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 La crisis politica
 centroamericana y el
 nuevo cuadro internacional
 en la cuenca del Caribe

 GUILLERMO MOLINA CHOCANO

 1. iEl Caribe otra vez!

 Si la historia se repitiera ciclica y regularmente se deberia esperar que
 dentro de 20 anios, alrededor de 1999, triunfara otro proceso latinoame-
 ricano de liberacion nacional... y en la subregi6n del Caribe, tan s6lo
 para seguir la secuencia iniciada por Cuba (enero 1959) y continuada
 por Nicaragua (julio 1979) y la perspectiva de la teoria del "eslab6n mfis
 dbbil"

 Despues de los intentos frustrados de transformaci6n social en el cono
 sur (Chile, Argentina) y en la regi6n andina (Bolivia, Peru') y luego de
 la implantaci6n de nuevos modelos autoritarios, pareciera que el eje de
 las tensiones politicas progresistas entendidas 6stas en un sentido amplio y
 plural, se desplaza de nuevo a la region del Caribe, sobre todo hacia fines
 de la decada de 1970: Panama (la negociaci6n de un nuevo tratado sobre
 el canal), Jamaica (el gobierno nacionalista de Manley), Puerto Rico
 (la lucha por la independencia), Repdblica Dominicana (reconocimien-
 to del triunfo democritico de la oposicion), Nicaragua (la lucha contra
 el somocismo), El Salvador (la lucha por un cambio democritico), la
 joven revoluci6n de Granada, Antillas Menores (acercamiento de Cuba),
 Belice (el apoyo a su independencia), etcetera.

 Aparentemente sin relaci6n entre si, estos acontecimientos locales o na-
 cionales, parecen apuntar al restablecimiento de viejas interrelaciones
 hist6ricas, las del periodo colonial comnn, las del "Big Stick" y las mis
 contemporineas de la Cpoca de la "legi6n del Ca~ribe" (d~cada de 1940),
 dentro de un nuevo contexto de coyunturas muy precisas:
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 - Crisis econ6mica mundial con tendencias recesivo-inflacionarias que
 son interiorizadas por el capitalismo perif6rico, con especiales reper-
 cusiones en los paises no productores de petr6leo (ir6nicamente casi
 la totalidad del Caribe, en medio de dos grandes productores mundia-
 les: Venezuela y Mexico): el problema de la viabilidad individual de
 los "paises pequefios" versus "colective self-reliance".

 - Nuevas modalidades en la politica exterior norteamericana despues de
 Watergate:

 a] del "low profile" (Nixon-Kissinger) a la politica de derechos hu-
 manos de Carter no siempre meramente formal, que busca recu-
 perar credibilidad para el statu quo mediante reajustes o adecua-
 ciones dentro del sistema mismo (p. ejemplo "somocismo sin So-
 moza"), 1 pero que resultan aprovechables por parte de una estra-
 tegia democratica de oposici6n.

 b] Desacuerdos dentro del complejo equilibrio de organismos que in-
 tervienen en su formulaci6n, aprobaci6n y ejecuci6n: Departa-
 mento de Estado, Pentigono, Consejo Nacional de Seguridad, Se-
 nado y Camara de Representantes, que provocan demoras, vaci-
 laciones (el estilo empirico de Carter de actuar "sobre la marcha
 de los hechos") y hasta contradiccicones (no esenciales) 2 que abren
 pequefias brechas coyunturales.

 Presencia de nuevos actores internacionales en la subregi6n:

 a] la actuaci6n de la socialdemocracia (internacional socialista) co-
 mo fuerza de contrapeso que puede inclinar la balanza del lado
 de soluciones progresistas: su papel en la definici6n de la situaci6n
 dominicana (1978); su apoyo a la sobrevivencia del gobierno na-
 cionalista de Manley presionado por las multinacionales de la
 Bauxita y por el FMI; su apoyo moral y material al FSLN, etcetera.

 b] La formaci6n de "bloques politicos" que acti6an como fuerzas in-
 termedias en la politica continental, a manera de "subpotencias in-
 termedias" que buscan jugar un papel tutelar en una zona suma-
 mente heterog6nea y compleja, pero del m6is alto valor estrat6gico

 1 No en vano el proceso de "mediaci6n" que se instala despues de la insurrecci6n
 de septiembre de 1978, es encargado a especialistas en el Caribe quienes asesora-
 ron las negociaciones posteriores a la invasi6n a Santo Domingo en 1965 que cul-
 minaron en la instauraci6n del r6gimen de Balaguer de "Trujillismo sin Trujillo".

 2 Por ejemplo la oposici6n en el Congreso y la negativa final del Senado a aprobar
 un pr6stamo de US$ 75 millones para Nicaragua pretextando insuficiencia o d6ficit
 de fondos en las partidas de la "ayuda exterior", no obstante la insistencia del De-
 partamento de Estado en una politica que evitara los errores del caso cubano. La
 reciente visita a Guatemala de un destroyer de la US Navy representa otro ejemplo.
 (vbase infra).
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 y geopolitico para la potencia hegem6nica y aun para el Canada,
 sobre todo por la significaci6n de Cuba.

 b. 1] el llamado grupo de las democracias latinoamericanas confor-
 mado por Mexico, Venezuela y Colombia, y en el que parti-
 cipan tres paises de la xegi6n: Costa Rica, Panama y en for-
 ma menos visible Jamaica. El grupo jug6 un papel muy im-
 portante en el proceso de negociaci6n del Tratado canalero
 y en la cuesti6n nicaragiiense.

 b. 2] Los paises del Pacto Andino que buscan traducir a nivel poli-
 tico su articulaci6n econ6mica como bloque crecientemente
 coordinado: la moci6n presentada por el Pacto Andino en el
 seno de la XVII reuni6n de consulta de la OEA (junio 1979),
 contrapuesta a la f6rmula intervencionista de Cyrus Vance
 que no encontr6 ningiin eco en la misma, se convirti6 en la
 piedra de toque del final del r6gimen somocista, que culmin6
 con las plAticas que sostuvieron los cancilleres con los Estados
 Unidos y la Junta de Gobierno, en San Jose de Costa Rica,
 para operacionalizar la salida del dictador y con el feliz epi-
 sodio que protagoniz6 Urcuyo Maleafio. De esa manera y a

 travys de Nicaragua, la subregi6n se convirti6 en el escenario
 continental donde se expresaron las correlaciones de fuerzas
 en juego.

 - Surgimiento de una especie de nueva "guerra fria" producto de una
 cadena de acontecimientos que van desde la protesta de EE.UU. por
 la presencia en Cuba de una brigada militar sovi6tica, hasta los suce-
 sos de IrAn y la intervenci6n de la URSS en AfganistAn, que le han
 proporcionado a los Estados Unidos el pretexto para hacer mAs os-
 tensible su presencia militar en el Caribe y en el litoral pacifico de
 Centroamerica, lo que tiende a aumentar su "capacidad politica"
 para una futura eventual intervenci6n en un caso que consideren "po-
 tencialmente amenazante" para la seguridad continental. Un contexto
 asi deteriora inevitablemente el uso potencial que puede hacerse de las
 brechas que deja la politica de derechos humanos, que por lo demAs
 probablemente decaerA en una segunda presidencia de Carter o sim-
 plemente desaparecerA como posibilidad con un triunfo republicano. 4

 s A finales de marzo recien pasado un destroyer de la marina estadounidense visit6
 Guatemala no obstante que el pais ha rechazado y le ha sido denegada la asis-
 tencia militar norteamericana desde 1977 por su flagrante violaci6n de los D. H.,
 lo que ha puesto en evidencia un fuerte desacuerdo entre el Departamento de
 Estado y el Pentigono (vease el International Herald Tribune, abril 23, 1930). La
 visita seguramente no es ajena a la situaci6n politica que vive El Salvador.

 " De hecho ya se ha dehilitado con la salida de Cyrus Vance que representaba una
 posici6n "moderada" frente a la "linea dura" de Brezhinsky.
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 2. eCudl es el peso econ6mico de Centroamerica como parte continental
 del Caribe?

 2.1 El Mercado Com6n como ambito internacional de acumulaci6n:

 A diferencia del Caribe insular, los cinco paises que forman el MCCA
 presentan entre si una enorme homogeneidad cultural y lingiiistica
 que sin duda ha facilitado el proceso de integraci6n econ6mica que
 se aceler6 a partir de 1960 con el Tratado General y la creaci6n
 del MCCA; esta afinidad es compartida con Panama, no obstante
 las particularidades de la llamada economia canalera, y con la
 Repuiblica Dominicana a pesar de su pertenencia al Caribe insular.
 Los paises del MCCA tienen en conjunto un PIE de US$ 13,780.8
 (millones de d61lares de 1976), que si se incluye a PanamA alcanr
 za US$ 16,031.4; para toda la regi6n una deuda pfiblica externa
 contratada de US$ 4,872 millones de d6lares (1976).
 El MCCA tuvo exportaciones por US$ 4,105.8 millones e importa-
 ciones por valor de US$ 4,889.4 millones en 1978.
 En 1975, la inversi6n extranjera directa acumulada, procedente de
 los paises del CAD-OCDE, alcanzaba la cifra de 960 millones de d6lares,
 de los cuales 704 correspondian a los Estados Unidos. Del total
 de la inversi6n directa acumulada de los Estados Unidos en Am6-

 rica Latina ubicada en el sector alimenticio (1975), el MCCA con-
 centra el 10% de la misma y se sitfia en tercer lugar despubs de
 M6xico y Brasil (31 y 24%, respectivamente), siendo seguido por
 Venezuela con 9%. En general operan en la regi6n 452 firmas
 transnacionales y estin radicadas alli mas de 600 subsidiarias de
 los paises del CAD-OCDE.
 Los flujos externos de capital que recibi6 el MccA en 1978, ex-
 presados en el saldo de la cuenta de capital, totalizaron US$
 845.6 millones y el valor del comercio intra-regional alcanz6 un
 nivel cercano a los 1,000 millones de d61ares. Por otra parte cabe
 destacar el papel de Panama como un centro financiero interna-
 cional cada vez mas importante, donde se encuentran radicadas
 71 agencias bancarias que manejan dep6sitos por valor de US$
 11,345.2 millones (1976).

 2.2 ~ Hacia la "puertorriquefiizaci6n" de Centroamnrica?

 Completada la fase de sustituci6n facil de importaciones, tanto en
 Panama como en el MCCA en los afios 60, la industrializaci6n de-
 pendiente se ha restringido a la producci6n de bienes de consumo
 y a algunas lineas de productos intermedios y de equipo, donde
 predominan los procesos de ensamblaje, envase o armado con una
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 altisima composici6n de piezas, insumos y bienes de capital impor-
 tados que gravitan drtsticamente en la balanza comercial5 y en el
 deficit en cuenta corriente.

 El balance del proceso reciente de desarrollo capitalista "asociado"
 nos muestra una economia crecientemente transnacionalizada y ca-
 da vez ma's orientada por las presiones del mercado mundial, don-
 de el sector externo sigue jugando un papel decisivo no obstante su
 extrema dependencia de los mercados de exportaci6n, de la im-
 portaci6n de insumos estrategicos (materias primas, petr61leo, bie-
 nes de capital, etcetera) y del flujo creciente de recursos de ca-
 pital.

 En esa medida, el comportamiento del sector agropecuario ex-
 portador y de la inversi6n extranjera marcan el ritmo y las moda-
 lidades de la acumulaci6n de capital, en donde se operan procesos
 de readecuaci6n que se expresan en un mayor peso de la moderna
 agro-industria (agribusiness) y en el creciente inter6s de las em-
 presas transnacionales en aprovechar los diferenciales de costos
 en salarios que presenta la regi6n, a trav6s de la constituci6n de
 plataformas industriales de re-exportaci6n (industria "maquiladora"
 y zonas libres industriales de mero ensamblaje de piezas importa-
 das), que cuentan con el patrocinio estatal explicito, dentro del
 marco de la nueva divisi6n internacional del trabajo.

 Esta misma divisi6n del trabajo, que por lo menos hasta ahora no
 implica para la regi6n la "promoci6n" de una industria de bienes
 de capital, 6 alienta el desarrollo de grandes complejos industrial-
 extractivos 7 que buscan el procesamiento de materias primas de
 importante valor comercial: niquel, aluminio, cobre, pulpa para
 papel, etc6tera, mediante un esquema mixto de asociaci6n del Es-
 tado con las empresas transnacionales, auspiciado por los organis-
 mos financieros internacionales en la medida que involucra la
 movilizaci6n de grandes volhimenes de recursos de capital que

 pueden ser canalizados a travys de la deuda puiblica externa.
 La basqueda de nuevos canales de acumulaci6n de capital ha alen-
 tado tambien el liamado "desarrollo par terciarizaci6n" que se

 5 Para el MCCA en 1978, s6lo las importaciones destinadas a la industria alcanzan
 42.7% del total regional: 28.4% las materias primas y productos intermedios y
 14.3 los bienes de capital. Los combustibles y lubricantes alcanzan el 10.7 y los
 materiales de construcci6n el 5.8%.

 6 Es decir, una industrializaci6n en sentido estricto (industrializaci6n pesada), por lo
 menos al "estilo sudamericano"; que por lo demis s6lo tendria sentido para el gran
 capital en un mercado mias amplio que el centroamericano, es decir, un mercado
 caribefio unificado.

 7 Frecuentemente istos conllevan fen6menos de alteraci6n ecol6gica y ambiental que
 se encuentran prohibidos o fuertemente controlados en la metr6poli.

 15
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 expresa en la amplia expansi6n del sector financiero, 8 sobre todo
 en Panami como ya se mencion6, 9 y de la infraestructura de ser-
 vicios turisticos y comerciales (incluyendo los aduaneros y las ins-
 talaciones portuarias), dada la conformaci6n geografica del Istmo
 como ruta interoc'anica en casi todos sus puntos que permite
 diversas modalidades de trrnsito, transporte y comunicaci6n entre
 ambos ac6anos: 10 canal maritimo, ferrocarril, oleoducto, "canal se-
 co" de containers, trasvasamiento de petr61leo, etc6tera.

 2.3 El Caribe: Un mare nostrum?

 La relativa saturaci6n comercial del accA, dada la escasa espe-
 cializaci6n productiva y si mas bien la duplicaci6n de plantas fa-
 briles, condujo a la bitsqueda de terceros mercados para las Ila-
 madas exportaciones no-tradicionales, cre6ndose en 1978 la Aso-
 ciaci6n de Promoci6n de Exportaciones de Centroamerica, Pana-
 ma y Repuiblica Dominicana (ASOEXPO) " como uno de sus meca-
 nismos. Ademis de los Estados Unidos, las asociaciones de indus-
 triales han puesto sus ojos en los paises del Caribe insular, ya sea
 indirectamente o como parte del CARICOM o del CARIFTA, como
 mercados potenciales para las manufacturas centroamericanas y
 otros productos de los que carecen las Islas Antillas (madera y
 muebles, algunos rubros agroalimentarios, etc6tera). El evidente
 entusiasmo que despierta esta perspectiva llev6 recientemente al
 canciller costarricense a referirse al Caribe como "nuestro Mar
 Mediterr6neo", fuente de recursos y fructiferas relaciones comer-
 ciales y de cooperaci6n armoniosa. En sus intentos de "reconci-
 ciliaci6n" con el gobierno de Manley, a raiz de la inauguraci6n
 de la politica de "distensi6n" de Carter en el Caribe, es decir, en
 sus primeros afios de gobierno, voceros norteamericanos dejaron

 8 En el MCCA la inversi6n directa norteamericana en este sector aument6 su partici-
 paci6n relativa de 0.8 a 7.0% entre 1967 y 1975. (V6ase Donald Castillo, ESCA, NQ
 25, 1980).

 9 El sector terciario aportaba en Panama el 48% del PIB en 1975; ahora debe superar
 el 50%.

 10 Su valor estrat6gico-econ6mico ha aumentado con las necesidades de transportar el
 petr6leo de Alaska a la costa Este de los Estados Unidos.

 11 N6tese la incorporaci6n por primera vez, de la Repfiblica Dominicana en los es-
 quemas econ6micos de integraci6n centroamericana. La participaci6n politica do-
 minicana se increment6 a raiz de las crisis de Nicaragua, cuando form6 parte de la
 comisi6n mediadora despubs de la insurrecci6n popular de septiembre de ese afio.
 En la actualidad el canciller dominicano ha empezado a participar en las reuniones
 ordinarias de los ministros de Relaciones Exteriores de C.A. El presidente Lucas
 de Guatemala abog6 recientemente por la pronta incorporaci6n de la Repiiblica Domi-
 nicana al sistema integracionista a raiz de un acuerdo comercial entre ambos
 paises.
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 entrever el "interns y disposici6n de cooperaci6n" de los Estados
 Unidos con un nuevo y amplio esfuerzo de integraci6n en el Ca-
 ribe, que desde luego excluye convenientemente a Cuba.

 2.4 Proteccionismo industrial o apertura econ6mica al comercio inter-
 nacional.

 Las vicisitudes y estrangulamientos que ha experimentado el "mo-
 delo de crecimiento asociado" (empresas locales-empresas inter-
 nacionales), que ha operado dentro del Area protegida de acumu-
 laci6n que se constituy6 con el proceso integracionista, han dejado
 la oportunidad para que se expresen y en ciertos casos se imple-
 menten las posturas liberales mas radicales en materia de politica
 econ6mica que postulan la adopci6n del lamado modelo de co-
 mercio internacional: nuevas tarifas arancelarias, uniformes, bajas
 y sin ninguna exoneraci6n; liberaci6n de las tasas de interes; limi-
 taci6n del Sector Pfiblico; ampliar el nivel de competencia entre
 empresas; eliminar la protecci6n y establecer un sistema limitado
 y decreciente de subsidios; liberaci6n de la tasa de cambio, dejAn-
 dola flotar en el mercado; eliminaci6n del control de precios; venta
 de ciertas empresas estatales al sector privado, etc6tera. 2 El ven-
 cimiento en 1981 del Tratado General de Integraci6n Econ6mica
 (TGIECA), obligara a una discusi6n sobre las alternativas econ6mi-
 cas en el marco de una a veces imprevisible correlaci6n de fuerzas
 politicas regionales.

 3. eCudl es el valor geopolitico del Istrmo: dependencia estrategica?

 John Saxe-Fernmndez desarroll6 el concepto de dependencia estrat6gica
 en relaci6n a la importancia vital que tienen para los Estados Unidos
 algunos recursos naturales mexicanos, sobre todo la reci6n descubierta
 riqueza petrolifera. Trasladado a otro plano, ~cabria hablar de de-
 pendencia estrat6gica respecto al potencial interoceanico del istmo en
 su conjunto? Desde antes de la firma del tratado Clayton-Bulwer de
 1850, que marcaba el reconocimiento britinico al creciente predomi-
 nio norteamericano en el Caribe, los Estados Unidos buscaban afa-
 nosamente una vital ruta interoc6anica: la ruta de los lagos y el rio
 San Juan en Nicaragua desarrollada par la empresa Vanderbilt a raiz
 de la fiebre del oro de California en los afios de 1840-1850; el pro-
 yecto de ferrocarril interoceanico en Honduras impulsado por el sagaz

 12 La Repidblica, San Jose de Costa Rica, 9 de noviembre de 1979.
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 c6nsul norteamericano G. Squier; el ferrocarril transoc6anico de Pa-
 nam6; el tratado Bryan-Chamorro que cost6 la caida del gobierno li-
 beral de S. Santos Zelaya y que propici6 lo que seria la larga cadena de
 intervenciones norteamericanas en Nicaragua; etc6tera.

 La historia pasada y presente de la subregi6n nunca ha estado desvin-
 culada de ese valor transitista, de su caricter de "patio trasero" (back.
 yard) y area de influencia mas inmediata de la potencia hegem6nica.
 En el nuevo tratado recien firmado en Panama, mas que el viejo canal
 en via de obsolescencia, lo mlis importante para los EE.UU. es que re-
 tienen la precedencia en la eventual construcci6n de un canal a nivel
 del mar y conservan casi intacta la plataforma militar de la antigua
 zona del Canal que juega un papel clave en el esquema de seguridad
 y de contrainsurgencia no s61o para todo el Caribe sino tambien para
 el subcontinente sudamericano.

 4. e Que relacion existe entre las tendencias comunes del proceso econd-
 mico y la diversidad de situaciones politicas que configuran el drea?

 La caida de Somoza y las circunstancias en las que ocurre, tiene enor-
 mes consecuencias para el sistema de poder regional y para los meca-
 nismos de control sobre el mismo de la potencia hegem6nica. Somoza
 desempefiaba un liderazgo politico-militar sumamente importante y
 efectivo que influla tambi6n en Costa Rica, y que s61o se encontraba
 opacado por la ascendencia, en otra direcci6n, del general Omar
 Torrijos, cuando Panama se vuelca mas hacia el resto del istmo, se
 entrelaza mas, se "centroamericaniza". Somoza definia situaciones cru-
 ciales de caricter econ6mico-politico, dada la amplitud de su propia
 base de poder; su decisiva intervenci6n en las crisis electorales de El
 Salvador (1972) y Guatemala (1974) al lado de las fuerzas internas
 que impidieron el reconocimiento de la oposici6n triunfante; la im-
 posici6n de medidas econ6micas arbitrarias desfavorables a los otros
 socios del MCCA, etcetera, son s61o algunos ejemplos.

 ZAspira Guatemala como "potencia local" a llenar ese "vacio politico?"
 Desaparecido Somoza el CONDECA se debilita pero no se suprime como
 instancia de coordinaci6n militar y de enlace con los programas mili-
 tares de la Zona del canal. Con la excepci6n de Cosa Rica y ahora
 de Nicaragua, las Fuerzas Armadas convencionales siguen constitu-
 yendo el eje de la dominaci6n politica y por ende el factor comiin de
 poder tanto para el "triangulo norte" (Guatemala, El Salvador, Hon-
 duras), como para el extremo sur (Panama). No obstante estos ele-
 mentos mas visibles de convergencia, la complejidad del espectro su-
 perestructural politico-ideol6gico, suscita un cGimulo de interrogantes:
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 - Cuil es el alcance y profundidad de la actual crisis de dominaci6n
 de la regi6n?, en un contexto caracterizado por una aceleraci6n de la
 dinimica social y politica, en la que la t6nica predominante esta dada
 por las intensas demandas de transformaci6n social, democratizaci6n
 y participaci6n popular, como expresi6n de un avance notable de la
 estructuraci6n de la "sociedad civil", es decir de constituci6n de fuer-
 zas sociales aut6nomas y de base.

 - ~C6mo se expresa organicamente, en cada pais, esta potencialidad de
 la respuesta popular al "establishment" (modelo autoritario-desarro-
 Ilista) y en qu6 condiciones (como en Nicaragua) podria traducirse
 en un movimiento social definido de alcance nacional que lograra con-
 vertirse en verdadera alternativa de poder?

 En los casos concretos:

 - ~ C6mo y por qu6 subsiste la democracia liberal en Costa Rica, en
 un contexto de esta natu~aleza?

 -- Conduce el desgaste politico por el continuado ejercicio militar del
 poder, a un retorno al esquema de democracia electoral formal, como
 en los casos de Panama y Honduras?

 - ? Puede desarrollarse en Nicaragua un modelo social avanzado en un
 contexto regional politicamente adverso?

 - ~Es viable en El Salvador y en Guatemala un tardio militarismo
 reformista, cuando se ha polarizado en forma extrema el proceso po-
 litico?

 5. eHacia un nuevo equilibrio regional?

 Los ripidos cambios que se suceden a partir de 1979 tienden a con-
 figurar una nueva situaci6n en la regi6n. Por de pronto Centroam6-
 rica deja de ser una zona compacta y "d6cil" a la influencia directa de
 los Estados Unidos; relativamente aislada y marginada de las princi-
 pales corrientes politicas mundiales. Pasa a ocupar un lugar desta-
 cado en el escenario continental expresando la mayor complejidad y
 diversificaci6n de las relaciones interamericanas en una coyuntura de
 cambios nacionales internos que se proyectan en el exterior de los pai-
 ses configurando un fen6meno nuevo de policentrismo en que cada uno
 busca crear puntos de gravitaci6n politica que le permitan jugar mejor
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 un inserci6n y participaci6n internacional, aumentando su "bargaining
 power". 13

 La inevitabilidad de estos cambios parece ser mejor comprendida ahora
 que antes por los Estados Unidos los que han adoptado un punto de
 vista mas ".realista" y por ende mas "a tono" con una estrategia que
 pretende mantener la hegemonia norteamericana pero de una forma
 renovada, mas "moderna", dado el caricter mas avanzado del des-
 arrollo capitalista en la regi6n y dada la naturaleza de las nuevas for-
 mas, transnacionalizadas de la dominaci6n. Esa nueva modalidad, en
 el marco de la politica de Derechos Humanos que busca reconstituir
 una profundamente deteriorada credibilidad moral y politica para los
 Estados Unidos (Vietnam, Watergate, etcetera), definida por algunos
 como "izquierdismo preventivo", no se impone mecanicamente como
 una plataforma unanime exenta de conflictos, como algunos andlisis
 parecen creer.

 Por el contrario, despierta muchas divergencias y enfrenta muchos
 obsticulos tanto a nivel de la estructura politica norteamericana como
 ya se vi6, como en los antiguos aliados que conforman los bloques do-
 minantes de cada uno de los paises involucrados en esta veloz dinA-
 mica de cambio y que como en el caso de Somoza, dado su extenso
 poder, logran movilizar tras de si, importantes piezas conservadoras en
 los propios Estados Unidos que desarrollan intensas acciones de "lobby"
 que tienden a bloquear los proyectos favorables a un "recambio con-
 trolado" que propugna el Departamento de Estado; pero que a veces
 resultan contraproducentes respecto a las metas que dichos grupos
 persiguen como ocurri6 en Nicaragua. La beligerancia con que sectores
 de dichos bloques locales de poder resisten o responden a cualquier es-
 quema de cambio pone en guardia ante anAlisis simplistas que ven en
 todo este acontecer un comportamiento monolitico, coordinado, exento
 de contradicciones aprovechables o que al sobre-enfatizar el papel,
 por supuesto importante, de instancias como la de la Comisi6n Trila-

 13 Volker Liihr ha destacado con mucha perspicacia este novedoso aspecto que hace
 referencia a la significaci6n internacional de la crisis del viejo orden politico en
 la multiplicidad de situaciones que se presentan a la regi6n desde Belice en el
 norte hasta Panama en el sur. El potencial mas amplio de negociaci6n se refiere
 no s6lo a las situaciones en que los movimientos triunfantes acceden al poder
 como Nicaragua, sino tambien a aquellos casos en que la oposici6n democratica
 alcanza niveles significativos de poder interno en los que el contexto internacio-
 nal tiende a reforzar su capacidad de negociaci6n frente al sistema en crisis como
 en El Salvador. En otros casos como el de Honduras, su ubicaci6n en el centro
 de la zona conflictiva potencializa su valor geo-politico regional para la po-
 tencia hegem6nica, redundando en una ampliaci6n de su capacidad de negocia-
 ci6n global y no s6lo bilateral con la metr6poli. Asi sucesivamente se podrian
 analizar las situaciones coloniales o neo-coloniales de Belice y Panama que inter-
 nacionalizan sus propias situaciones internas pudiendo sacar un provecho tactico
 especifico de la alteraci6n del cuadro global por el desplazamiento que experimen-
 tan cada una de las "fichas del domin6".
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 teral, levantan la imagen de un super cerebro maquiav6lico absoluta-
 mente racional que es capaz de prever y controlar todas las situaciones
 posibles sin perder detalle y sin ninguna fisura; lo que dejaria sin
 margen de acci6n o de maniobra a la oposici6n democri~tica que en-
 frentaria asi un ente realmente insuperable y que tornaria irrelevante
 una politica flexible de alianzas nacionales e internacionales.

 Recientemente la Fundaci6n Civica Guatemalteca lanzaba un furi-
 bundo ataque en contra de la politica de Carter hacia Guatemala,14
 acusando al Departamento de Estado de ejercer una "influencia deses-
 tabilizadora" en Centroam'rica, coincidiendo con la visita de algunos
 miembros de Comites del Senado y del Congreso de los Estados Uni-
 dos, especialmente invitados por la "Fundaci6n Guatemalteca por
 la libertad", representantes de organizaciones tales como "Causus Con-
 servar", "Conservative Digest", "Moral Majority", "American Conser-
 vative Union", "Youngs American for Freedom", etc6tera. 15
 La Liga denunciaba: "Guatemalteco: un grupo del Departamento de

 Estado de los Estados Unidos, bajo el gobierno del presidente Jimmy
 Carter, se ha empefiado en entregar al comunismo internacional a va-
 rios paises y asi cumplir con sus directrices izquierdistas. Bajo esa pre-
 si6n el comunismo se ha apoderado de naciones amigas de Estados Uni-
 dos en diferentes regiones y desde luego Centroambrica no escapa a esos
 planes rojos. El llamado "Grupo Warren Christopher" les hizo el juego
 a los sandinistas y entreg6 a Nicaragua a la 6rbita comunista, y lo mismo
 pretenden hacer con El Salvador, Honduras y Guatemala...". Seg in la
 denuncia dicho grupo incluye entre otros al Subsecretario para asuntos
 Latinoamericanos, William Bowdler, el conocido exembajador Andy
 Young, Bob Pastor Adjunto de Brezinsky en el Consejo de Seguridad y
 a Robert E. White actual embajador en El Salvador.

 6. Las posibilidades y limitaciones del "Reformismo Preventivo".

 La percepci6n que parece ser comuin a estos sectores es que el origen
 de la desestabilizaci6n se encuentra en la politica de "recambio contro-

 '4 VYase Infor-press N9 388, 17 de abril de 1980, pp. 7 y 8.
 15 A su regreso a Washington Howard Philips del Causus Conservar declar6 que

 "Guatemala tiene un futuro brillante, si no se lo arruina la politica de Estados
 Unidos" y que el Departamento de Estado tiende a "reemplazar a los anticomu-
 nistas por marxistas moderados". Por su parte Jack Tierney de la American
 Conservative Union se refiri6 a la "actitud contradictoria del gobierno de Carter,
 que auspicia un programa de ayuda al gobierno sandinista y niega asistencia al
 gobierno derechistas de Guatemala". Finalmente Jeffrey Gayner de The Heritage
 Foundation acus6 a Panami como "banquero de los revolucionarios" en America
 Central que ayuda a financiar sus actividades (Inforpress, op. cit.)
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 lado" o de "izquierdismo preventivo" del Departamento de Estado
 que al apoyar regimenes moderados o reformistas introduce inseguri-
 dad y efectos desequilibrantes en las "fuerzas que se oponen al co-
 munismo", trayendo como consecuencia el "derrumbe de los sistemas
 democrAticos". En una extensa carta dirigida a Rosalyn Carter,16
 entregada a trav6s de la Embajada de los Estados Unidos, el Frente
 Femenino Salvadoreiio, aparentemente con filiales en todo el pais, le
 reclamaba a la primera dama norteamericana esa "actitud err6nea de
 muchos personeros del Departamento de Estado que en vez de evitar
 la guerra civil, cual es su intenci6n, no hacian ms que provocarla,
 no por convicci6n sino por hambre", debido a su apoyo al Programa
 de cambios econ6micos y sociales adoptado por la Junta Civico Mi-
 litar de Gobierno manejada por un "pequefio grupo de la Democracia
 Cristiana" que no cuenta con ningfin apoyo popular y que con sus
 medidas contra la propiedad privada, la exportaci6n del caf6 que "ha
 pasado a poder de un solo duefio: el Estado", el Sistema Financiero
 Privado, etc6tera, conduce al "Totalitarismo, contrario al sistema de
 libre empresa, que propugna y practica su pais" (los Estados Unidos);
 "medidas que estin ahogando la libertad y la vida econ6mica [...]" y
 que "estin siendo dictadas por el Comunismo Internacional". La mi-
 siva termina aclarando que los argumentos expuestos "no han nacido
 del egoismo ni de querer conservar privilegios" y solicitando la "po-
 derosa intervenci6n" de la sefiora Carter para que tal error sea en-
 mendado.

 Nuevamente, el diagn6stico de la situaci6n se basa en la "politica equi-
 vocada" de los Estados Unidos que avala los "males del reformismo".
 Las contradicciones propias de la crisis institucional y de legitimidad
 que erosionan, a veces con rapidez inusitada, el sistema de domina-
 ci6n de la postguerra a nivel nacional o en las relaciones internacio-
 nales, sugieren la imagen de una incomprensible "politica ca6tica" que
 desestabiliza, en ciertos momentos de manera aparentemente inten-
 cional, el orden cuasi-sagrado del statu quo que en el caso de El Sal-
 vador, como es bien conocido, se encuentra resguardado por la ferrea
 resistencia de una clase dominante u oligarquica, conceptuada por
 algunos autores como "clase genbrica",17 que ha derrotado "exitosa-

 s16 28 de febrero de 1980; Cir. El diario de Hoy, San Salvador, 19 de marzo de 1980.
 17 El concepto alude a una estructura de poder aparentemente poco diferenciada,

 en donde la multiplicidad de intereses econ6micos (agrarios, industriales o finan.
 cieros) se encuentra vinculada a una reducida base familiar-empresarial que sig-
 naria su fortaleza o compactaci6n. El concepto puede resultar fitil en cuanto a
 la explicaci6n de la estabilidad o capacidad de resistencia de una tal estructura
 de dominaci6n, pero no da cuenta del natural proceso de diversificaci6n del capi-
 tal y de las necesarias contradicciones intra o inter-burguesas, a pesar de que El
 Salvador presenta el caso m1is cercano, por lo menos en la regi6n, al de una
 "burguesia nacional" con una considerable base propia de poder econ6mico dentro
 de las limitaciones caracteristicas del capitalismo perif6rico.
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 mente" varios intentos reformistas o violentamente "cautelado" en

 Guatemala por un largo y sangriento proyecto contrarrevolucionario
 que desde 1954 ha cobrado mas de 50,000 victimas s y que como en
 el caso de la dinastia somocista o trujillista, a pesar de las diferencias
 hist6rico-concretas, se basa en su origen y desarrollo en la intervenci6n
 politico-militar de la potencia hegem6nica y su continuado respaldo. 1'
 Es por todo ello que no deja de resultar parad6jico y quizA hasta ir6-
 nico, cuando el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interame-
 ricanos, William Bowdler, declara en Nueva York: "El viejo orden
 se esta desintegrando en Centroambrica". 20

 El alto funcionario esboz6 dos principios de la politica norteamericana
 para Centroamerica: el primero parte de la constataci6n anterior que
 implica que el cambio es a la vez natural e inevitable y en donde "el
 verdadero problema que se presenta a la politica exterior de EE.UU.
 [...] no es la forma de preservar la estabilidad frente a las revoluciones,
 sino c6mo obtener estabilidad de las revoluciones". De ahi que "la
 paz y la democracia" en la regi6n dependen de reformas fundamen-
 tales amplias de tipo socioecon6mico y politico, que los Estados Unidos
 apoyarian material y moralmente sin pretender "definir la naturaleza
 del cambio o remplazar a la iniciativa centroamericana".

 En segundo termino, al recoger la apreciaci6n de que los problemas
 de Centroamerica afectan a los Estados Unidos, se trata de establecer
 que los mismos han "aprendido del pasado que no se pueden resolver
 los problemas politicos por la intervenci6n militar", 21 como la ayuda
 externa no resulve los problemas econ6micos, advirtiendo que "no ha-

 18 Ante ese costo humano algunos autores han sugerido la imagen de Guatemala
 como el "Luxemburgo" centroamericano, intentando trazar un simil entre los
 fusilamientos posteriores a la derrota de la Comuna de Paris, como dramatica ex-
 presi6n de la venganza de la burguesia parisiense, y el precio que se ha "cobrado"
 al "atrevimiento" que protagoniz6 el movimiento popular guatemalteco como
 proyecto pionero antimperialista en los tempranos afios 50, acompafiando al
 coetineo proceso boliviano.

 19 Por lo demais esta obcecaci6n expresa muy bien la estrechez de miras y la "mio-
 pia hist6rica" de estos sectores dominantes, que han reaccionado con una extra-
 ordinaria agresividad defensiva despubs de la caida de Somoza.

 20 Exposici6n ante la Sociedad Panamericana en Nueva York; v6ase Inforpress NM
 390, 30 de abril de 1980.

 21 Como ha sefialado Volker Liihr, aunque los fines intrinsecos sean los mismos
 de la 6poca del Big Stick, la reciente estrategia de Estados Unidos busca al-
 canzar un nuevo perfil a trav6s de una politica de concesiones a las relaciones
 interamericanas (inclusive delegaci6n de poder) y de reconocimiento real de
 cierta soberania y simbolismos nacionales que en definitiva le permitan construir
 una "hegemonia de remplazo" que puede significar una influencia de nuevo cufio,

 mis indirecta y sutil pero quiz mnas rentable; sin embargo, su viabilidad aparece condicionada por el conjunto de relaciones internacionales de la potencia hege-
 m6nica que en la actual coyuntura mundial se presentan excepcionalmente cri-
 ticas por una serie de factores objetivos y subjetivos propios de la triple crisis
 del ordenamiento de postguerra: econ6mica, politica e ideol6gica (de legitimidad).
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 ran uso de su fuerza militar en situaciones en que solamente grupos
 locales est6n en pugna". Aunque se destaca que la posici6n de Cuba
 se cuenta entre las influencias externas desestabilizadoras y que sus
 relaciones con Centroamerica pueden constituirse en un factor critico
 en el marco de un agudizado y complejo contexto regional, se reconoce
 que la isla socialista "no es causante de los problemas de Centroam6-
 rica", sefial'ndose asi que podria "resultar beneficiada con la situaci6n
 creada".

 En todo caso, como quiera que los t&rminos del proceso que vive la
 regi6n apenas se estin dilucidando y por ende el nuevo equilibrio no
 estA ai'n completamente configurado y consolidado, para los Estados
 Unidos es preferible "hacer algo a no intentar nada", como diria
 el presidente Carter, y en ese "algo" es donde puede estar la diferencia,
 la clave de su actuaci6n para tratar de influir -cuando ello es posi-
 ble- en el curso del trayecto o en su resultado final, que en definitiva
 dependen de la particular articulaci6n de las clases en lucha y sus nue-
 vas relaciones de fuerza que estAn expresando las transformaciones ac-
 tuales del proceso de acumulaci6n capitalista, tanto en el contexto
 mundial del sistema como en el nivel interno de cada sociedad, en la
 medida en que los "factores externos" de contradicci6n s61lo cobran sen-
 tido a trav6s de la dinamica estructural interna y su especifico des-
 arrollo hist6rico-concreto. Por de pronto se trata de "alentar una ma-
 yor participaci6n de ciudadanos norteamericanos privados, grupos pro-
 fesionales y organizaciones voluntarias en el desarrollo de Centroamerica

 y las islas del Caribe", 22 que se extiende mas allt de las relaciones
 oficiales politico-militares conducidas por el Departamento de Estado
 y el Pentagono, pero que como en el caso de la invasi6n directa ex-
 tranjera cuenta con el respaldo operativo del Estado del pais de origen.

 7. Cdmo se articulan el contexto internacional y las dimensiones re-
 gional y nacional de la crisis en la "era post-somocista?"

 El inventario de actores que configuran el actual cuadro internacio-
 nal y su mutua interdependencia, en lo que son atingentes a la sub-
 regi6n del Caribe y en particular a Centroamerica, s61o cobra sentido
 "real" para la investigaci6n en su articulaci6n con las contradiciones
 sociales internas que estin expresando nuevas correlaciones de fuerza
 entre las clases y sus manifestaciones politicas organicas con respecto al
 mantenimiento, modernizaci6n o suplantaci6n de una forma particular
 de dominaci6n que ha entrado en proceso de crisis, total o parcial,

 -2 Inforpress. Ibidem.
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 dentro de una determinada conformaci6n hist6rico-concreta y en un
 ambito interno ("nacional") y regional especifico. 23 Se podria decir
 que el orden econ6mico politico mundial "pone" el carncter de la co-
 yuntura que es interiorizada y reproducida en sus aspectos concretos
 de manera diferencial (desigual) en las particulares condiciones de
 cada formaci6n social y articulada a las contradicciones propias de su
 mecanica interna de dominaci6n.

 Poner el acento en c6mo la dinamica interna procesa los distintos ele-
 mentos de la actual coyuntura, como fen6meno social total (multide-
 terminado), no significa descuidar las mutuas implicaciones entre uno
 y otro nivel, en la medida en que ambos entablan una relaci6n dial6c-
 tica que supone un permanente proceso de feedback: c6mo se especi-
 fican en cada caso nacional los nuevos rasgos del condicionamiento
 externo (constrains)? Qu6 limitaciones imponen las contradicciones
 sociales internas al juego de opciones en la politica exterior? 24
 Si se centra el anilisis en los factores que desencadenan la actual crisis
 de dominaci6n en la regi6n, pueden destacarse dos 6rdenes principales
 de problemas, que transcurren durante los afios de 1970:

 A. En el nivel socio-econ6mico:

 - Las repercusiones internas de la crisis mundial capitalista, sobre
 todo en el primer quinquenio de la d6cada (inflaci6n importada,
 aumento de los precios de los eneig6ticos, desequilibrio de la ba-
 lanza de pagos, etc6tera), agravadas por las consecuencias sociales
 de varios desastres naturales y acontecimientos politicos 25 que afec-
 tan de manera decisiva a casi toda la regi6n, provocan un real

 s3 Es ese ,mbito concreto el que explica ciertas interrelaciones entre estas sociedades
 a nivel regional, dadas las particulares condiciones hist6ricas que se encuentran
 presentes y operando desde su gdnesis, constituci6n y posterior evoluci6n como
 formaciones sociales coloniales primero y capitalistas dependientes despues, que
 comparten un comfin "Estado de dependencia".

 SDesde este punto de vista la politica exterior norteamericana es formulada no s61o
 en base a las necesidades o motivaciones domnsticas de los Estados Unidos, sino
 que surge como respuesta al desarrollo de procesos internos en los paises en cues-
 ti6n. De esa manera se encuentra "condicionada" por el tipo de equilibrios o
 desequilibrios que se configuran interna o externamente y ya no puede constituir
 una simple aplicaci6n mecinica de f6rmulas preconcebidas. El caso nicaragliense
 mostr6 c6mo esta nueva complejidad de la estructuraci6n del poder en el gmbito
 internacional ofrece determinados mairgenes de acci6n sobre todo para los paises
 pequefios.

 "s El terremoto de Managua en 1972; el huracin Fifi en Honduras en 1974; el
 terremoto de Guatemala en 1976, ademais de los ciclos de sequias y los brotes de
 roya del cafe. Por otra parte la destrucci6n de capital y de infraestructura social
 b~sica provocada por la dictadura somocista desde septiembre de 1978. Todos
 estos fen6menos agudizan los problemas estructurales clhsicos: aumento del des-
 empleo, escasez de viviendas, carestia y escasez do alimentos b&sicos, etcetera.
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 deterioro en la ya precaria situaci6n de la mayoria de la pobla-
 ci6n centroamericana.

 - El fracaso de diversos intentos por alcanzar una restructuraci6n
 del Mercado Comi'n Centroamericano en condiciones favorables
 a una etapa mis avanzada de desarrollo capitalista en la regi6n.

 - El creciente peso de la participaci6n del Estado en la economia
 emerge como un rasgo neto de los afios setenta y se constituye en
 la contratendencia principal de respuesta a la crisis, habida cuenta
 del cambio cualitativo que se registra en su papel que implica pasar
 de una posici6n m6s bien propulsora o coadyuvante del desarrollo
 capitalista de la regi6n a un rol mais directamente empresarial "2
 orientado no s61o a asegurar los requerimientos generales de la
 reproducci6n capitalista sino a restablecer las condiciones del pro-
 ceso de acumulaci6n, contrarrestando la caida de la tasa de ga-
 nancia y suavizando los aspectos depresivos de la crisis mediante
 politicas econ6micas ad hoc. 27

 - La coyuntura de recuperaci6n (1976-1978) del sector agroexpor-
 tador, que continia siendo el centro motor de la dinamica intra-
 rregional, resulta congruente con el carncter singular del actual
 proceso inflacionario, que segain la CEPAL implica la presencia si-
 multanea de inflaci6n y crecimiento del sector externo a diferencia
 de situaciones anteriores que conllevaron caidas y estrangulamientos
 en su evoluci6n. 28

 - El aumento de las exportaciones permiti6 una ampliaci6n de los
 ingresos del Estado, lo que reforz6 su orientaci6n de una mayor
 participaci6n en el proceso econ6mico, esta vez en las condiciones
 de una coyuntura de reactivaci6n generalizada. No obstante, una

 nueva inflexi6n del ciclo econ6mico conducir, a otra fase de con- tracci6n (1979-1980) donde ya surgen clams tendencias a la lRa-
 mada "crisis fiscal del Estado" y por ende a un deterioro del "fel-
 fare state" que supondrai estancamiento y ain recortes en los gastos
 sociales del Estado que a su vez repercuten en las condiciones con-
 cretas de reproducci6n familiar y la fuerza de trabajo.

 26 Este nuevo aspecto corre parejo al fen6meno del acelerado crecimiento de la
 deuda pfiblica externa tambiin propio de los aiios 70.
 El papel anticrisis o anticiclico del Estado se ejemplifica grificamente en el caso
 de Panama donde en 1976 la inversi6n pfiblica liega a constituir casi el 60% de
 la formaci6n bruta de capital fijo. Para los paises del Mercado Comfin Centro-
 americano esta relaci6n alcanza un promedio superior al 30% entre 1974 y 1977.
 V6ase J. Jovane, Panama 1978.

 27 Subsidos directos o indirectos al capital privado; contenci6n salarial y represi6n
 politica; expansi6n del gasto piiblico; medidas proteccionistas oligop6licas, etce-
 tera.

 28 Las alzas de precios fueron realmente inusitadas, especialmente para las exporta-
 ciones de cafe, un poco menos para el algod6n, posteriormente para la came y
 mis recientemente para el azicar.
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 - La ampliaci6n de las funciones econ6mico-sociales del Estado y su
 imhricaci6n mas directa en el proceso de acumulaci6n capitalista,
 se traducen en la expansi6n de su infraestructura institucional y en
 el aumento numerico y cualitativo de los cuadros tecno-burocrai-
 ticos (civiles y militares) que administran tales funciones y los
 mecanismos de dominaci6n con creciente autonomia relativa de

 las funciones hegem6nicas del sistema. 29

 B En el nivel politico-ideol6gico:

 - A la expansi6n del sistema econ6mico, por el acelerado desarrollo
 capitalista que ha experimentado la regi6n en los 1ltimos 20 afios,
 no han correspondido procesos equivalentes de apertura y renova-
 ci6n democrnticas que produzcan una modificaci6n sustantiva de
 las estructuras politicas tradicionales de marcado caracter exclu-
 yente y oligirquico.

 - La persistente falta de carrelaci6n entre la modernizaci6n econ6-
 mica (difusi6n de relaciones capitalistas de producci6n) y el cam-
 bio politico, ha precipitado un acentuado deterioro de las estruc-
 turas de dominaci6n-legitimaci6n, que se expresa, entre otros fe-
 n6menos, en la crisis del modelo electoral de representaci6n for-
 mal, devaluado por los constantes recursos al fraude, a la imposi-
 ci6n, al desconocimiento de la oposici6n triunfante, a la estrechez
 de opciones politicas, a la ausencia de alternativas medianamente
 cercanas a los intereses populares, etc6tera. Cada vez mis deviene
 un mecanismo meramente artificial para reproducir y sancionar un
 continuismo apenas renovado, carente de imaginaci6n y por ello
 congruente con la "miopia hist6rica" caracteristica de esta pauta
 decadente de sujeci6n politica.

 - La ausencia de alternativas viables y el bloqueo a la participaci6n
 politica en el sistema politico de representaci6n partidaria conduce
 a la creaci6n y desarrollo de canales propios de reivindicaci6n po-
 pular y al surgimiento de movimientos armados. Los organismos
 de la sociedad civil (incompleta y amorfa), sindicatos, ligas cam-
 pesinas, organizaciones de pobladores, pequefia burguesia, profe-
 sionales, individualmente o en la forma de frentes o bloques, se
 convierten en las instancias directamente encargadas de articular

 29 Este mayor peso del personal tecnico y administrativo de la dominaci6n ha sus-
 citado la imagen equivoca de un nuevo sector de clase que algunos llaman "bur-
 guesia de Estado" o "fracci6n burocritica de la burguesia", que intenta destacar
 el papel decisivo que juegan estas capas en el control del aparato del Estado,
 como intermediarios ante el capital monop6lico y financiero transnacional (banca
 privada y piiblica), como ejecutores de la represi6n y que ciertamente usan los
 recursos del Estado como trampolin para una acumulaci6n privada de capital
 ("enriquecimiento ilicito", "capital pirata", etc6tera). Sin embargo una concep-
 tualizaci6n correcta los debe situar como capa subordinada a la fracci6n hege-
 m6nica del capital monopolista.
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 y traducir las demandas econ6micas-sociales a su formulaci6n poli-
 tica y de estructurar el conjunto de medios necesarios para su con-
 secuci6n dentro de una dinamica que coloca cada vez mis a los
 aparatos del Estado en el centro del conflicto social. De esa ma-
 nera, al no existir canales de expresi6n para dichas demandas popu-
 lares y su correspondiente procesamiento, el propio Estado se cons-
 tituye a la vez en escenario e instrumento de las luchas sociales 30
 que marcan el ritmo y el desenlace de las crisis acumulativas del sis-
 tema, cada vez mis incapaz de reabsorber las tensiones sin des-
 plazar las contradicciones subyacentes a otros niveles o sectores de
 la sociedad o sin recurrir a la violencia extrema 31 como vano intento

 de suprimir los conflictos que al comprimir las presiones no hace
 sino potencializar la explosividad de la respuesta en una situaci6n
 que quiza constituye ya un caso de "dictadura pura y simple"
 (Gramsci), es decir aquel en que la clase dominante esti per-
 diendo el "control de la sociedad civil".

 - El derrocamiento de la dictadura somocista en Nicaragua implic6
 algo mis que un trastocamiento simb61lico de las estructuras de
 poder en la regi6n y del "viejo estilo de gobernar", contribuyendo
 a precipitar el agrietamiento del orden social tradicional y de la
 estabilidad del arreglo politico basado en la preeminencia del ejer-
 cito como eje de poder del modelo autoritario-desarrollista (creci-
 miento con represi6n).

 - El triunfo sandinista genera un inevitable "efecto demostraci6n"
 ideol6gico-politico cuyos alcances son incorporados en los procesos
 de creciente organizaci6n, movilizaci6n y politizaci6n de los sec-
 tores populares, tanto rurales como urbanos, que se vienen des-
 arrollando progresivamente desde finales de los afios 60, perma-
 nentemente estimulados y apoyados en sus cada vez mis esclare-
 cidas reivindicaciones por la Iglesia, las universidades, los mis di-
 versos sectores sociales y la solidaridad internacional.

 so En El poder despdtico burgues, Bartra ha tipificado este fen6meno como la dia-
 lctica de la mediaci6n-violencia por la cual las contradicciones trastocan tanto al
 consenso en represi6n, como a la violencia en mediaci6n dentro de un orden poli-
 tico basicamente desp6tico que puede asumir diversas formas de regimen politico,
 es decir adquirir diferentes fachadas pero que no es capaz de alcanzar una hege-
 monia moderna, "Chlsica", basada en el consenso activo de Gramsci, debido a los
 "constrains" propios del capitalismo periferico.

 31 Cuyo caso miLs pat'tico estai representado por Guatemala, en donde el mecanismo
 que opera es simplemente la supresi6n fisica de los sindicalistas, dirigentes cam-
 pesinos, intelectuales, lideres de las capas medias que encabezan la oposici6n
 democratica desde el centro hasta la izquierda, etcetera.
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 Aislados estos factores y tendencia general de los procesos internos
 mas o menos comunes, cabe recapitular los distintos niveles del an'lisis
 en un conjunto de interrogantes organizados en una perspectiva compa-
 rativa:

 A. En el nivel regional:

 - A pesar de la creciente homogeneidad econ6mica capitalista, bajo
 el signo de la transnacionalizaci6n, qu6 dificultades plantea la
 nueva diversidad de situaciones politicas nacionales (modelos ideo-
 16gicos-programiticos) a un proceso de redefinici6n del modelo de
 integraci6n regional? O0, por el contrario, el surgimiento de un
 "eje" progresista (Nicaragua, Costa Rica, Panama), que podria
 volverse mayoritario con Honduras, El Salvador o eventualmente
 la Reptiblica Dominicana, facilita una reorientaci6n adecuada del
 Mercado Cominn Centroamericano en funci6n de un desarrollo
 real y viable del tipo "collective self-reliance?"

 - Le permitiria a la regi6n una orientaci6n de tal tipo, aprovechar
 las ventajas del aumento de su importancia internacional y capa-
 cidad de negociaci6n para obtener en forma multilateral recursos
 mas amplios de cooperaci6n externa o de trato preferencial para
 reducir significativamente su actual vulnerabilidad?, a la manera
 del Pacto Andino. O por el contrario Z son inevitables las tenden-
 cias a una atomizaci6n todavia mas pronunciada de las relaciones
 intra-regionales dada la imprevisibilidad de las vias u opciones
 que tomarin los cambios politicos que experimenta cada pais y
 las alternativas de alineamiento o realineamiento internacional
 que tienen delante de si?

 B. En el nivel de casos nacionales:

 - Z Cual es el impacto diferencial de la caida de la dictadura somo-
 cista? Z Qu6 elementos propios del estilo somocista de dominaci6n

 politica-econ6mica se encuentran presentes en los demrs paises y que a pesar de su persistencia (era post-somocista) se hallan tam-

 bien en vias de descomposici6n? o por el contrario ,se trata en los demris casos de rasgos o "f6rmulas" completamente diferentes.
 que no guardan ningiin parang6n?

 - Entonces cutles son los elementos caracteristicos de la crisis de
 dominaci6n y de la legitimidad en las condiciones particulares
 de cada sistema politico-militar (Guatemala, El Salvador, Hondu-
 ras, Panami)? ~ C6mo han sido afectados por las repercusiones
 internas de la crisis econ6mica mundial? C6mo afecta 'sta el
 modelo de "welfare state" constarricense?

 -- ~ Cul es el papel diferencial del Estado y el "modelo de interven-
 ci6n estatal" en cada situaci6n seguin una determinada correla-
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 ci6n de clases y fracciones de clase y de fuerzas politicas tanto del
 campo dominante como del popular?

 - ~Qu6 mecanismos de respuesta a la crisis politica han entrado en

 acci6n y cu.l es el margen de opciones y de maniobras disponi-
 bles para cada "bloque en el poder"? , Es posible elaborar una tipologia de reformas y contrarreformas (aumento de la repre-
 si6n, reacciones defensivas, etcetera) para los distintos niveles fe-
 nomenol6gicos y de acuerdo al grado de polarizaci6n socio-poli-
 tica?

 - ~Cuiles son las consecuencias econ6micas previsibles de dichas re-
 formas?

 - ~Qu6 cambios son observables en la superestructura politica y en
 los mecanismos ideol6gicos de "construcci6n" de hegemonia o
 consenso para los diversos proyectos politicos de conservaci6n, re-
 cambio o transformaci6n revolucionaria?

 - Ca CuMl es la conformaci6n particular y el peso del aparato tecno-

 burocritico del Estado? ,En qu6 medida tienden a ser visibles las contradicciones internas en el seno del. ejercito de ciertos paises?
 y jc6mo afectan a los ejes regionales de coordinaci6n militar?

 - ~ Qu6 "lectura" hacen de los actuales procesos politicos, los me-
 dios de comunicaci6n de masas y qu6 imagen de sociedad presente
 y "por venir" esta'n transmitiendo a los diferentes sectores de la

 poblaci6n? d.Qub nuevas influencias ideol6gicas estin presentes en
 tales mensajes?
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