6 -

elegir como diputado a Manuel Mora Valverde. Sin embargo, -

no es hasta 1975 que se deroga el artículo 98 de la Constitu 

ci6n.el cual impedía obtener la legalidad a un parti~o comu

nigtá o de tendencias socialistas. 

Por otra parte, la burguesía propugnaba por una mayor --

concentraci6n y centralizaci6n econ6mica "hacia arriba 11
• Al 

no poder el gobierno responder satisfactoriamente a estos -

sectores opta por reprimir a la izquierda, ·mientras que una 

parte de la burguesía se vuelve en contra totalmente de la -

política desarrollista del Estado. Es a partir d~ ento~ces 

que el PLN ya no pu.ede hablar de una "conciliación de clases~ 

porq4e con la crisis éstas comienzan a polarizarse. 

Con el fin de reactivar la economía y preservar el sos-· 

tén social del proyecto reformista del PLN, la administraci6n 

Oduber (1974-1978) procedió a insertar en el sistema econ6mi 

co al Estado-Empresario. Con la adupción de esta política -

se renueva el compromiso con las capas populares, no así con 

las clases medias que ven .red~cido su consumo, sobretodo por 

lo~ bienes importados. 

Sin embargb, lo más importantci lo constituyó la expan--

sión del Estado en l~· prod~cci6n de bienes y servicioi ~Gbli 

cos · con la creaci6n ~e las empresas· e.statales financiadas 

por la Ccirpora¿i6n Cos~arricense de Desarrollo ( CODESA), -

que a su vez estuvo sustentada en un endeudami.unto 
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externo muy grande (*). La inversión estatal en empresas pú

blicas productivas que llegaba a un 2.8% del sector público -

en 1975, se elevó precipitadamente a 30.0% en 1978 (193). 

·La reacción~ la iniciativa privada no se hizo esperar, -

deteriorándose las relaciones Estado-Empresarios. Al respec

to declarabá Richard Breck, importante miembro de la Cámara -

de Industrias de Costa Rica: 

"En los dltimos cinco o seis años se ha producido una ma

yor intervenci6n del Estado y sus instituciones dentro .de 

lo que es el área propiamente privada, lo cual ha agrava

do la magnífica relaci6n que hemos tenido tradicionalmen

te entre Estado y .empresa privada"( 194 .). 

De inmediato se procedi6 a orquestar ~na campaña antigu-

bernamental que cal i.ficaba al gobierno de "corrupto". . . 

Es así que se llega al año 1978, en el cual el candidato 

del PLN enfrenta la más dura campaña conservadora antigubern~ 

mental y un electorado de clase media en su contra por no ha

berse beneficiado co~ l~s medidas de la administraci6n de 

Oduber. Coh ·i.a cl'ase trabajadora no podía contar p.orque había 

reprimido muchas huel_gas de empleados.públicos y obreros. Es

te m i. s nm a .ñ o e l e x 1 i _b .e r a e i o n i s ta y re p re s e n ta ~ te de lo s e m p r ! 

s a· r i o s , R o d r i g· o Ca. r a z o O .d i o . a s e i e n d e e 1. p o' d e r ·. 
Por vez primera desde la· ~uerra ·civil de 1948, el sector 

~mpresarial decide plantear prq.puestas polHicas y económicas 
. . 

diferentes a las de Liberación Nacioriál ~ porque este partido -

( ~ ) En· 1974 la deuda ex'terna er.a de 380 millones de d6lares. 
En 1978 pasó a 1,040 millones de dólares; es decir, se -
triplic6. Silva Rodolfo,"El gran escollo.de la restructu 
r a c i ó n . la de u da de e o s ta R i q1 11 

, Re v i s ta . N u e v· a So e i e da d 
·.N2 67, Ven!=i:uela., .Julio'-Agbsto· de 1983, p.91.. 

(19~) Vega Carballo José· Luis, _gp .. cit., p. 6.65. 
(19<+) Soja Ana, "El Esta.do d-emocrátjco en Costa Rica", Re'l.ista 

· .. de: C i e ri e ·i·a s So c i a 1 es , N 2 • 21- 2-2 , M a. r . - O et . 19 81 , Un i ver -
· . · s i· d a d d ~ C-6 ~ t a R it a , p • ~ 2 8 · 
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estaba promoviendo una mayor participaci6n del Estado en la 

economfa y no estaba dando soluci6n a la crisis económica. -

Es decir, ya no respondfa como antes a las necesidades empr~ 

sariales. 

Es así que se reunen en la Coalición Unidad, Carazo y -

sus ~egu~dores, un minasculo partido Demócrata Cristiano, el 

partido Calderonista y algunos sectores empresariales que gi 

ran alrededor del periódico ultraconservador· 11 La Nación 1:(195) 

De esa misma diversidad surgieron las primeras dificul

tades, pues cada sector ~uerfa imponer su propia polftica --

económica, aunque todós coincidfan en que deberfa reducirse· 

el papel del Estado en la economf~, a la que adjudicaban la 

crisis económica. 

El modelo a seguir era llevar a cabo una industrializa

ción en la agricultura de exportación. Pero para poder lle

gar a ello y cambi~r la estructura productiva era necesaria 

una política de estabilización que resolvier~ el problema· de 

la b.alanza .de pagos y de paso el problema fiscal. Eso sign.:!_ 

fi~aba.restringir el sector est~tal en la salud, educación, 

dep?rte,yotros reriglones y redefinir la ~olftica de endeuda

miento (196.). 

En ese sentidó, no fue diff~il· para la Admin.istraci6n -

de Carazo someterse a fines de 1S79 a un programa de estabi

lización· propuesto por el. FMI como condición pa~a otorgar un 

préstamo. Este programa tiene por objetivo reducir el défi

¿it d~l sector ·pablico.en ba~ci·al recorte de gastos del sec

tor pabl ico y al aumento en los ingresos fi·s-.cales. ( 197 ) 
ITg~Prieto Jiménez Marcel.o, "Militarismo y De"mocracia en.Costa_ 

Rica 11
, Nueva Sodedad, Venezuela N~ 42, mayo-junio 1979, p. 126. 

( 196) Solis, Manuel y Es.quivel· Francisco, Op. Cit., p. 85. 
( 197 ) 1J2.. ' p . 9 6 • . 
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Sin embargo, la estrategia económica no resultó porque_ 

el gasto público se seguía incrementando. La crisis se agr~ 

v6 al final del mandato de Carazo, la moneda se devalu6 en -

poco más de un ano en 400%, la inflación 11·eg6 al 80% entre 

1981-1982, el déficit fiscal e_ra casi del 18% del PIB, los -

términos de intercambio de las exportaciones disminuyeron en 

22.3% entre 1977 y 1980 lo que condujo a un continuo déficit 

de cuenta corriente y de la bala~za de pagos, las reservas -

internacionales se agotaron y a mediados de 1981 se hizo ne

c e s a r i o i n te r r u m p i r e 1 s e r v i c i o de 1 a d e u d a ( 198 ) . 

Además, la tasa de crecimiento del PIB fue en 1979 de -

0.8, en 1981 de -4.6 y en 1982 de -9.1, el ingreso de los --

asalari~dos se redujo en una tercera parte en 1982 respecto a 

1978 y difícilmente podrá recuperarse al nivel de salario -

real anterior a la crisis ( 199). 

Asimismo; la deuda externa pasó de 1,040 millones de d6 

lares en 1979.a 3,437 millones de dó_lares en 1982.( 200 

En este estadB de cosas el Partido Liberación Nacional 

llega al po"d~r.· ·El Presidente Luis Alberto·,Monge puso en -

práctica el programa .de en:ierg_encia. fiscal que tenía por fi..n_ 
. . 

.dismin~ir el gasto pQblico, con lo cual se logró un acuerdo 

de contingencia por un ano con el FMI .a finales de 1982. 

·.Aunque se logró estabilizar la moneda, contro1~r la infla- -

ci0ri y.rene~ociar la deuda, ·ésto ha implicado elimina-ci6n de 

( 198 ) Sécret9-rJa d.e Informaciéin y ~r.opaganda, Embajada pe -
. Costa Rica en México, 11 La crisis éconómica de Cos'ta 

Rica 11
, junio de 1983, p·, 3. · 

· ( 199·) Ces.pedes,-Hugo, Jiménez Ranulfo, et. al., Cbst-a Rica·: 
C r i s i s y ·e~ obre e i mi ~ n to . San José , E d· .. S tu di u m , 198 3 
p. 2 9. 

200 Si 1 va Rodal fo.; Op. Cit., p. 91 



.... ~~:· . . ' ~(~,-.: _ ..... , 
''"'!".·;_ ...• 

: . 188. 
' : . 

subsidios y aumento en los precios de los servicios pOblicos, 

l o q u e h a afectad o g r a n de m.e n te a 1 de p o r s f de te r i o r ad o n i - -

ve l de v i da de 1 os traba j a d,o res . 

Todo indica que el gobierno de Monge seguirá con las po 

lfticas de austeridad impuestas por el FMI, pues a fines de 

1984 se firm6 el convenio con ese organismo. 

La firma con el FMI no s6lo significa que se aplicar&n_ 

medidas de au~t~ridad ~ la poblaci6n. También ha significa

do una tendencia al desmantelamiento del Estado Benefactor, 

pues una de las condiciones para firmar fue la suspensión de 

11 gastos riesgosos 11
, es decir que debi6 retroceder en su pol.1. 

-tica de estado-empresario, empezando por las industrias es-

tatales de CODESA. 201 ) 

Asimismo, el· FMI exigió y, debido a las presiones··empr! 

sariales, como veremos cuando analicemos la pol1tica in~e- -

rior, consiguió que se aprobaran las reformas a la ley de la 

moneda que viene a ser una especie de 11 reprivatización 11 de -

la banca. 202 ) . 

Como es de esperarse, la continua austeridad so~re la -

población ~a provocado el aumento·~~ la combatividad no 

solo de los obreros, sino de los .. ·campesi"nos y los empleados_ 

públicos. Ante la imposibilida .. d d.e respond.er a sus demandas 

debido al cOn\l·enio con el FMI, se ha incrementado la repre--

sión. 

E 1 convenio e.o n e.l F MI , e 1 ex ces i v o endeuda mi e.n to ex ter 

no, las presiones empresariales.y la efervescencia social a que 

la· crisis ha· conducido, hácen para el actual presidente y el que 

201) 

·( 202) 

Selser; Gregario, 11 Las tenazas de Gorman, el FMI, la 
AID.y la~ Cámaras de ernpresarids 11 ~. El Dta •. 17 de agosto de,19~4,p.16. 
Gil, Teresa "Preve Golpe de estado la 1zqu1erda-de Costa Rica, 

más no 13 de a asto de 1984 . 1 11 
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será elegido en 1986, una situación sumamente difícil y con -

muy poco margen de maniobra para imponer un proyecto alterna-. 

tivo que evite los conflictos sociales. El presidente Monge_ 

ha cedido casi en todo a las exigencias de la burguesía naciQ 

nal e internacional~olvidando los postulados de la socialdemocracia. 

El modelo desarrollista que buscó impon.er el Partido Libe 

r a e i ó n Na e i o n a 1 e n s u f u n d a e i ó n s e h a a g .º t a d o . L a s o e i a· 1 d e .,.;. -
mocracia costarricense no sólo paree~ haberse qu~dado sin prQ 

y~ctos alternativos, sino que todo indica que está siguiendo_ 

al pie de la letra el que le ha sido impuesto por el FMI y -

ésto la ha obligado a retroceder en conquistas sociales pre.,.;.

viamente obt~nidas. 

Las preguntas obligadas son: l tiene futuro la socialde

mocracia costarricense ? l es capaz todavfa de ofrecer alte

nativas al pueblo de Costa Rica ?. 

la prolongada crisis económica mundial, la fuerté depen-

dencia costarricense de la economía internacional y el enorme 

endeudamiento ~ue tiene el pais asf como el repunte de los.em 

presarios en· la polftic~ ~acional y la estrategia seguida por 

el gobierno del PLN, nos conduce a pensar que difícilmente s~ 

perará la socialdemocracia co~tarricense 1as dificultades qu~ 

enfrenta. 
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El Partido Liberación Nacional si bien no ha distribui

do la propiedad de los medios de producción, pues é~tos están 

en su mayorta concentradas en unas cuantas manos, se ha preo-

cupado por lograr elevar el nivel de vida de la población a -

través de las prestaciones sociales. Es asf que el pafs des

tina más del 7% del presupuesto nacio~al a la educación y el~ 

100% de la población cuenta con seguro de enfermedad y mater

nidad (203 ). La aspiración de los fundadores del PLN ha si-

do lograr una sociedad estilo sueco en donde exista un alto -

grado de democracia polftica y social (*). 

Si comparamos el Estado de B{enestar Costarricense a la 

situación social de los demás pafses latinoamericanos podemos 

~ecir que ese pats ha avanzado mucho y si lo comparamos a los 

patses centroamericanos podemos darnos cuenta que la diferen

cia entre ést6s y Costa Rica es enorme. 

Sin embargo, al sector·que.más se· ha beneficiado ha· sido a 

la claie media tan~o rural ¿orno urbana. 

El sector campesino quedó relegadu a un segundo término 

cuando se d~ó el imp~lso industrial an los cincuentas~ Como 

ya Vimos en el subcapttulo anterior, existe e~ Costa Rica co~ 

centra.c.ió.n de la tierra, a pesar de que .se da en menor grado -

q u e e n o t r ó s p a í s e s c en t r o a m é r i c a n o s . · E n. 1 9 6 l. 1 a a d m i n i s t r a - -

( 203) EntreVi~ta reá1~zada a Osear.Arias Sánchez, entonce.s -
Secretario Ge.n·eral del PLN y .act_ual candidato presiden 

· . e i a ·1 p a r: Q. 1 a s e 1 e c c ·i o n é s · d e 1 9 8 6 , 2 4 d e A g o s t o d e 1 9 8 2 ; 
· San José, Costa Rica; · 

( * ). En esta· misma entrevista Ariqs ·sánche·z recO"noce que 11 se 
ha avanzado sólo en el campó·político· social pero no -
en ·la. democracia. económica'. tlo ·se ha proful')dizado en la 
distribuci&n de la pr:opiedad. En esta etapa estamos a 
punto de entrar". 
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ción de Orlich puso en práctica una reforma agraria que en -

la realidad no planteó ninguna amenaza a los grandes propie-

tarios y sus beneficios para los campesinos sin tierra fue--

ron muy 1 imita dos ( 204). 

Asimismo, en 1975 el Instituto de Tierras y Colonizª-:" -

ción inició una política de asentamientos campesinos, pero -

dado el nGmero de demandas y la poca disponibilidad de tie-

rras federales, en 1976 dió por teminada esa ponticá. {205) 

Desde entonces no ha habido un intento serio por modifi 

car la situación de los campesinos sin tierra. 

Esta actitud ha otasionado que actualmente el problema_ 

de la tierra se haya agudizado. En los Oltimos años y prin

cipalmente de 1977 a la fecha se han dado masivas tomas de -

.parcelas de propiedad privada por parte de campesinos sin -

tierra, sobre todo en la zona sur del país. (206) La cri--

sis que atraviesa Costa Rica ha afectado grandemente a los -

trabajadores agrícolas, pues segan estadísticas oficiales que 

maneja el investigador Rodrigo Jauberth Rojas, el 62,3% de -

éstos se ~ncuentrán en: una situación de pobrezá grave. (207) 

Segdn el candid~to presidencial Osear Arias S§nchez~ la 

reforma agraria es la·O~ica salida de Costa Rica para crear 

. y d :is tri bu ir · riqueza . ( 208 ) 

( 204 

205 

( 206 

( 2.07 

( 208 

Bodenheimer Jonas Susanne, 11 La ideología Socialdemó--
crata en .,.,. 11 ,.p .. 39. · 
Rojas· Bolaños Manuel, 11 E.l movimiento obrero y popular 
en 1 o s a ñ os setenta ·s 11 

, en Av a n ces_. de I n ve s ti q il c i ó n , - -
Univers.ídad de Costa Rica·, 1981, p. 80. 

)
11 ve·rsiones de que·Mo-nge aceptará· la renuncia de por lo 
menos 4 ministros", El' Día, 14 de agosto de 1984, p.11. 
Jauberth Rojas, Rodr1.go, "La alianza de sei::tores del_ 
PLN,. las cámaras empresariales y la embajada USA", El 
oí a ' 14 d e a g o s to de. 1 9 8 4 ' p . 1 5 . . -
Entrevista real izada a· Osear Arias Sápchez, 26 de - -
agosto· de 1982, San José, Costa Rica: 
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Respecto al sector obrero, el PLN ha sido tradicionalmen- .. 

te hostil a las organizaciones obreras combativas. Ha prefe

rido adoptar una actividad paternalista en la que se conceda~, 

~ientras. lo hacia po~ible el auge econ6mico~ ciertas reivin

dicaciones a cambio de que las organizaciones obreras desis-

tieran de convocar a huelga (209 ). 

Al término de la guerra civil de 1948 los sindicatos comu 

nistas, com~ ya vimos, fueron proscritos, p~r lo que s6lo se_ 

permitieron s1-ndicatos rio comunistas. Es asf qµe la central -

de trabajadores Rerum Novarum, creada y fomentada por la Igl! 

sia, por mucho tiempo fue la única que agrup6 a los sindica--

tos permitidos. 

Como afirma la investigadora Susanne Jonas Bodenheimer, 11 el_ 

anticomunismo del PLN se convirti6, ya fuera con intención -

o sin ella,enantisindicalismo~'(210~En efecto, es parad6jico que 

a pesar de declararse socialdemócrata, el Partido Liberación 

Nacional nunca ha contado cori una base obrera organizada ni -

ha estimulado su desarrollo. 

Las l_eyes laborales que surg-ieron después de 1948 permi-- · 

tiero~ prficticamente que los líderei .sindicales obreros fue-

ran d~spe~ido~ y perseguidos sin que pudieran r~clamar ningún 

derecho. Sin em~argoP las leyes que regulan·las organfz~cio

nes de los em_pleados públicos dan má~ protección a los tra~baj_~ 
- . . ~ 

d~re·s, ·por lo que este sector se convirtfó en uno de los más 
.... 

comb.ativos, eomo veremos más a del ante. 

(209 ) JonasBodenheimer,Susanne~'La ideología .. socialdem6crata .. -
e s .. :•,. p :· 5 O • , ·.- · . · . 

(210 'Idem. 
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' ' 
El ingreso del país al Mercado Común Centroamericano en -

los sesentas aceleró el desarrollo industrial sustitutivo, lo 

que incrementó el número de obreros, per~ ~sto ·no se tradujo 

en un incremento inmediato y significativo en la sindicaliza

c i ó n . No es ha s ta 1 os setentas que e 1 · .m o v i mi en to obrero c os -

tarricense comenzó a crecer y a ser más combativo debido a -

que las condiciones económicas y sociales se empezaron a dete 

riorar al término del auge económico (*). 

Particularmente los empleados públicos son los que han ºE 

ganizado proporcionalmente más sindicatos, pues del total. de -

éstos en Costa Rica, los sindicatos de los servicios estata--. 

les constituyen casi el mismo número que todos los sindicatos 

obreros ( 211) y gracias a que las leyes laborales de los bu-

rócratas son más flexibles, sus agrupaciones son bastante com 

bativa's. 

En los primeros años de la década de los setentas tuvie-

ron ·particular importancia el movimiento estudiantil,. lo que_ 

favoreció la radicalización de $ectGres importantes de la ju

ventud universitar·ia que pasar&n a militar en p~rtidos de iz

q u i e r ~a ,. · y e 1 . m o v i m i en t.o d e 1 o s e a m p e s i n o s s i n t i e r r a , s i n -

( * La tasa de sindicalización, aunque sigue siendo baja, 
creció significativamente en Costa Rica eD los años se 
tentas en 1963 era de 3.3~%. fn 1975 subió al 12.3% y 
en 1980 llegó al 15% aproximadamente~. R6jas Bolaños,~ 
Manuel. 11 el Movimiento Obrero y Popular en los .seten--
t 

11 • ·, . 

as. .. , P·; 76. 
( 211) Rojas Bo·laños, Manuel , 11 El Movimi'ento Obrero en Costa -

Rica ... 11 
, p.. 2 7 8. . ., · 
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dejar de lado a los sindicatos comunistas de los trabajado--, 

res bananeros. 

El incremento en los movimientos sindicales ha estado -

a c o m p a ñ a do d e u n a u me n to de 1 a . re p re s i 6_ n a b i e r ta , s o b re to do 

a partir de 1974. Aunque el nivel de represi6n 'no es campa-

rable con la de otros países centroamericanos, por citar al-

gunos datos, en 1980 hubo dos muertos y en 1984 también a --

consecuencia de la intervención de la fuerza pQblica contra 

movimientos huelg~fsticos. Tanto los gobiernos como las or

ganizaciones empresariales justifican sus ataques a los sin

dicatos combativos al acusarlos d·e estar dominados por los -

comunistas y de atentar contra el 11 sistema democrático costa 

rricense 11
• ( 212) De 1982 eh adelante se dice que tras todo 

rnovimie.nto huelguístico se encuentran los sandinistas. (*) 

Por otra parte, a pesar de que la Revolución Cubana prQ 

dujo su impacto en algunos sectores de izquierda en Costa Ri

ca, no es sino h~sta 1970,cuando partidos de izquierda in- -

fluidos por la Revolución Cubana, el Movimiento Revoluciona

rio del Pueblo fMRP) y el Pa~tido Social.ista Costarricense -

(PSC), empiezan a tener mayor pr.esencia en el campo de. la .. PQ 

lítica y a .organizar a sectore~ ot~eros, por lo que se puede 

decir que los riue~os partidos fueron un factor determinante 

en e 1 · e re e. i m i e -n to · d e l m o v i m i e n t o o b r e ro . 

El MRP y el PSC junto al Partido Vanguardia Popular de 

Mora Valverde, más moderado, en las ~lecciones de 1978 y en 

19~2 formaron la Coalici6n Pueblo Unido, logrando 

( 212) I b:i d·e·m . · 
( ·* '.) : In.-rae n t re v i s ta q u e h i c i m o s a 1 e a n d i d a to p re s i d e n e i a l 

-Osear Ar·ia .. s Sán"chez, éste comentó que el aliado del partido comu
ri.ista en Costa Rica·es ·el s:an·dinismo y que cuando los comunistas_ 
tratan de desestabili~a~·~l régimen (con huelgas), se sabe que -
e~ta~ detrás los ~andinistas. 
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obtener el 8% de los votos para diputados.:yel 3% de la votaci6n 

para presidente. (*) 

Desde 1980 en adelante el descontento de los trabajadores 

se ha incrementado pues el nivel de vida se ha deteriorado --

significativamente~ en particular desde que se suscribie-

ron acuerdos con el FMI, 1 o que se ha traducido en un mayor nú

mero de huel~as y de movimientos populares ~n demanda de au--

mentos salariales, de tierras, de mayores servicios, en con-

tra del· aumento en los ?recios y tarifas públicos, entre.otros muchos. 

En julio de 1984, se generó en Costa.Rica ~n clima de te~ 

sión social cuando 3,000 obreros de la bananera transnacional 

United Brands y 30,000 educadores agrupados en la Asociación 

Nacidnal de Educadores (ANDE) y el ~indicato de Educadores -

Costarricenses (SEC), llamaron a huerga en demanda del congelE._ 

miento de precios y tarifas del servicio público, contra la -

inflación y por aumentos salari.ales. (213) 

Estos movimientos recibieron numerosas manifestaciones de 

apoyo de todas las t~ndencias sindicales, asi como del Arzo-

bispo de San· José, Roman Arrieta quier:i· descartó q.ue ~tl los pa-

ros hubiera pr.o.pósitos subversivos o desestabi.lizadores. (214} 

( * ) · Cabe seRalar que el Area Metropolitana de San José, 
Pueblo Unido tuvri un porcentaje mayor al 10% y eh las 
zonas banan€ras donde el voto .obiero fa~orece tradici~ 
nalmente a los Gomunistas, el porcentaje de votación~ 
fue del 15%.· Rojas BolaRos, Manuel ,'' 11 E'l Movimiento 
Obrero y Popular en los setentas ... t p·. 8L 

; 11 o e ·t 11 Vers iones de que Monge aceptara... . P. 1 ·• , P • 
11 Reciben apoyo las huelgas que sacuden Costa 
Financiero, 27 de julio de 1964, .P· 23. 

11. 
R i e a 11 

, El -



·, ·.:_ ...... " 
... -:::·~ :r ~:~·;,_:,¿. ;;;,'.·: :;:.~.: ... :::; 

! ' .,. ( __ .··'. :~' 1c,i. •;; ·1 

:· •• 1 .,'. _,_.,..¡ •. _,._ 
;/¡·, 

196. ;··. 

Si ,bien la huelga de educador~·s se termin6 pacíficamen

te cuando se respondieron a sus demandas, el problema de la 

huelga bananera no fue de fácil soluci6n. 

Se podría decir que la intensidad y duración de estas -

huelgas dieron el pretexto a los sectores conse~vadores, que 

desde el ascenso de Carazo Odio al poder se fortalecieron, -

para presionar al gobierno de Monge y obligarlo, bajo la am~ 

naza ·no confirmada de golpe de Estado~ a u~a derechización -

del gobierno costarricense. 

Como ya dijimos en el subcapítulo anterior, el fin del 

auge económico así como la intervención del Estado como em-

presario provocó que la mayoría de los sectores empresaria--

les decidieran romper con la 11 conciliación de clases" que se 

había logrado a fin de la guerra civil de 1948. 

A partir de entonces,· deciden formar una agrupación po

lítica que primero gira en torno al exliberacionista Rodrigo 

Carazo Odio y que en diciembre de 1983 se consolida en la 

formación. del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Su 6r 

gano de difusión ideológica son los periódicos (215 ) más im 

portant~s de Costa Rica, printipalmente La Nación, así como_ 

la radio Y. la televisión, lo cual quefremos subrayar, pues --

prácticamente no exist~n medios masivos de comunicación de -

línea moderada ni progubernamentales. Esto ha ocasionado -

que fácilmente influyan en la población costar~icense en un_ 

sentido acorde a sus interese~. Ejemplo de ello ei el ere--

. ciente antisandinismo que se regi.stra entre los costarricenses. 

{ 2 1 5 ) M e 1 é n d e z J o s é , 11 Fo me n t a n . e n C o s t a R i e a e 1 ·a m b i e n t e d e 
h i s t o r i a be 1 i e .i s t a a n t i n i c a r a g ü e r:i s e ~ E x e .é 1 s i o r • 1 5 d e 

.enerode 1985, p. 2. 

~----------------~ 
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La nueva posici6n de los empresarios, particularmente el 

sector agro-exportador, comercial y financiero, se fortalece 

tanto por el acuerdo firmado con el FMI como por el ascenso_ 

de Ronald Reagan al poder, pues con la Initiativa para la -

Cuenca del Caribe, en la que se incluye a Costa Rica, se - -

está favoreciendo un neoliberalismo econ6mico en este país -

centroamericano, entendiéndose por ésto a la política econ6-

mica a fin de que sean las fuerzas 11 libres 11 del mercado qui~ 

nes la regulen. 

·Es así que este sector de los empresarios se reune el 18 

deJulio·de 1984en una asamblea general extraordinaria de la Cá-

mara de Comercio. de Costa Rica, congregando a más de mil re

presentántes .. En ella se acuerda solicitarle al Ptesidente 

dos peticiones a fin de que se de soluci6n ~ los graves pro

blemas .qu~ en el orden de la seguridad nacional, de la polí

tica y de la economía, están entorpeciendo a la Nación y ob~ 

taculizando el "sector productivo". Estas peticiones son: 

a) Apertura de un diálóg-0 franco y real con el sector -
. . 

empresaria.l .en un plazo de 30 ·días, y 

b) RectificaC'iónes rigurosas ·en. el campo de la seguri-

dad·nacional de.la política del gob~erno y de la' economía. 

Entre estas rectificaciones se encuentran: 

-
11 Ejercer toda la influencia del Ej~cutivo para que la 

Asamble~ Legislativa aprube a la mayor brevedad el -

proyecto de reforma al artículo 72 de· 1 a Ley de 1 a 
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Moneda~· ( *) 

"Suspender de inmediato el crédito al gobierno nica
ragüense; reducir la financiación a las institucio-
nes del Estado, especialmente a CODESA y adoptar los 
medios necesarios para reducir el gasto públi~o lo -
antes posible, para que el país reciba los benefi- -
cios de un nuevo acuerdo de estabilizaci6n del FMI". 

"Retirar de la Asamblea Legislativa el proyecto de -
.re.formas a la ley de Proteccion al consumidor". 

. . 
"Investigar a los funcionarios responsalbes de la se 
guridad nacional, principalment~ en cuanto se refie
re a las agresiones del gobierno de Nicaragua y los 
planes de desestabilizact6n del país y si, como las_ 
evidencias parecieran demostrar, resultan siquiera -
sospechosos -por acc~ón u omisión- de incumplimiento 
de sus deberes como funcionarios y como costarricen
ses, removerlos de su cargo". 

"No negociar con la .dirección sindical ·cuando una ':""'. 
huelga ha sido declarada ilegal por los· tribunales -
competentes". 

"Sancionar con todo el peso de la ley a los dirigen
tes sindicales que promuevan huelg~s que de antemano 
estén ·legalmente poscritas 11 

• 

. 
11 Sancior:iar a. los dirigentes o funcionarios públicos_· 
que promuevan o alienten. la· inv.asi6n'de tierras". 

Su aprobación signi'ficaría el fortalecimiento de· ,la ban 
¿a,ptivada ~n detrimen~o de la ~anca nacirinal~zad~. Loi 
mismos 'djputados liber~ci.onistas ·que vot.aron eil contra_ 
reconocieron que füeron presionados ~oY los ~edios de -
-co~unicación. . 
Porejemplo, el 8 de agosto de 1984, la Cáma-ra ct·e·come_!'.'.. 
cio publicó un artí.culo pagado en grandes letras en la~ 
Nación, en el q.ue se de.cía que el país -estaba al borde_ 
·del colapso y que la anica solución era aprobar las re-
formas, porque· -eri caso con.trario Costa Rica no recibiría 
300 millones. d~ d6lar~s de la AID, lo que era cierto, -

.puRs era una condición de ese or~anis~o y del FMI. Cá
mara de ·comercio de Costa Rica, 11 El país e$tá al borde 
.de 1 . e o 1 a p. so 11 

, La Nación., 8. de agosto de 19 8 4 , p . 2 9 . 

~~-------------......... .. 
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"Aceptar sin regateos, como un acto de soberanía nacional, 
la asistencia que países amigos ofrecen para mejorar 
nuestro sistema de seguridad y defensa nacional". 

11 Como e o ns e e u en c i a de 1 i r respeto y e 1 a t ro pe 1 1 o con s - -
tante del régimen comunista que gobierna Nicaragu~a

la soberanía y dignidad nacional, romper relaciones di-
pJomáticas con ese país". ) 

A pesar de que el Presidente Luis Alberto Monge declaró no 

aceptar. presiones de nadie, lo cierto es que las reformas a 

la ley bancaria se aprobaron; la huelga bananera fue reprimi-

da violentamente dejando por saldo dos muertos y el encarcela 

miento de Fredy Mel·endez, Diputado del Partido Vanguardia Po-

pular, acusado de mantener un "estado de virtual subversión" 

en esa región; se aceptó~ aunque es cierto que después de va

rias negativas, la llegada d~ ingenieros militares norteameri 

canos al país y fueron removidos de su cargo, entre otros,el_ 

Ministro de Seguridad Nacional y el de Presidencia, ambos consi-

derados del ala progresista del gabinete . 

Se podría decir qu~ ~1 Presidente Luis Alberto Monge su-~ 

.fri-ó un. intento· de. golpe de Estado por parte de la dere.cha -

costarricense. El día 5 de agosto, el Ministro de Goberna-

ción declaró pGbl.icamente q~e si el Presidente no destituía 

a los encargados de la seguridad nacional por ser una amenaza 

para e·l paí.s~ el poder p·residencial de.bería ser as.umido poi:-_ 

el segundo vicepresidente
1

Armando Arauz. El día 8 de ese mes, 

el Ministro de Seguritjad dijo que había un proyecto de golpe 
. . . 

9e Estado. Este se llevaría a cabo no con la$ organizacio--

nes milit~res, que a pesar de ~ue constitucionalment~ están_ 

prohib.idos, en los últimos. años han sido. impulsad.as por el -
( 216 ) J~uberth 'RoJas, ·Rodrigo, "Lo.s p 1 anteami en tos puntua 1 es de 1 a Oe-

Derecha en Costa Rica' 1
, El Día, 14 de agosto de 1984, p. 14. 
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gobierno, sino con grupos paramilitares de la derecha.(217 ) · 

Ante las fuertes presiones de los conservadores el Pre~ 

sidente Luis Alberto Monge pidi6 la renuncia de su gabinete_ 

Y el 16 de agosto nombr6 a nuevos ministros, entre ellos el 

exlíder de los industriales y miembros del "Movimiento Costa 

Rica Libre" (*) Benjamín Piza en sustituci6n de Angel Edmu.!!. 

do Solano, Ministro de Seguridad. Asign6 también un empres~ 

ria más como Ministro de Agricultura a Carlos Manuel Rojas -
. 1t 

en sustitución de Francisco Morales, quien se oponía a la -

lleg6da de ingenieros militares norteamericanos. 

La 11 derechizaci6n 11 del gobierno costarricense ha sido -

posible por dos razones: 

a) Por el fuert~ poder económico de los conservadores -

que se ha tradutido en poder politice ·en estos momentos de -

crisis. 

b) Por la desorganización ·de las fuerzas progresistas,_ 

tanto al interior del PLN, que hay que reconocer son la mino 

ria, como entre la ~ociedad en general. 

~i bien es cierto que las organizaciones de izquierda 

han·i~~idci un impulso ·des~e 1975, afio en que se eliminaron 

las ~estricciones legal~s para.su registro como partidos po-

( 217 ) 
( * ') 

. . . . 
Excªlsior, 2¡ de Bgosto de 1985. 
El Movimiento Cbsta Rica:Libre·es una organización -
~ara militar su ultrade~~cha que se h~ de~laf~do pQ
blicamente cqntra la neutralidad. Por ejemplo, en -
el periódico La Nación el 29 de julio de 1983; esta 
organización p.agó una plana entera titulada 11 lNEUTR! 
LES? 11 en la que dice: 
11 Los costarricenses amantes de la paz verdadera, la 
democr~cia, deb~mos tener pres~nte que el futuro de 
nuestra propia libertad se esta peleando en las mo.!!. 
tafias de Nicaragua ... l.os costar~icenses nQ podemos 
ser ne0trales· ante una dictadura como la nicaragUen 
se ... manter}er al costarricense sin preparación - -::: 
·para d~fendetse ant~ una posible agresión, no es -
otra cosa más que. complicidad, traición o estupidez". 
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para su registro como partidos polfticos, en los Qltimos 

aftas se han dado muchas divisiones y escisiones, como es el 

caso del Partido Vanguardia Nacional, entre los que desean -

imponer un carácter más revolucionario a las estrategias del 

partido y quienes prefieren promover los cambios en forma no 

violenta y reformista {*). 

Estas divisiones en los partidos han generado fractur~s 

en las organizaciones de los trabajadores y es así que por -. 

ejemplo, la Confederación Unica de Trabajadores, sindicatos_ 

comunistas, dejó de ser en 1984 la central sindical más gran 

de y mejor organizada, debido a las diferencias que se die-

ron ~n torno a la huelga bananera de junio de este ano.(** ) 

En ·un contexto de aguda crisis económica, la debilidad_ 

d.~ las organizaciones, grupos y facciones progr·esistas, por_ 

divisi6n o por represión,. ha posibilitado la 11 derechización 11 

del gobierno actual, sin que haya expectativas de un cambio_ 

en otra dirección en los próximos aftas. Asimismo., lo que --

se ha c e e v i d e n te en e .s te ," g i ro i de o l ó g i c o 11 de 1 P L N e s p re c i -

samente la subordinacióri del proyecto s6cialdemócrata a la -

correlación de fuerzas, tanto internas· como e~ternas, del momento. 

( * ) 

** 

E.l reformismo es un "fenómeno sumamente arrai·gado en el .costarrj_ 
cense~ · En ~na encuesta anónima que hicimos en San Jos~ Costa -
Rica del 16 al 30 de agosto de 1982 a 60 personas, de las cuales 
·el 78% declaró simpatizar con el PLN, 7% con partidos socialis-

, tas, 5% con algdn partido conser~ador y 9% con ningün partido, · 
·todos hacian la aclaración al preguhtárseles en que sentido de
searían un cambio en su país, de que se trataría de mejorar lo_ 
ya existente pero a trav~s de refqrmas, po~ la vía pacffica y -
conservando las libertades democráticas. 

) Entrevista al profesor Gerardo Castillo, exlíder sindical y mi
litarit~ del Partido Lib~~a¿i6n Nacional, 7 de maizo de 1985. 
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El proyecto socialdemócrata en Costa Rica puede ser-'-

puesto en práctica mientras existan los excedentes econ6mi-

cos que lo permitan. En una etapa de crisis econ6mica gene

ralizadat es imposible continuar con e5te proyecto o con al

guno más progresista. 

Podemos decir con certeza que en la actualidad, la so-

cialdem-0cracia costarricense del Partido Liberaci6n Nacional 

está fracasando en su intento por ser un .p·royecto político -

econ6mico capaz de representar una respuesta todavfa viable 

a las necesidades crecientes de un pafs dependiente, inscri- · 

to en la peor crisis mundial del Siglo XX. 

4. la Política Exterior del Partido Liberación Nacional. 

Se ha es~eculado mucho acerca de la supuesta colabora-

ción de E~tados. Unidos con los promotores y líderes de la -- · 

guerra civil de Costa Rica, de los cuales surg.ió el Partido 

L iberaci'on Nacional. 

C o m o y a s e m e n c i o n ó c o n a n t e r i ·O r i d a d , e x i s t e u n 1 i b ro -

elaborado por un costarricense e~ ~l cual efectúa un estudio 

en base a documentos del Departamento de Estado Norte~merica 

no que. salen a la luz pública c.ada 30 años, acerca de los su 

cesas de 1948 en Costa Rica. ( 218 ) En éste 

se revela que existían lazos entre los miembros de lafracci6n 

· ( 218) Schifter, Jacobo·," Costa Rica, 1948. Análisis de Docu
mentos ... , p. 10. 
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cohservadora que se oponfa a Picado y oficia~es del Departa--

mento de Estado, a través. de la embajada norteamericana en --

Costa Rica, pero no los había entre Figueres y Estados Unidos. 

Al respecto dice el autor: 

11 El gobierno norteamericano, desde el período electoral 
cometió el error de vincular a la oposición y a José Figueres 
.en un mismo bloque. Era cierto que estos dos diferentes sec
tores habían apoyado a la candidatura de Otilio Ulate, pero -
también lo era ei hecho de que Figueres tramaba una revolu- -
ción desde años atrás y la anulación de las elecciones había 
s i do un ca so fo rt u i to y n o l a 11 c o n d i t i o s i n e q u a n o n 11 p a r a s u 
movimiento armado ••. el grupo de Figueres representaba ciert~ 
mente a muchos sectores de la oligarquía, pero más que todo,~ 
a los sectores medios costarricenses en busca de su ascenso -
social ... su propósito no consistía, como lo interpretó la em 
bajada, en preservar el régimen oligárquico del país, sino -
por lo contrario, en la implantación de una ·nueva serie de -
transformaciones socioeconómicas. Los Estados Unidos prefi
rieron erradicar el marxismo primero y lidiar con el figueri~ 

mo despúes 11 
( 219 ) . 

Si recordamos las diferencias entre Figueres y Ulate des 

pués de- la guerra c.ivil de 1948, .Ulate pasó a constituir la 

oposición , podemos entender que el Partido Liberación Nacio

nal, ·formado en torno a la figura de Figueres; no tuvo en sús 

inicios vinculaciones con Estados Unidos y si por el contra--

ri~, presiones y amenazas para que no fuera a derivar en un -

partido 11 socialista 11
• 

(219 )Ib. pág. 123. 
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En su carta fundamental, el PLN afirma que los princi-~ 

pios generales de su polftica e~terior son: antimilitarismo, 

antiintervencionismo; respeto por los derechos humanos en --

todas las naciones; autodeterminación de l6s pu~blos; recha

zo a las dictaduras, lealtad al "mundo libre" pero coexiste,!! 

cia pacffica con las naciones socialistas y reducci6n de las 

desigualdades entre naciones ricas y pobres. ( 220 ) 

En efecto, el PLN siempre ha estado en contra de los -

reffmenes militares. Durante el primer gobierno de Figueres, 

la legi6n del Ca~ibe lidereada por el presidente costarricen 

~e, tuvo mucha activid~d en su intento por derrocar a dicta

dores latinoaméricanos, particular~ente a Somoza de Nicara--

gua.(221) 

Tambi~n én numerosas ocasibnes, el PLN ha denunciado a 

Estados· Unidos por su apoyo a los regímenes militares y dic

tatoriales en Latinoam~rica. Siíl embargo, al paso ~el tiem-

po y al resultar ineficaz su "cruzada antidictatorial", el -

· PLN terminó po.r establecer relaciones con esos: regímenes. 

("220 

( 221 

'.. 

Pa.rtido. Liberación Nacio-nal ,. "Carta Fundamental ... ", 
p. 22; 

B·odenheimer" Susann-e, "La ideología socialdem.ócrata 
en ... "., p~ 57. 
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El anticomunismo que caracteriza a .los liberacionistas 
\ 

los llevó a propiciar relaciones personales con liberales de 

Estados Unidos que afianzaron la cordialidad entre ambos pa1-

ses. 

No s d i c e 1 a no r te ame r i c a n a Su s a n ne B o den h e i me r (.2 2 2 ) q u e 

se fundó en 1950 la Asociación Interamericana para la Demo-

cracia y la Libertad~ la cual pretendía el estudio y la acción 

contr~ el resurgimiento de las ideas neofascistas y comunis-

t a s en e 1 h e mi s fe r i o . En t re s u s m i e m b ro s se con ta b a n Jos é F i 

gueresi Betancourt, Edward_ Kennedy y Haya de la Torre. Al res 

pecto se afirma que la CIA suministraba fondos, lo cual no p~ 

nemes en duda en virtud de que por esa época se dedicaba a fi 

nanciar toda organización que se opusiera a los comunistas. 

Hasta ese momento y en virtud de que la "guerra fría 11 y_ 

el Plan Marshall hacían coincidente los puntos de vista euro

peo y norteamerJcano en cuestiones de política exterior, la -

socialdemocracia europea, que no tenía todavía fuerza políti

ca en el Viej~ Continente~ no difería mucho de las proposici~ 

nes norteémericana~ hacia Latjnoamérica~ por no afirmar que -
.• . . 

simplemente ~o les prestaba atención. Eritre los pocos parti

dos que· en los cincuentas tenfan contacto conl~ Internacional 

Socialista se encontraba el Partido de Liberación Nacional -

pues como ya.hemos visto, siempre se ha identificado como un -

partido socialdemócrata. 

( 2 2 2 Bode n he i me r. .; . Su s a n ne ;· "La c r i s i s del m o v i mi e. n to so - -
cialdemócrata en América Latina", Estudios Internacio 
n.a l e s , N 2 1 2 , E n e r o" - M a r z o 1 9 7 o , p p • 5 4 4 - 5 6 7 • 
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Cuando la revoluci6n cubana en 1959, Costa Rtca fue uno 

de los principales promotores de la expulsi6n de Cuba del -

Sistema Interamericano. Aunque cabe señalar que en ese pe-

ríodo el Partido Liberación Nacional no se encontraba en el 

poder., los liberacionistas se oponían a Castro por haberse -

aliado con los soviéticos y haber "defraudado" el programa -

original reformista. El anticomunismo fu.e y ha sido una - -

constante de los socialdemócratas costarricenses que ha per

durado en los 34 años de quehacer político del PLN. 

EL PLN siempre ha considerado a Costa Rica como parte -

de 1 1
.
1 Mundo L i b re 11 y por 1 o tan to , un a 1 i ad o de E . U . s i n e m - -

bargo, los liberaciontstas han criticado a E.U., además del 

apoyo que da ~ las dictaduras, las injustas relaciones comer 

ciales entre Latinoamérica y Estados Unidos. 

Por tal razón, la Alianza por el Progreso (ALPRO), pro

movida por Kennedy en 1961 para prevenir otro movimiento re-

.vol ucionario, fue acogida por Costa Rica como una "nueva ac

titud" de Estados U.nidos hacia los países latin.oamericanos -

que deb~ría ser ápr6vechadá para a~mentar la afl~encia de -

inversión extranjera que propiciará el desarrollo que se de

seaba, pero sí bien pro~ovi6 la entrada masiva de capital -

no~tea~ericano én la economía costarricense, también aumentó 

su d~pendencia co~ ese país. 

Cr.eyendo que ese 11 cambio de actitud" norteamericaná era 

. real, Costa Rica decidió enviar tropas a RepQblica Dominica

na en 1965. Sin e~bargo la ol& de regímenes dictatoriales -

que le siguieron convenctq al PLN que E.U. no .había cambiado. 



·'·; , .. · 
, }.~·-" 

· .. ,. ;• 

... , ··- ,,.·' ,,_. 
•. '. ~:~.'.-: .. ·¡.;:'. ' ..... 

-~~ .-: • •,i -:: 

El ex-Canciller liberacionista Gonzalo Facio, de tenden 

cia conservadora, reconoce que en los set~otas hubo la nece~ 

sidad de cambiar la polftica exterior de Costa Rica: 11 Es en· 

1970 que se inicia lo que podríamos llamar el período de ma-

durez de nuestra política internacional, porque fue entonces 

cuando se abandon6 cierto dogmatismo que nos habfa impuesto_ 

la Guerra Fría" (223)· 

Es precisamente a fines de los años sesentas y princi-

pios de los setentas que los países europeos empiezan a -

prestar atención a los sucesos políticos de Latinoamerica. 

Ya en 1966 existe en la Re~dblica Dominicana una representa

ción del Pa~tido Socialdem6cratB Sueco. En 1968 se funda el 

Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL) en 

los terrenos de La Catalina, a las afueras de San José, aus-

piciado y con fondos de la fundaci6n socialdemócrata alemana 

Friedri"C:h Ebert (224 ). 

El CEDAL ha servido desde su fundaci6n para el estudio_ 

y la investigaci6n de los problemas latinoaméricanos, pero -

sob!e todo ~ara la promoción de los postulados socialdemócr~ 

tas. entre los militantes de los partidos y sindicatos afines. 

Se efectuan reuniones tanto nacionales como internacionales 

en las·cuales se discuten cuestiories teóricas y prácticas, 

( 223) Facio, Gonzalo et a 1 ~ Costa Rica Contem~oránea, To·mo I ' 
Ed. Costa Rica, 1982' pag. 161. 

( . 22.4 ) As sman,, H·ugo, 012. Cit. Pag.43. 
·'' 



.- ;~.' ' . 

208 ~· '~ 
:: .. 

> "·' 

desde 'las t~cnicas 'de reclutamiento pol 'itico hasta congresos 

internacionales de respaldo a movimientos populares en el área 

.centroameri.cana y del . Caribe (*). 

Después de asistir varias veces como observador, el PLN 

ingresa como miembro pleno de la Internacional Socialista en 

1976: Como ya hemos dicho, desde su fundaci6n el Partido de 

Liberaci6n Nacional ha seguido una polftica ext~rior queª· -

-pesar de cu~stionar en alguna ocasión a Estados Unidos pocas 

veces se le ha enfrentado y se podrá decir que en muchas oca 

siones su postura es pro-norteamericana. 

Por tal razón, al PLN se le ha considerado como del - -

11 a1a~-·derecha del movimiénto socialista internacional" (225 ). 

Ya vimos en capftulos a-ntériores que la Internacional Socialis

ta ha ido modificando su postura respecto a los pafses Lati-

hoamericanos. Aunque con ciertas divergencias en su seno, -

la IS apoya a los movimientos de liberación nacional pues -

consideran que es ~ste el Gnico camino que le ha dejado la -

pobreza y la represión. ·Esta hueva actitud es contraria a -

los intereses de E.U. y no es muy afina la polftica exte- -

rior del .Partido Liberación Nacional. 

( * ) 

( 225. 

Tuvimos la oportunidad de asistir a un séminario de 
formación i~eol6gica par~· militantes del Partido de -
Liberació.n Nac.ional que se realizó del24ª128de·¡:¡gosto 
de 1982 en la sede del CEDAL. Ahf pudimos comprobar 
que con ese seminario lo que se pretendfa era orien-~ 

. tar. y capacitar a los militantes del PLN sobre los_ 
· principiqs de la socialde.mocracia, sobre la sol idari-
dad internacional con ~artjdo& hermanos,es decir, per 
tenecientes a la Internacional Socialista u obsePvado 
res~ y sobre los lineamientos del PLN. 
Bode n he i me r, Sus a n ne Jo nas , 11 La i de o 1 o g fa So e i a· l de m 6 -
c r a t a e n . . . 1 ~ p • .9 • · 
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Sin embargo, el caso de Nicaragua, dado su peculiaridad, 

hizo posible, que al menos por un tiempo, coincidieron estos 

tres actores internacionales en un mismo prop6sito: el derro 

camiento de la dictadura de los Somoza. 

Desde 1978 la Internacional Socialista a través de los 

líderes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Daniel Oduber de_ 

Costa Rica suministr6 ayuda material y moral al proceso revQ 

lucionario de los sandinistas, teniendo como centro de oper~ 

cienes el CEDAL. 

En este momento, la coyuntura era favorable para una -

colaboración estrecha entre la social democracia europea y -

Cost~ Rica, en primer lugar, existía el espacio polftic6 su-

fi~iente gracias a la política de derechos humanos de Carter 

( *). 

En segundo lugar, la IS veía la oportunidad de jugar un 

papel de vanguardia en·movimien~os populares con posibilida

des de obtener el poder en un ~rea que tradicionalmente le -

estaba vedada desde que Istados Unidos supli6~a los europeos 

~orno. potencia hegemónica en América Latina. 

* .) Inclusiv~, se podría decir, que Carter tontribuyó di-
rectamente a 1 a e-a í da de Somo za . En un a entre v i s ta a 
Cuad~rnos del. Tercer Mun~o, Ornar Torrijas declar6 que 
hubo un momento .en el que se logr6 un ¿cuerdo con Car~ 
ter,· Carlos Andrés P€rez, Rodrigo Carazo y Torrijas -
respecto ·al régimen somocista y agregó: "Cuando alguien 
hace un plan con la Casa Blanca, las cosas tienen que 

·salir bien, [pero] hubo moment-0s difíciles. Carazo mi 
llamaba y decia 'Ornar.la lucha esta perdida' ... noso--· 
tros sabfamos que si perdíamos las consecuencias po- -
·d r f a n s e r f a t a l e s p a r a C o s t a R i c a o · p a r a P a n a rn á 11 en R Q 
jas Aravena, Franc.isco, "Costa Rica 1978-1982: lUna po 
líti.ca intei-nadonal tercermundi.sta?'', Foro Inter.nacio
nal N2 94, Colegio de México, Oct. - Dic. de 1983, p. -
226. . 

·.• 
. ..... 
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Asimismo, el PSD alemán se encontraba firme en el poder 

en Alemania Federal t lo que ayudaba a que tuvieran un gran -

peso los puntos de vista de Willy Brandt, quien estaba ente

ramente dedicado a la política partidista y que, junto con -

Palme y Kreisky, se había distinguido por su interés en que_ 

la IS tuviera una colaboraci6n importante con procesos revo

lucionarios, principalmente en Africa y América Latina, para 

evitar que éstas volvieran a caer en el 11 dualismo entre ame-

ricanos y rusos 11
• Al respecto dice Peter Berder, un escri--

tor cercano a Brandt: 

11 
••• si la causa por la cual la guerra del Tercer Mundo 

puede aparecer, se encuentra en el dualismo entre americanos 
y rusos, entonces la primera cosa que hay que hacer es redu

. cir la efectividad de este dualismo 11
• 

11 Muchas pa rte.s del mundo deben salirse del conflicto de 

los sup~~poderes o sacarlos de él. Los americanos tienden -

a la globalización de su lucha de poder con Moscú, pero para 

Europa es necesario exactamente lo opuesto~' ( 226 ) 

Po~ su parte, Costa Rica deseaba deshacerse de la dicta 

dura somocista cci~ l~ que había tenido ~últiples dificulta-

des, por ·lo que existía consenso· na.cional que avalaba las -

acciones del PLN y del propio presidente. A ésto agregamos_ 

la certeza que s~ tenía en Costa Rica de que prevalecerían -

l~s el~mentos móderados de la coalici6n política nicaragUen-

se que pretendia derrocar a Somoza. 

( 226) Mujal-León.Eusebio, 11 El socialismo europeo y la crisis 
en Centroamé'rica 11

, Foro Interri.a·ciorial N2 94, Octubre
CTiciembre de 1983, Mé~ico, p~g. 167. 

, ... !,······ 
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Es ast que durante ese~tiempo y hasta 1980 aproximada-

mente los lazos de colaboración entre la IS y el PLN llega--

ron a estrecharse considerablemente. Sin.embargo, las difi

cultades empezaron a surgir cuando las condiciones cambiaron. 

Ya en 1980, ciertos grupos conservadores en el interior 

del PLN empezaron a pugnar por un cambio en la política ex-

terior del partido y un alejamiento de la Internacional So-

cialista en virtud de la radicalización de los san~inistas. 

Después del XV Congreso de la IS en Madrid en 1980, Go~ 

zalo J. Facio, ex-Ministro de Relaci.ones Exteriores y miem-

bro del. PLN declaró que "el Frente Sandinista se ha quitado 

la careta democrática plut~lista para mostrar su verdadera -

faz _to ta 1 i ta r i a .. . p o r s e r u n n ove 1 m i e m b ro , mu y e n t u s i a s ta 

de la_ IS, el PLN se ha visto embaucado en la nuEva ruta tota 

litaria que parece estar tomando dicha organización~' ( 227") 

En. 1981 ascendió al pod~r en Estados Unidos Ronald Rea

gan dispue~to a combatir todo intento de rebelión en contra 

d~ su hegemonía en la región. Para· ello, la Administración 

Reagan diseñar_ía una estrategia con la que se buscaría rearti 

_culár y 'confirmar_ a-- Centroamérica dentro de. su área de in- -

f.l uenc'i a y poder. 

En ese mismo año, Estados Unidos promovi6 la Comunidad_ 

Demo~rática Centroamericana a fin de. ais)ar a·Nicaragua y -

Costa Rica. participó ac:tivamente en ell~ª· Poste·riormente, -

el Foro Pro-Paz y· Democracia, que también ·excluyó a Nicaragua, 

221-Y.' Ass~man, .Hugo, Op. Cit'., p. 126 
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estableci6 su sede en San José y se present6 como una ~16~~-
. ~ l ,. ~ 

cdóri'!·.~/ a las alternativas de paz para le región que impul-

zaban en ese entonces México y Venezuela (:.228 )'. Como pode

mos observar el Partido Liberación Nacional fue desligándose 

de la postura de apoyo a las sandinistas que sustentaba la -' 

Interna.ciona·l Socialista y se acercó más a la nueva política~ 

norteamericana del Presidente Reagan. 

La difícil situación económica de Costa Rica la hace 

vulnerable a las presiones del exterior. Su enorme deuda 

externa ha obligado al Presidente Luis Alberto Monge a recu

rrir a préstamos externos que en muchas ocasiones y debido a 

la importancia geoestratégica que en la actual coyuntura - -

tiene Costa Rica, son condicionados. 

Esta situación fue aprovechada por la administración 

Reagan para utilizar a Costa Rica como parte de la 11 pinza es 

tratégica 11 contra Nicaragua. Ademas de incrementar el apoyo 

eco n ó mi e o , 1 a Ca s a B 1 a_ ne a pro e e di ó a aumentar s u s tan c i a 1 mente_ 

la ayuda militar a CÓsta _Rica, país que formalmente'"no .. tiene 

ejército desc;le-1948. (229) 

( 228.-) Jauberth Rojas y Falbes Baldi Osear 11 Para el estudio· 
de las relaciones Estados Unidos-Costa Rica durante ~ 
la administración i\.eagan", 12 parte, El Día, 8 de. No
viembre de 1984. 

( 22 g. ) Sin embargo, nos dice el ex-embajador de Cqsta Rica - . 
en Méxi~o, Marcelo Prieto, que· desde el Gobierno de -
Rodrigri Carazo, ·de la Coalición Unidad, se han venido 
dando los primeros pasos para la construcción de un -
ejército en Costa Rica y que ya en· 1961 ·Y .1964 se en
v i ó a 16 3 9 e os ta. r r i censes a e u r sos de contra i n te 1 i g e·n_ 
cia en la Escuela de las ·Américas de Panamá. Prieto, 
Mar.celo, ,¡Militarismo y democratia en Costa Rica ... ·~-=
aclarar y citar las organizáciones paramilitares, pp. 126 y 128. 
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nistro de fondos que la administraci6n Reagan ha otorgado -

al Gobierno de Monge, donde destaca que de 10 millones de -

d6lares en ayuda económica que recibfa en 1979 pasó a reci-

' bir 237 millones. Mientras que en asistencia mjlitar Was--

hington aportó en 1979 30 mil dólares, para 1985 la suma 

era ya de 10 millones. 

Es conveniente señalar que las presiones norteamericanas 

para que Costa Rica se militarice han sido muchosy también 

han sido múltiples las veces que el Presidente Luis Alberto 

Monge se ha resistido a comprometer la neutralidad del 

país en el conflicto regional pues aunque no simpatizan con 

los sandinistas podrían convivir con ellos ( *. ) . 
" Con el afan de fortalecer su postura, en noviembre de -

19B3 el presidente costarricense declaró la neutralidad ac-

. tiva, perpetua y no armada de Costa Rica la cual recibió el 

apoyo de muchos sectores progresistas.!. de la juventud y los 

i~telectua)e~ pero fue rechazada. por los conservadores l**), 

e 'inc;lusive· propició el surgimiento. de organismos paramil i

ta~es de derecha ctimo los impul~ados por el movimiento Cos

ta Ric~ Libre, que prétenden preparar a la juventud a defen 

derse de l.os ~andinistas. 

(·* - ) Entrevista a Osear Arias Sánchez, 26 de Agosto de 1982. 
·( ·**) En este sentido cabe rec'ordar que como resulta do de la 

d~cla~aci6n de neutralidad _el Ministro d~ Asuntos Ex
teriores, Fernando Volio, tenunci6 a su cargo. 

) 
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Como indicamos anteriormente, le ay~da suministrada por 

los Estados Unidos no ha sido desinteresada. Según un docu

mento secreto del Departamento de Estado Norteamericano fe~

chado el 5 de mayo de 1984 revelado por el diario "The Was-

hington Post" ( 230 ), Estados Unidos está tratando de empu-

jar a Costa Rica fuera de la neutralidad~ Ese diario asegu

ra que la ayuda mili ta r de emergencia que 1 e fue otorgado ·a_ 

Costa Rica por Estados Unidos es a condición de que el Go- -

bierno adopte una actitud más severa frente a los sandinis--

tas. 

En tal sentido cabe señalar que el General Paul Gorman, 

ex-Jefe del Comando Sur del ej~rcito norteamericano, ha vi si 

tado varias veces el país para preparar el envío de mil ing~ 

nieros militares a la zona de Costa Rica, envió que en un --

principio había aceptado el gobierno de Monge pero que luego 

rechaz6 para no comprometer su neutralidad ( 231 ) • 

( 2 30 ) 

( 231 ) 

. . · 

11 Según un documento secreto, E.U. está presionando a -
Costa Rica 11

, El Día, 11 de marzo de ·1984, p. 13. 

Meislin, J. "Ri'chard, "Officials say Washington is -
pressing Costa .~ica neutrality", The New York Times, 
11 de mayo de 1984, p. 2. 
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Los grupos más conservadores del país apoyan los ofre-

cimientos norteamericanos y respaldan a las organizaciones_ 

antisandinistas que operan 'en el país. Este sector ha uti-

1 izado todos los medios a su alcance, 'principalmente los -

periódicos más import~ntes como La Naci6n·y Prensa Libre, -

así como los noticieros radiofónicos y de la televisión~ -

para demandar al gobierno de Monge una actitud más enérgica 

contra el régimen de Nicaragua e inclusive el rompimiento -

de. re 1 ac i one's diplomáticas con este país ( 2 32 r 
Sin embargo, también existe un sector que desea que. se -

respete la neutralidad de Costa Rica y que se pronuncia,. --

contra el enfoque militarista de la administración Reagan. 

El 15 de mayo de 1984, alrededor de 20 mil personas reali-

zaron una manifestación en San José "contra de la guerra·,_ 

la intervención extranjera y el apoyo a la neutralidad de -

Costa Rica". En esta manifestación participaron los ex-pr~ 

sident·es José Figueres, Daniel Oduber, el Miñistro de Segu-

r i dad P ú b 1 i ca, A n ge 1 E d mundo So 1 ano , e 1 de Pres i den c i a, Fer -

nando Barrocal y el de Trabajo, Gui.llermo Sandoval, así co

mo diputados d€ varios partidos, estudiantes, trabajadores, 

obreros, campesinos y personalidades del medio intelectual. 

Según el ·diario 11The New York Times;1 la manifestación --

fue gestada por funcionarios gubernamentales para contra- -

rrestar la presión de Estados Unidos sobr~ el gobierno de 

Monge (233 ). 

(232) Meléndez José, "fomentan en Costa Rica un ambiente de 
.... 11' p .. 2. 

(233) 11 20,000 Demonstrate in Costa Rica to support policy -
of neútrality 11

, The New York Times, 16 de Mayo de 1984. 

. . ~-
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fundadores de la organización paramilitar 11 Movimiento Costa 

Rica Libreº. Por otra parte, Monge aceptó la llegada de 20 

ingenieros militares,.no de mil como deseaba Estados Unidos~ 

que entreharán a lo~ guardias costarricenses en t'cticas - -

antisubversivas. Asimismo, en lo que va del presente año se -

han suscitado incidentes entre Costa Rica y Nicaragua~ Cada_ 

vez que ésto sucede Costa Rica amenaza con invocar .a·l Trata

do Interamericano de Asistencia Reciproca (235 )', además de 

que asegura que ya llegó el fin de Contadora. 

A pesar de que existen sectores progresistas tanto en el 

pa rtido;como en el gabinete de Luis A 1 berto Monge, la actua 1 

c6rrelación de fuerzas en Costa Rica nos indica que quienes_ 

hasta el momento estin imponiendo su punto de vista son los 

conservadores~ 

Corroboramos con e 1 es tu d i o d·e 1 e a so de Costa R i ca que - -

una vez más la política exterior 11 es el resultado y la expre-

sión de las relaciones sociales, las relaciones de fuerza --

q~e se dan en el Sistema Polftico Nacional, los cuales ~e-en 

e u entran a l a v é z con e! i c i. o o a.dos por 1 a re a 1 i dad ex ter i o r" 

( 2.35) Rojas Aravena, Frañcisco, Op. Cit., p. 213. 

( 2-3 6 ). I b i d e m • , p á g • 2 3 2 • 
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G. CONSIDERACIONES CAPITULARES. 

Las raíces ideol6gicas del Partido Liberaci6n Nacional se en 

cuentran en el revis.ionismo de Bern'stein, en el social cris-

tianismo, en el Aprismo y en la Revoluci6n Mexicana. 

- ·El Partido Liberación Nacional se reconoce como socialdemó-.- · 

c rata. 

- La soéialdemocracia costarricense surge como un movimiento -

de clase media que pfetende modernizar la economía de Costa 

Rica aplicando políticas desarrollist~s. 

- Los socialdem6cratas llegan al poder a travfis de una Guerra· 

Civil en la que d~rrocan a un gobierno en el que participan_ 

los comunistas. A partir de entonces y hasta 1975, quedan -

prohibidos los partidos y sindicatos c-0munistas. El antico

munismo constituye una constante del Partido Liberaci6n Na-~ 

cional. 

- Los gobiernos so~ialdem6cratas instrumentan una polftica de

sarrol.l ista basada en la sustituci6n de importaciones. Sin 

embargo, la economía sigue dependiendo de las exportaciones_ 

. a g r o p e c u a r i ª· s . 

-·Mientras se mantuvo alto el valor de sus exportaciones, el -

gobierno estuvo eri po~ibilidad de recibir los recursos que -
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.requirfa P.ara asumir las funciones de Estado de Bienestar. 

Debido a que no se aplicó una:reformatributaria, para conti--

nuar con la misma política de programas sociales se incremen 

tó el déficit fiscal y se recurrió a los empréstitos extran-

jeros. 

- Li crisis general del capitalismo durante la ·década de los 

setentas golpeó severamente a la economía costarricense, re-

duciendo los excedentes de exportación que le permitían fi--

nanciar los programas sociales. 

- Durante el gobierno de Rodrigo Carazo OdiD (1978-1982), se -

genera un fuerte repunte .de los núcleos conservadores. En -

contraparte, los movimientos de los trabajadores, principal

~ente bananeros y ·empleados pQblicos, se vuelven más combati 

vos. 

Al ascender al poder Luis Alberto Monge se enfrenta a una -

crisis económica sin precedentes, tal como refleja el hecho 

de que la deuda costarricense es la mayor per cápita en· el -

mund6; una crisis política que s~ manifiesta en una gran - -
' efervescencia social, por un lado/el fortalecimiento de los 

conservadores que llegan a presionar directamente al presi--

doote y por otro
1 

un conjunto de sectores que protesta por 

e 1 d e s c e n s o e n e 1 n i v e 1 d e v i d a . _E s t a s c o n t r a d i c c i o n e s p r o ;... 

vacan µn inc~emento en las actividades represivas. 
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- A nivel internacional, las dificultades económicas de Costa 

Rica son aprovechadas por el gobierno conservador de Washing

ton para tratar de presionar al gobierno de Monge para que -

rompa con ~u proclama de neutralidad emitida en 1983, utili-

zando recurrentemente los préstamos condicionados. 

Aunque ha habido resistencia de parte de la juventud y de los 

sectores progresistas del PLN, parece ser que el actual go-.~ 

bierno esta cediendo a las presiones externas ;.e involucrándo 

se activamente en el conflicto centroamericano acorde a las -

directrices del gobierno de Reagan en una actitud cada vez -

hostil al gobierno nicaragüense. 

- Respecto a la Internacional Social ista,el PLN"se empez6 a dis-

tanciar de ese organismo a partir de 1980 cuando los sandinis 

tas tomaron ·medidas más radicales que las estipuladas dentro_ 

de la Organización de Estados Americanos en 1979. Inclusive 

se e to re s c o n s e r va do re s de 1 P L.N h a n · pu g n a do p o r s e p a .r a r s e de -

esa ~rganizaci6n int~rnacional. 
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e o N e L u s I o N E s 

-La socialdemocracia internacional podría ser dividida en dos -

fipocas: 1) La primera que comprende el movimiento de los parti~~: 

dos socialistas europeos que desde la Segunda Internacional f-~·· 

pugnaban por establecer el socialismo en sus respectivos países 

y se diferenciaban de los marxistas en que consideraban que era 

posible _acceder a esa etapa superfor de organización social por 

la vía parlamentaria. 

2) La segunda, comprendería a los partidos socialistas que des

pués de la Segunda Guerra Mundial se reúnen en torno a una org! 

n i za c i ó n : 1 a I n terna c i o na 1 So c i a 1 i st a . A u n que estos par t i dos d ~ 

rivan o son la continuación de los partidos que conformaban. la

Segunda Internacional, han sufrido algunas modificaciones. 

- Como modelo pol•tico económico, el cambio más significativo -

que sufrieron los partidos socialdem6crata~ se refiere al fin -

último que persiguen, es decir el socialismo. Los socialdemócr~ 

tas de la primera época cbnsideraban indispensable para la con~ 

·secusión del socialismo la supresión del.a propiedad privada.~·' 

Lo& de· la segunda época .. no,pues están convencidos de que la pr~ 

pied~d pGblic~·es compatible con la propiedad privada. 

-Es así que la socialde.mocracia ya no pretenderá destruir.·el or

denamiento existente, basado en la propiedad p~ivada, sino que

buscará mejorarlo y perfeccionarlo a través de la economía mix

ta pla~ificada. Los socialdemócratas tenían la certeza de que -
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una mayor equidad en ~ateria·:de educaci6n, salud y servicios 

pQblicos, aunado a un crecimiento sost~nido: ·crearia una so

ciedad de igualdad de oportunidades, por lo que se posterg6-

o se renunció a lograr un cambio en las relaciones. de produ~ 

ci6n. En su lugar se propuso reformaf al capitalismo para h~ 

cerlo más humano, de ahi que en muchas ocasi.ones a la social de 

mocracia de la segunda época, objeto de estudio de nuestro -

trabajo, se le considere un capitalismo reformista o humani-

za do .. 

- Una de las· razones por las cuales la socialdemocraci.a de

la posguerra renunci6 a la socializaci6n de .los medios de 

producción, fue el incremento en el nivel de vida de los tr! 

bajadores que se logr6 gracias a la implantaci6n de ~n Esta

do de Bienestar. Esto fue ~asible gracias. al auge econ6mico

que experimentó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, 

el cual fue impulsado por la ayuda económica suministrada --

por Estados Unidos . 

. -Mientras existió bonanza económica, las politicas socialde

mócratas pu di eran funéi onar en E:ur.opa, respondiendo a· 1 as· de 

mandas obreras. 

- S i' n e m b a r g o 1 a c r. i s i s e c·o n ó m i ca q u e s e i n i c i ó en 1 o s s e te n 

,tas. puso en evidencia las 1 imitaciones de las reformas so.:::..:. 

cialdeniócratas ·para as-egurar el bienestar. de los trabajado.:..-· 

res. 
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- Ante la crisis económica generalizada se ha iniciado una-·· 

contraofensiva de los conservadores, cuyo objetivo consiste

en desmantelar el Estado de Bienestar, pues es considerado -

un obstáculo para la actividad empresarial. 

- Las políticas hasta hoy instrumentadas por Tps partidos .s~ 

cialdem6cratas europeos para responder a l~ crisis ec6nómi--

ca, estb es la política de austeridad y la política de am--

pliaci6n del mercado interno, han tenido la intención de rea 

nudar un periodo de crecimiento económico sostenido como el

que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 

todo indica que a corto y mediano :plazo no será posible lo

grarlo, dado la profundidad de li crisis económica mundial. 

- En su afán por· controlar la crisis económica capitalista,

algunos partidos socialdem6cratas europe-os parecen haber ol

vidado sus postulados y hari adoptado políticas de corte con

servador que han provocado una falta de credibilidad ante 

sus electar~s y por tanto una disminución de sµs votos. 

- Esto a su vez ha oc~sionado crisis política~ internas en --

los partidos, sin que hasta el momento se. perfilen alterna-

tivas v~ab~es para superarlas .. 

Mientras perdur~ la crisis económica en Eurbpa es.de pre-

verse q:ue los parti·dos socialdemóc.ratas mantengan las políticas 

hasta ahora aplica'das, acent.úandose. la tendencia a la reduc

ción de ~u.votación. 
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~ En América Latina, la socialdemocracia como modelo político 

también se encuentra· en crisis. El caso que analizamos, él-" 

del Partido Liberación Nacional de Costa Rica nos lo ha demos 

trado. 

. . 
- En p r i n c i p i o, c a b e s u b raya r q u e e 1 P a rt i d o L i be r a c i ó n Na e i o - -

nal, miembro de la Internacional Socia·l.ista, se reconoce como 

par~ido socialdem6¿rata, pues una parte de sus bases teóricas 

proceden del revisio~ismo de Bernstein. Otras fuentes de su

ideología son también el socialcristianismb, el Aprismo.y la

Revolución Mexicana. No obstante, sus orígenes y su historia

son diferentes a los partidos socialdemóc.ratas europeos. El -

PL.N surge como un partido de clase media,eminentemente 11 caudi 

llista 11 y se ve sumame_nte influenciado por el Aprismo de Ha

ya de la Torre, características todas que reflejan su aseen--

ciencia latinoamericana. 

- Gracias al auge económico por el cual atr~vesó este país 

·centroamericano con la aplicación d~. políticas _desarrollistas 

y el modelo de sustitución de importaciones que atrajo la in

versi·ón extranjera, los gobiernos liberacionistas pudieron ge 

nerar excedentes que permiti~ron elevar el nivel de_vida de -

los costarricences. Los programas ·de bienestar social de Cos

ta R ·;e a son_· u n.o pe 1 os más avanzad os del · ton' ti nen te, a pes ar

d e ser un país pequeño y con escasos recursos naturales; 
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- La crisis del capitalismo que ha afectado al mundo desde la 

década de los setentas ha tenido sus mas graves repercusiones 

en los países subdesarrollados. Costa Rica no ha sido la ex--

cepción. 

~Afines de la década de los setentas, las exportaciones caye

ron severamente, reduciéndose .los excedentes que le permitie

ron a Costa Rica fin~nciar los programas sociales. Debido a -

que no se han 11.~vado a cabo reformas impositivas para aumen

tar los. ingresos estatales, el déficit presupuestal se incre

mentó sustancialmenre y la deuda se disparó hasta hacer de -

Costa Rica uno de los países con la deuda per c&pita m&s alta 

del mundo. 

-Con. el fin de reactivar la economía y preservar el sostén -

socci.al qel partido, el PLN.trató. de introducir en el sistema -

ec6n6mico de Costa_ Rica al ~stado-Empresarjo~ pero ésto no dió 

resultados efectivos y si c.ontribuy~ a ·incrementar la deuda ex 

terna significativamente. 

- En r e s p u e s t.a a l a m a y o r i n t e ry e n c i ó n- d e 1 · Es ta d o e n 1 a e e o n o -

mía, durante del gobierno del ex-liberacionista Rodrigo Carazo 

Odio (i978-1982) se genera un repunte de los nGcleos conserva~ 

dores. A.si'mi·sm·o debido a la ag_udización de la crisis económica, 

los movinüentos de .campesinos sin tierra y dé los trabajadores, -

principalmen~e bananeros y empleados públicos, se vuelven m&s

combativos. 
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Este proceso de derechización no ha podido ser impedido y m~ 

cho menos contrarrestado por los sectores progresistas del ~ ~ 

pafs debido tanto a la represión ejercida ctintra de las mani-

festaciones populares de protesta, como a la desorganización y 

divisionismo prevaleciente entre los organismos de izquierda, 

- En un contexto de aguda crisis económica nacional e interna-

cional prolongada, combinado con la reducción del espacio de -

maniobra interna que deriva de ser pieza importante de la es-

trategia. norteamericana el área, es de preverse a corto y me-

diana plazo una consolidación de las polfticas conservadoras -

en los gobiernos liberacionistas y un progresivo distancia- -

miento respecto a sus postulados socialdemócratas. 

. . 

Esto significarfa a su vez una mayor desvinculación con los --

sectores populares del pafs y una p§rdida de legitimidad ante 

ellos. Asimismo~ la continua aus.teridad podrfa repercutir en -

un incremento de la efervescencia social y por lo tanto en una 

mayor recurrencia a la represión estatal a fin de mantener la 

estabilidad d·el pais y evitar que pueda derivar en un movimien 

to a r m ad o c ·a m o 1 o s q u e y a.·· s e ha n p r e s e n ta d o en 1 b s . p a f s e s v e c i 

nos.· 

- Los costarricenses han sido tradicionalm~nte un pueblo aman

te de la paz, ·a1 grado que desde 1948 no tiene un ej§rcito for 
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malmente co~stituido. Sin embargo, en los Qltirnos años ha habi 

do un incremento sustancial en el número de elementos de orga

nismos paramilitares estatales, los cuales inclusive han lleg! 

do a recibir entrenamiento en el-extranjero. 

Asimismo, el fortalecimiento de los conservadores en el panor! 

ma político de Costa Rica, así como la vecindad con el régimen 

sandinista, han propiciado el sur~imiento de organizaciones 

paramilitares como el Movimiento Costa Rica Libre que con el -

argumento de evitar que el 11 comunismo 11 ingrese a Costa Rica, -

ha generado un ambiente antisandinista a través de los medios 

de comunicaci6n y de manifestaciones muchas veces violentas en 

contra de las que favorecen la neutralidad del país. 

Por su parte, los grupos de izquierda hasta el mom~nto no han 

- recµrrido a acciones de fuerza, pero ya han empezado a surgir 

pequeñas organizaciones que empiezan a plantear la necesidad 

de un cambio rev9lucionario en Cost~ Rica. 

- En el plano internacional, las dificultades económicas de -

Costa Rica, así como el arraigado anticomunismo del PLN, han 

sido aprovechados por el gobierno conservador de Washington -

para presionar al gobierno liberacionista y alejarlo de su de 

claraci6n de neutralidad emitida en 1983, a pesar de la 6p~si 

. ci6n de. los sector.es progresistas al interior del partido. 
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- La Administración Monge'ha ejercido una política exterior am 

bivalente en principio. Al paso del tiempo y con el incremento 

de las presiones internas y externas, cada vez Costa Rica par! 

ce estar alineándose con la política belicista de la Casa Blan 

ca. 

Esta tendencta no parece ser susceptible de modificación en un 

futuro próximo en virtud de la enorme vulnerabilidad política 

y económica del gobie~no socialdemócrata que proviene de la 

crisis económica y política por la cual atraviesa. 

- En conclusión, podemos afirmar que como modelo político-eco

nómico, ia Socialdemocracia en Costa Rica tiene muy pocas per~ 

pectivas de superar en· el corto y mediano plazo las dificulta

des que hoy enfrénta, en virtud de que solo puede funcionar 

efectivamente cuando existen excedentes económicos y un clima 

dé distensión internacional. 

Dado que es muy poco probable que esta situación cambie en un 

fu~uro próximo debido a la profundi~ad de la actual c~i~is, es 

de ~sperarse una modificación de sus tradicionales postulados 

y estrategias sociaJd·emócratas hacia un mayor conservadurismo. 

Este escenario.solo~podría cambiar si ocurren todas o algunas 

de las siguientes situaciones: 
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a) Que se produjeron excedentes económicos, lo cual es muy po-

co probable como ya vimos; 

b) que aGn habiendo escasez de recursos se distribuyan más 

equitativament~, lo que no es factible, ya que eso significa-

ría la aplicación de una reforma fiscal y de una reforma agra

ria, cuando menos, y esto no es probable de ser aceptado por -

un sector conservador fortalecido; 

c) que se dé un mayo.r empuje de los movimientos populares en ..: 

demanda de mejores condiciones económicas, lo que no parece c~ 

rresponder a la realidad, debido tanto a la represión como a -

las divisiones internas; 

d) que el Partido 'Liberación Nacional perdier~ las elecciones 

presiden.ciales e·n 1986 y pasara a constituir la oposición. Fu~ 

ra· del gob~erno, retomaría las consignas populares que. ahora -

rechaza, reconciliánd.ose con sus postulaqos s'ocialdemócratas. 

e) que la polltiq, exterfor norteamer.ican.a. en .. Centro:américa se 

modificara y Costa Rica dejara ~e ser pieza importante en ella, . . . 

lo cual peTmitfría un mayor espa.Cio para· ejercer una política 

más autónoma. 
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Esto tampoco parece factible, al menos al corto y mediano pla 

zo, debido a la prioridad que tiene Centroamérica en la polj_ 

tita·exterio~ de la Administraci6n Reagan. 

- La Socialdemocracia no s61o puede ser considerada como un -

modelo político-econ6mico, sino también como una corriente p~ 

lítica internacional. Al respecto, podemos afirmar que la con 

solidación política y económica de Europa, el debilitamiento 

de la hegemonía de Estados Unido$ en el panorama mundial y la 

crisis económica generalizada que ha prevalecido en las dos -

últimas décadas hicieronposible que en los setentas la Social 

democracia europea, impulsado por un interés de expansi6n po

lítica y económica, iniciar? una nueva etapa en sus relacio-

nes con América Latina: la cual se ~a caracterizado por un ma 

yor acercamiento entre ambas regiones.·· 

- En el &mbito económico, la ofensiv~ de la So~ialdemocracia -

eur9pea se basa ~n la .premisa de que no impulsar el desarrollo 

en el Sur~ a la larga perjudicaría a los países industrializa

dos. Esta nueva actitud ha sido bien recibida en América L~ti-

na. 

Si bien es. ciérto que ·un interés.más del Viejo Continente es -

abrir nuevos mer~ados y .. aseg~rar sus fuentes de materias pri--
.. 

mas~ los .Pa.íses latinoamericanos ven en el acerc·amiento europeo 
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una forma, aunque limitada~de coadyuvar a solventar algunos. de 

los problemás económicos más apremiantes a través de préstamos, 

colaboración· tecnológica, acceso a otros mercados, entre otros. 

Esto constituye una forma de diversificar los mercados y dismi

nuir la dependencia con Estados Unidos. 

- Una muestra fehaciente de la nueva pos~ura europea.de acerca

miento con América Latina lo constituye la asistencia acordada 

en la Reunión de San José en septiembre de 1984 y los préstamos 

recientemente otorgados a Costa Rica y Nicaragua. 

- Si bien estas acciones le han oca~ionado algunas discrepan- ~ 

cias con Estados Unidos, sobre todo en lo que respecta a la ay~ 

da brindada a Nicaragua, todo indica que Europa continuará pro

porcionando ~sistencia a los países l~tinoamericanos, aunque e! 

to se encuentre limitado por la disponibilidad de ~ecursos en -

el Viejo Continente. 

En el ámbito porítico y .en un éónt·exto de doble crisis del -

capitalismo y ·del socia·l.ismo-realmente existente que había per_ 

mitido el relajamiento de 1o·s. r·ígidos es.quemas bipolares, la -
• o;(¡;'! 

Socialdemocra~ia intet~acjonal, a trav~s de su organismo máximo, 
. . 

la Internacio1~ial'S6cia'li_sta, inicia a principios de los. seten--

tas una ofe.nsiva en América Latina cqn el fin de incrementar el 
. -· . . 

namero de sus adeptos y tener así una maybr capacida~ de in~-

fluencia en· los grandes a,contecimientos mundiales. 
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- Solo a partir de entoncesesquel.a Internacional Socialista se 

cuestiona la viabilidad de los m~todos reformistas en los paí

ses subdesarrollados y empieza a considerar la revolución arma 

da como la única vía posible en algunas de estas naciones, en 

las cuales la represi6n, la desigualdad y la pobreza ha llega

do a grados extremos. Es así que la Internacional Socialista 

abre sus puertas no s61o a partidos afines, sino ·a una gran V! 

riedad de movimientos y partidos progresistas del subcontinen

te, incluyendo algunos movimientos de liberación nacional. 

- La políti.ca de derechos humanos durante el gobierno de James 

Carter hizo posible que la Internacional Socialista estableci~ 

ta vínculos con estos movimientos sin mucha oposición de su 

parte. 

- La Internacional Socialista ha brindado su apoyo y solidari-

dad a movimi.entos como el sandinista. Precisamente el caso de 

Nicaragua demuestra· que ~sto puede ser muy valioso para el re

conocimiento y legitimación de estas fuerzas cuando se consti

tuyen en gobierno y,· pdsteridrmente~ pueden ser una fuente de 

ayuda econ6mica alterna. 

- Sin embargo, el ascenso dé la ~dminis.Ú"ación Reagan· al poder 

reduce el ·espacio político de la"Internacional Socialista en -
.... 

Am~rica Latina, pues el nuevo gobierno norteamericano tiene el 
. . 

propósito de recrear los tiempos de Guerr~· Fría, enfatizar los 

límites de las zo~as de influencia y reasumir un liderazgo -in~ 

d i se u ti ble en e 1 b l oque oc e j .denta 1 . 



,''. ,, ·:·· 
'· 

234. 

- El cambid en la política exterior norteamericana, la radica-

1 ización del gobierno sandinista y la heterogeneidad de los 

~iembros que componen la Internacional Socialista han ocasiona 

do que en el seno de esta organización se manifiesten diverge~ 

ciasen torno a la ayuda a los movimientos de liberación nacio-

nal, lo que a su vez se ha traducido en un retraimiento en las 

actividades de la organización socialdemócrata en Amfirica Lati 

na. 

~ Precisamente, un miembro de la Internacional Socialista que 

se opone a la ayuda a estos movimientos es el Partido de Libe

ración Nacional de Costa Rica, que como ya dijimos, dado su 

vulnerabilidad pol,tica y econ6mica se ha ido ~lineando con -

la estrategia de Washington en Centroamérica, distanciándose -

d~ las posturas adoptada~ por la organización socialdemócrata 

in-te.rnacional. Inclusive, sectores conservadores del PLN han -

pedido que se retire de dicha organizaci6n. 

- Esto nos per~ite afirmar que la participasión .del Partido de 

Liberación Nacional de Costa Rica en la Internacional Socialis 

ta se ve circunscrita tanto por la correlaci6n de fuerzas in-

ternas como por ei margen de maniobra q~e le permita su carác

ter de país dependiente. 

- Por último, podem·os· deCir qu,e l.a Socialdemocracia como movi

miento político i·ri'ter.nacional en su nueva pd.s.tura hacia América 

,. 
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Latina pued~ ser Gtil a los movimientos progresistas del sub-~ 

continente. Sin embargo, sus posibilidades reales de actuación . . 
son limitadas en virtud de que en gran medida éstas dependen -

de un contexto de distensión internacional que permita la inj~ 

rencia europea en un área .de influencia tradicionalmente nor--

teamericana. 

- En virtud de que un objetivo del actual gobierno de Estados 

Unid os es re afirmar su l id era z g o en e 1 b l oque oc cid en ta 1 , par -

ticularmente en Latinoam~rica, como lo demuestran sus acciones 

en el área centroamericana, es poco factible que la injerencia 

de la Internacional Socialista en la región se profundice. 

Por el contrario, de no existir un propósito claro y homogéneo 

de apoyar a movimientos progresistas~ todo indica que en el fu

turo se dará un mayor ·retraimiento de la Internacional Socia-

lista en Am~rica Latina y con el.lo· una disminución de sus po-

. ten c i al i d ad es par a ·con s ti tu i r se en un · actor i m portante en l 6 s · 

a,conte.c:,imientos políticos y económicos de Ja.-región· •.. 

·,· 



';' ,~ • ~. "! 

i 
¡· 

" d 
1 

-; 

Aluminio 
Cromo 
CobaltO 
Columbium 
Cobre 
Fluor 
Acero. 
Plomo 
Manganeso 
Mercurio 
Níquel 
Platino 

E\tai\o 
Titanio 1 

. Tungsteno 
Vanadio·· 
Zinc 

10 

6 
10 
28 

1 
fi7 
36 

9 
57 

1 

. Negl. 
. 34· 
. 22 . 

54 

CUADRO 

t·oesarrollados · 

Australia, 
Nueva Ze· 

landia 

24 

1 
Negl. 

1 
6 
9 

9 

Negl . 
59 

4 

4 

Sud-Africa, 
Rhodesia 

46· 
2 

1 f.ª: 

8 
Negl. 

16 

5 
41 

... 

··69 . 
. 1 

·- .: ',\ ...... 
.. 

'"'··, 

Otros 

2 
17 
46 .: . 

2 
24 

2 
3 

24 
47 
10 
33 

Negl. 
4 

10 
20 

. 

A frica 
.. -· ~·· 

14 

. 46 
5 

·31 

5 
2 

31 
18 
7 

1 
. ·- . 

4 

' ;. 

1 Rutilo, ilmenita, chatarra V esponja. 

Fuente: .¡ ~ternational Economic Report. of the President· 
Transmined to the Congress,January 1977. (ldem.). 

,,··, 

América 
latina 

50 

72 
30 
60 
33 
42 
18 
4 
4 

Negl. 

14 

39 
22 
13 

·' 

¡, .. ~ .'. . . 
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..... 
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En desarrollo 

.. 
Otros Países Comunistas 

.. 
Negl. Negl. 
23 14 

11 1 
8 
6 1 

Negl. Negl. 
11 
2 

12 10 
7 1 

Negl. 24 

82 
3 

26 

4 

.i 

) 

" " 

! • 
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.... 

·. '. F~"'~do ~;,•oía. 19~1 .. !f ~'.~~: ¿ if; ~~',~I:fii :~f ·i 
.~ -~ .:·· ~,·:..·j~portadas._:;.;.,;.7: ·~ ... · 

!'·~ .. - ·s., 
· Internas 

·.Total · Carb6n · Gas Petróleo Hidráulica 

. . . ,.~ -.. ·~: .... 
~· ...... " ' 

:' .~- . .· ·· '· ·internas ... Natural Crudo y nuclear · ... 
':. ~:. ... . . 

EE.UU •. 80.7 18.8 27.0 28.1 6.8 
; ·. · ·Japón ... . · : 12.0 . .. 3.7·-. .2 .6 7.5 
- :::. Comunidad · :''·" ., : .. 

,. ; . ._ ·.· .. .. ~. . . . ~ . 
.. Europea . •.. ~ 44.6 22.3 15.5' 1.4 5.4 

Reino Unido. '59.9 39.9 15.3 .5 4.2 
Francia 24.9 9.4 3.8 1.1 10.6 

.... R.F.A." 49.1 37.2 6.0 2.4 3.5 
Italia 18.6 .5 9.4 .8 7.9 

Equivalente en tone.ladas métricas de carbón. 

Fue.nte: ·lnternational Economic Report of the President· 
Transmitted to the Congress, January 1977. 
Superintendent of Documents, U.S ... Goverriment . 
Printing Office, Washington D.C., 1977. 

Total. 
importado 

19.3 
88.0 

55.4 
40.1 
75.1 
50.9 
81.4 

-· -: 

.. .. 

Carbón Petróleo Petróleo Ótros 
Arabe no 

"" Arabe 

5.3 12.7 1.3 
11.9 37.6 36.6 1.8 

.4 35.1 18.6 1.3 
-4.2 24.3 19.6 .4 
6.3 47.7 15.1 6.0 

-7.1 24.2 24.6 9.2 
6.1 54.5 15.5 5.3 

.. 
'· -·- : ; '·• 

... .. ,. 

.. . . . 

¡ 

1 
:1 

· l 
~-=-~~~~-==~-~.;...,-.~.--__...:.. .... :..:.::·-~·..::;.;.;.~--..;:;..:.::::..:.:..·;.~-.m;:.:...--=..- - .. :::.::.~=:.::::----------· ... - ... -:_ .. r"'-. ---~~------.:1..__ 

MINERALES 
,· ¡• 

.. 
. Dependencia respecto de algunas materias primas industriales importadas, 1975 

'• .. 
. . !. • 

. . . . : ~ (% de importaciones en rc!:ición al consumo) 

EE.UU. CEE Japón EE.UU. CEE Japón 

Aluminio 84 75 100 Manganeso 98 99 88' 
.Cromo 91 98 98 Caucho; goma natural 100 too 100 " 

Cobal~o 98 98 98 Níquel 72 100 100 
Cobre (1) 98 90 Fosfatos (1) 100 100 
Acero. . 29 55 99 Estaño 84 93 97 
Plomo 11 85 73 Zinc 61 70 53 
Tungsteno 55 100 100 

... º""'; 

1: Exportador neto. .• 4\ •'- •• •• i . ,. ,¡ t 

··~-······· ---·· .... ·- --· "---------------··--·-·---·-7------ ...... . 

·., "' 

l 
1 

1 

¡ 
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C U A D R O I I I 

ASISTENCIA MILITAR Y ECONOMICA DE ESTADOS UNIDOS 

;A COSTA RICA 

ANO AYUDA ECONOMICA AYUDA MILITAR 

1979 10 MILL. DLS. 

:1980 14 " " 

1981 13. 3" " 30 MIL DLS. 

1982 42 11 MILL. DLS. 

1983 211. 9 2.6 11 11 

1984 177 11 11 10 " 11 

1985 227 11 11 10 11 11 

FUENTE:· · JAUBERTH ROJAS, "PARA EL ESTUDIO DE LAS 

RELACIONES ESTADOS UNIDOS-COSTA RICA -

DURANTE LA ADMINISTRACION REAGAN", EL 

DIA, 9 DE OCTUBRE .DE 1984. 

. ·23s '.. . 

. ' 

. ¡. 
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CUADRO IV 

NUMERO DE AFILIAOOS Y SIMPATIZANTES DE PARTIOOS SOCIALDEMOCAATAS EN 1951. , 

PARTI·DO 

PARTIDO SOCIALISTA ARGENTINO 

Sozialistische Partei 
Osterreichs 

Parti Socialist Belge 

Bulgarian Socialist Party 
Co-operative Commonwealth, 
Federation of Canada 

Social Democratic Party of 
Chzechoslovakia 

MEMBRESIA 

Danish Social Democratic Party 295 ,00'0 

Finnish Social Democratic 
Party 100,000 

Party Socialiste, S.F.I.O., 
France 156, 000 

Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 736, 000 · 

Berlin Western Zones 

British Labour Party 5,422,000, 

Parti Socialiste, ELD Greece 

Social Democratic Party of' 
Hungary 

Iceland Social Democratic Party : 2 ,000 

The Socialist Party, India· , : 126, Cl'OO 

International Jewish Burid 

World Union of Zionist Socialist 
Parties, (Israel) 

Partito Socialista de Lavoratori 
Italiani 

zso ,000 

izo ooo ,; ',,'·' , 

VOTOS EN LA 
ULTIMA ELEC 
CION GENERAL 

l,6~4,000 

1,705,000 

813,000 

495,000 

3,432,000 

6,934,000, 

13,296,000 

12,000 

155,000 

1,858,000 

PORCENTAJE DE 
ws varas TO
TALES. 

38.8 

34,51 

13.28 

39.6 

26.3 

17.9 

29.2 

44.7 

46.4 

17.00 

35.00 

7.10 



PARTIDO 

Partito Socialista Unitario 
Japanese Social Democratic 
Party 
Parti Socialiste Luxembour 
geois 
Dutch Labour Party 
.t\orwegíai.1 Labour Party 

Polish Socialist Party 
Sozialdemokratische Partei 
der Saar 

Partido Socialista Obrero 
Español 

Sozial-demokratische-Partei 
Sudtirols 
Swedi.sh Social Demacra tic 
Party 
Women and Youth 
Sozialdemokratische 

Partei der Schwiez 
Partitio Socialista de la 
Venezia ·Guilia 
Socialist Party, U.S.A. 
PARTIDO SOCIALISTA URUGUAYO. 
Socialist Party of Yugosla
via 

T O T A L: 

·' 

MEMBRESIA 

100,000 

100,000 

3,000 

110,000 

203,000 

11,000 

700,000 

·160,000 

53,090 

30,000 

1,000 

. 9,601,000 

VOTOS EN LA 
ULTIMA ELEC 
CION GENERAL 

7,316,000 

481,000 

l,244,000 

801,000 

147,000 

.. 1817 000 ' . ' 

258,000 

140, 000 

16,000 

FUEN'TE: Braunthal, J., "The Inte:rnahonal Socialista Coilference", · 
en Comisco· Inforrnatiqn Ser:vice, op. cit. Vol.1,· No. 1, 

·p. 15 en Williains Felicity,· op. cit. p.· 243 y 244. 

'. 240 .. . ,, 

PORCOOAJE DE 
LOS VOTOS TO
TALES. 

25.5 

25.7 

46.00 

32.8 

49.1 

26.3 

o_.33 

2.5 

... 



CUADRO \J 

RESULTADOS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS MIEMBROS DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 
HASTA ENERO DE 1983 

PORCENTAJE·'. ESCAÑOS GANO O 

PARTIDOS MIEMBROS 

·Australian Labor Party 
Austria-Socialist Party 
Barbados Labour Party 
Belgain Socialist Party 

French-speaking party (PS) 
Outbh-speaking party (SP) 

Canáda - New Oernocratic Party 
Chile - Radical Party Costa Rica - National Liberation Party 
Oenm~rk· -Social Dernocracy 
Oorninican·Revolutionary Party 
Ecuador - Dernocratic Left . El Salvador - ·National Revolutionary Movernent 
Finland ~ Social Oemocratic Party 

·France - Socialist Party· Federal Gerrnany-Social Oemocratic Party of Germany 
-Great Brttain· -· Labo1,.ir, Party 
Grenada - New Jewel Movement 

,Guatemala - Oernocratic Socialist Party · 
Iceland - Social Oemocrati~.Party 
Ireland -·Labour Party 
Israel Labour Party/MAPAM 
Italian Social Oemocratic Party 
Ita1ian Socialist Party 
Jamaica - People 1s National Party 
Japan Oernocratic Socialist Party 
Japan - Socialist Party 

: .,;,,, 

FECHA DE LA \JOTACION 
ELECCION OBTENIDA 

OBTENIDDS PERDIO 

ganó 

18.10. 80 
6. 5. 79 

18. 6.81 

n.a. 
2,412,778 

61,845 . 

45.4 
51.0 
52.2 

51/125 
95/183 
17 /27 

. ganó 
perdió 

8.11.81 765,055 12.7 
8.11.81 744,586 12.4 

35/212 
26/212 
32/282 

18. 2.80 2,142,054 19.8 
(no ha habido ~lecciones reci~ntes) 

7. 2.82 n.a. 57.3 33/57 
8.12.81 1,027,376 32.9 61/179 

16. 5.82 854,868 46.6 65/120 
29. 4.79 n;a. 16.6 15/69 

. (boicote& las elecciones de marzo de 1982) 
18/19. 3.79 691,256 24.0 52/280 
14/21. 6.81 9,432,362 37.5 285/491 

5.10.80 16.,262,096 42.9 218/497 
3. 5.79 11,509,524 36.9 .268/635· 
7.12.76 · n.a n.a 3/15 

(boicoteó las elecciones de ~arzo de 1982) 
.2/3.12.79 n.a. 17..4 10/60 

24.11.82 n.a. 9.4 · 16/166 
30. 6.81 708,536 36.6 47/120. 

3/4. 6.79 1,403,873 .'3.8 ·20/630 
3/4. 6. 79 3 ,586 ,256' 9. 8 . 62/,630 

30.10.80. n·.a. 42.6 9/60 
22: 6.80 3,896,728 6.6 . 32/511 
22. 6.80 11,400,742 19.3 107/511 

perdió 
rio cambió 
ganó 

ganó 
perdió 
perdió 
ganó 

perdió 
ganó 
ganó 
perdi.ó 
ganó ,, 
per~ió 
g.ano 
ganó. 
ganó 
ganó 
perdió 
pen1ió 
perdió 



PARTIDOS MIEMBROS 
FECHA DE LA VOTACION PORCENTAJE 
ELECCION OBTENIDA 

Lebanon -·Progressive Socialist Party 
( no ha habido elecciones recientes Luxembourg Socjalist Worker's Party 
10. 9.79 737,663 .24.3 Malaysia - Democratic Action Party 22/26.' 4.82 815,473 19.6 ·Malta Labour Party 

12.12.81 109,990 49 .1. Mauritius Labour Party 
' 11. 6. 82 . n.a. n.a. Netherland - Labour Party 

B .. 9.82 2,499,562 30.4' New Zealand Labour Party 
28.11.81 n.a. 38. 5 Northen Ireland Labour Party 
20.10 .. 82 n.a. n.a. Northen Ireland - Social Democratic and Labour Party 20 .·10. 82 118,891 18. 8 Norwegian Labour Party 

13/14. 9.81. 925,087 37.1 Paraguay - Revolutionary Febrerist~ Party (b6icote6 elecciones recientes) Portugal. - Socialist Party 
5.10.80 n.a. 28.0 San Marino Unitary Social ist Party 

28. 5.78 n.a. n.a. Senegal - Socialist Party 
26. 2.78 n.a. 82.5 Spanish Socialist Workers' Party 
28.10. 82 10,127,392 48.7 Swedish Social Democratic Party 
i9. 9.82 2,533,250 45.9 Switzerland. - Social Democratic Party 
21.10.79 n.a. 24.9 Turkey - Republ ican People 's Party 
5. 6.77 6 ,117 ,280 41.4 USA - Democratic Socialist of America 

(no participan en eleccciones) USA - Social Democrats USA 
Upper Vol ta Progressive Front 

30. 4.78 158,237 16.2 
PARTIDOS CONSULTIVOS 

Aruba {Neth, Antilles) - People's Electoral, Movement ·25. 6.82 n.a. n.a. Curacao {Neth, Antilles) - New Antille.s Movement 25. 6.82 n.a. n.a. Cyprus - Socialist Party {EDEK) 
24. 5.81 23,700 8.2 Israel - United Workers' Party (MAPAM)- see Israel Labor Party above Venezuela - Democrati c Action 
3.12.78 Venezuela - People's Electoral Movement 3.12.78 

FUENTE: Socialist Affairs, Revista Oficial de la IS, Londre?, 
'enero de 1983, pp. 6 y 7. 

' .. 

n.a. 43.3 
n.a. 1.1 

ESCAÑOS 
OBTENIDOS 

14/59 
9/154 

34/65 
2/70 

47/150 
43/92 
0/78 

14/78 
66/155 

74/250 
7/60 

83/100 
202/350 
166/349 
51/200 

214/ 4'i0 

9/57 

5/22 
6/22 
3/35 

88/199 
3/199 

GANO O 
PERDIO 

perdió 
perdió 
perdió 
pergió 

. gano 
perdió 
perdió 
perdió 
perdió 

ganó 
ganó 

gan§ 
gano 
gan§ 
gano 

ganó 

gán§ 
gang 
.gano 

perdió 
perdió 
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